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PREAMBULO
 

Palabras de Inauguraci6n do la MOuni6n de Trabajo sobre Produccifn de
 

Semillas Mejoradas para Pequehos Agricultores
 

Es muy grato para Mi, en nombre de todos mis colegas del CIAT, 
darles una cordial bienvenida a nuestro Centro y a esta Reunifn do 

Trabajo sobre producci6n do semilla mejorada para pequehios agricultores. 

El tea de esta ouni6n es muy inportante. En primer lugar, porque se 
trata de encontrar lecanismos para hacer 1legar la tecnologia moderna, 
incorporada en la semilla, al pequeho agricultor proveniente do un 
sector que, en muchos casos, todavia no se ha beneficiado de los 
adelantos de la investigaci6n, particularmente en ol continente 
iatinoamericono. En segundo lugar, por la importancia que tiene el 
sector de pequehos productores en la producci6n alimenticia de nuestra
 

regi6n.
 

Al hablar del pequefo agricultor, se piensa generalmente en un 
gran grupo de personas que producen poco. En el caso de algunos cultivos 

importantes de consumo dom~stico en nuestro continente, 6sto osno 
cierto. Un estudio realizado por LWpez Cordovez de i CEPAL, publicado 

on 1982 , define como "pequeo productor" a la finca familiar, es 
decir, aquella que contrata mano de obra espor~dica, no permanente. Este
 
tipo de fincas ocupa el 37 por ciento del Area cultivable pero siembra 
el 44 por ciento del Area total cultivada en Am6rica Latina; por lo 
tanto, estas fincas son muy eficiertes en la utilizaci6n del Area 
cultivable. El pequeoo agricultor produce el 53 por ciento de los 
cultivos de ciclo corto y el 41 por ciento de los cultivos permanentes; 
es decir, 61 genera aproximadamente lIamitad de la producci6n agricola 

* L. L6pez Cordovez, "Agricultura y Alimentaci6n. Evoluci6n y 
Transformaciones mis recientes en Am6rica Latina." Revista de la CEPAL. 
Abril de 1982.
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total de Am6rica Latina: 51 per ciento del malz, 77 por ciento del 

frijol, 61 per ciento de la papa, 32 potr ciento del arroz y 41 por 

ciento del caE,Adem:,, posee Al 78 per ciento del ganado porcine de la 

regi6n. Estos prowedios son para toda Am(,rica Latina e incluyen la 

producci6n de Ins ejAids mexicanes y 1a gran agricultura del sur del 

Brasil, de Argentina y o Uruguay. En 1Uaregi n andina stes porcentajes 

son a~n ms :otnrios. Per ejemplo, en n losColombia, pequelos 

agricul tores l)r'dcel ',3 per c tento 1,Iajonjol 1, 94 per ciento del 

frijol, 85 por ciento del raiz, 89 per ciento do la papa y '3 por ciento 

del trigo. En cambio, ellos salo producen 9 per ciento del algodoti, 12 

per cientn del arraz y 2 per ciento del sorgo y de la soya. Este refleja 

una clara tendecia de las fincas grandes y pequenas, per la cual las 

primeras e evperial iz n en los productos de exprtaci6n y/o 

mecanizables, en tante que las seglndas so dedi'an a los cultivos 

bisicos de Ia canasta iatiliar, caracterizad s per un alto use de mane 

de obra y per una elevada inestabilidad de precins en lus mercads. 

De aclui se podrian extract (ds conclusion ,: 1a primera, que el 

sector del pequeno canspesino o finca familiar hace una co'itribuci m 

sumamente impoitante a la producci6n total de alimentos y, per In tantn, 

este sector no debe ser ajeno a la revoluci6n tecnol6gica que general 

nuestros institutes nacionales e internacieMales de investi.aci6t. La 

segunda conclusi6n es que si no Se desarrollan metodologias de 

produccibn de smilla artesanal en cultivos cola el maiz, la papa, el 

trigo, el ajoejoll y el frijol, v wc hace efectiva su distribuci6n a los 

pequenos agrirultores, el impacto de las nuevas tecnologiz serj 

definitivamente limitad . 

La anterior afirmaci6n puede parecer algo exagerada, pero debe ser 

considerada a laIuz de ias circunstancias de cada regi6n, en un pals 

dado, y del tipo de aqricultores a 'os cuales la nueva tecnologia 

pretende 1legar. En alnmes cases, como en el nrte argentino o en el 

cerrado brasilera, se habla de una produccitn do frijol desarrollada en 

fincas hedianas y grandes; sin embargo, las cifras indican que 6sto es 

mis la excepci6n que la regla. Por I1 tanto, si se pretede lograr que 

la tecnologia incorporada a la semilla tenqa un impacto real, ofrezca 
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mayor rendimiento, as! como tolerancia a l)Lajs y enfermedades, y posea 

adem~s un tipo de grano adecuado a los principales mercados de consumo 
dom6stico, se debe concluir, coma en Ins casos nencionados, que es 
necesarin llegar al pequeho agricultor.
 

Podria pensarse que las yrandes empresas semillistas no est~n 
interesadas eii un mercado a temi zado do coipradores , disperse', 
geogr ficamente y on eA cLuIl cada comprador tiene interbs en una pequeha 
cantidad de semi lia. A sto podemos rspinder que son puncs 1os cdsos en 
los cuales la empresa cowrcial esta alcanzindn el sector do poquehos 
campesnos con semill d fK jul () do ma1z. Esto tin, iipone un gran 
reti, que io es voe (por(10 , aci-eS, 0,,mll5i ctmerzando a coiuiprciider, 

ace Cutro ares, iIAT real izA un sc;minarii de semi1 !a orLesanal el cual 

produjo recomendacicnes coricretas. Durante csta , so revisarAnsorna 

esas recomendaciunes as! como los lcgros alcarzados, particulrmente 
 en 
Colomlia. Fntie.ru que el dia niircoles tenvw ustede; 1a oportunidad 
de viajar a distintas region s del paA para observar de cerca stas 

experioncias. 

AnLes de concluir, quisin ra recalcar que no sc trata de on problema 
f~cil; por alg:, i heonio ost ado poster,-indo durinte touchos arms. l.as 
soluciones probablomente no se pUedai generalizar pmo, sin duda, !as 
experiencias que han tenido 6xi ti y los mismos fracsos sufridos en los 
Psfuerzos pard hacer lleqar a Ins pequens agricultures la semilla de 
alta calidad, nos han peroi tidi aprender mschas cosa, y t.ambi n ensayar 
nuevos esquemas quo so adapten a las circunstancias ospecificas do cada 

pals y do cada cultivo. 

Nuevanente, les reitero la bienvenida a nuestro Centro y kls deseo 
el mayor de los 6xitos. [staremos deseosos de leer las Mecorias y de 
conocer las conclusiones y recomendaciones. 

Director General (E)
 

CIAT
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INTRODUCCION
 

En agosto de 1982 se realiz6 una Reuni6n de Trabajo a nivel 
internacional suare semilla mejorada para el pequefio agricultor. En esa
 

oportunidad, la semilla se consider6 como un insumo estrat~giLo mediante 

el cual se podria mejorar la agricultura en general pero especialmente 
la agricultura a pequefia escala y de recursos limitados. En qeneral , la 
Reuni6n de Trabajo gir6 en to-no al interrogante: aConio puede la semilla 
mejorada por el agricultor, por el Estado o por la industiia privada 
contribuir a la producci6n, productividad y bienestar del agricultor de 
limitados recursos? Se analizaron a la luz de este interroglante aspectos 

tales como li tecnologia disponible en la actualidad, la i nci6n de Ios 

organismos.del Estado, los mecanismos de invesLigaci6n y exensi6n y los 
mJitodos aplicables al mercadeo y distribuci6n de semilla mejorada. 

Se destacaron muchos aspectos e ideas relacionador con el tema, de 

los cuales queremos destacar dos especificamente:
 

1. 	 Es posible establecer en las comunidades negocios de senillas, 
manejados por un solo agricultor o por grupos de agricultores.
 

2. 	 En muchos casos, la iniciativa privada ha demostrado ser mAs
 

eficiente y efectiva en la producci6n, manejo, almacenamiento y
 

distribuci6n de semillas; sin embargo, se requieren esfuerzos
 

adicionales para llegar a los pequeos agricultores.
 

Teniendo como base estos dos aspectos, la Unidad de Semillas del 
CIAT 	propuso la realizaci6n de una segunda Reuni6n de Trabajo sobre
 

Producci6n de Semillas Mejoradas para Pequefios Agricultores, en la cual
 

los participantes tendrian la oportunidad de intercambiar informaci6n y
 

experiencias sobre los m~s recientes esfuerzos realizados 
para aumentar 

la disponibilidad de semilla mejorada para los pequefos agricultores. 

I 



Esta publ icaci(3n cunLieie las Memerias de la Segunda Reni6n de 

Trabajo. Los trabajos de lOS difCrontes expOSitnres Se ,arupan en 

dif rentes secciones y cad(a uno de Al to ircluye il breve resumen. 

TaRMbin se presentan los informes de visitas a luqar(s de interis, las 

conclusiones v rcomendaciones yenerw 1s v as conc us ionos de los 

grupos de trabajo. Esperamos haber interlpretado fie]Tmente los puntos de 
vista de los automoc. Ls posibles errure; u omisiones son 

responsabilidad del Editor.
 

Li Unidad de Seillas agradoce a expositores y coordinaaores su 
excelnte contriburiOn y, en genemal, a todos los participantes su 
efectiva colaboraci6n en la consecuci6n de los objetivos propuestos. 
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JUSTIFICACION Y OBJETIVOS
 

Johnson E. Douglas
 

Introducci6n
 

El inters y la respuesta suscitados por el anuncio de esta
 
segunda Reuni{n de Trabajo sobre Semillas para Pequehos Agricultores han 
sid-n excleites. Esta reacci6n demuestra que ustedes est~n aqui con un 
,)ropM i I) defi nidn y que tienen ciertas expectativas. BAsicamente, 
podet.os asuir (pp todos nostros estamos aqui porque nos preocupa e 
intereso Ai bienestar del pequeflo agricultor y de su familia. Come todos 
lOs aqUi reijnidos tenemos una estrecha relaci6r con las actividades 
stsillist.as, tambi6n creemos que las mejores semillas de las mejores 
vari(adeS ayudar~n a estos agricultores y a sus familias a producir m~s 
dlimrito. Este aumento en la produccihn redundarb en mayores ingresos 
para los agpicultores mejorando sus oportunidades de educaci6n, salud y
 

felicidad.
 

La Reunion de 1982 

La Reuni6n de Trabajo efectuada en 1982 sobre Semilla Mejorada para
 
el Pequeno Agricultor se realizM porque se consideraba a la semilla como 
un insumo muy importante para el pequeho agricultor y rurque se pensaba 
que er.a posible encontrar caminos para ayudarle a obten2r mAs semillas 
de 'lejor calijad. Fn esa reuni6n el problema se trat! desde cuatro 
puntos de vista: 

1. Formas de mejorar la calidad de la semilla que guarda el 

agricul tor.
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2. 	 Medidas que puede tomar el si ,tema de extensi6n para contrik,;v a 

infurmar al peque6o agricultor sobre las variedades mejoradas y los 

sitios dorde puede corseguir la seiilla. 

L. 	 Pasos que pueden soujir LIs emptIas de semillas para mejorair sus 

programas de wercadeo porn este tipo de agricultores. 

4. 	 Formas oe aurientir la produccib6 local d semillas por los pequpwns 

agricultores par s! mismls y para sus vecinos. 

Desdo 1982 se han prusentado vcarios progresos como resultado do 

aquella Rtjni6n de Trabajo. Por otra parte, muchos de ustede ha., 

adelaritado otras iniciativas que no estAn relacionadas con esa reuni6n. 

Objetivos
 

A causa del proyreso observado desde 1982, henos considerado 

apropiado revisar algunos de los resultados y pensar en conjunto comnt<-< 

podria acelerar este progreso, especialmenLe en relaci6n con el aumnto 

local de la produccion de se:illas por los pequenos agricultores, par 

si ismins y para sus vecinos. Por esta raz6n, se ha organizado fsta 

reuni6n de tal forma que ofrezca una oportunidad para revisar brevemente 

las recoendaciones de la Rour i6n de 1982. 

Con usta informaci6n, nuestro propsito ser3 trabajar para alcanzar 

los siguientes objetivos: 

1. 	 Intercambiar informaci6. v analizar las diferentes estrategias 

seguidas por los programas y pot las enpresas para la produccicn y 

distribuci6n de semilla a los pequehos agricultores.
 

2. 	 Estudiar los mecanismos utilizados para formular, desarrollar e 

implementar programas de producci6n de semillas, a nivel local y 

destinados a las propias comunidades.
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3. Desarrollar recomendaciones sobre de
tecnologia produccifn y
 
acondicionanijento, 
 sobre sistemas de organizaci6n para la
 
producci6n de semillas, sobre el 
apoyo requerido para el desarrollo
 
de estas actividades y sobre la comnercializaci6n y uso de la
 
semilla por los pequerios agricultores.
 

Se enfatizar5 el desarrollo 
de empresas a pequeria escala a nivel
 
local, las 
 cuales seran operadas por individuos, sociedades,
 
cooperativas o cualquier otra estructura 
organizacional apropiada para
 
producir y ofrecer mns semilla de buena calidad a las comunidades.
 

El Programa
 

Hoy se hardh algunas revisiones a las recomendaciones de la Reunibn
 
de 1982. Despu6s de esta introducci6n se presentardn las actividades
 
especiales que se estin efectuando en muchos paises de la regi6n. Estas
 
presentaciones ser~n 
solamente un muestreo de actividades positivas y no
 
pretenderbi abarcar todo lo que est5 ocurriendo.
 

Mahana se tratar~n dos ar ctos principales. El primero serd una 
revisi6n de !is evaluacioneF en las fincas y de c6mo este trabajo puede 
relacionar a los pequehos zgricultores con la producci6n de semiillas. El
 
otro aspecto ser5 el de las organizaciones y de c6mo pueden utilizar
se 

los recursos de las mismas para ayudar al 
desarrollo de la producci6n de
 
semilla en las pequefias comunidades. El martes por la tarde y con 
la
 
informaci6n 
recibida se dividirin los participantes en tres grupos de
 
trabajo: Intereses T6cnicos, Aspectos Organizativos y Apoyo Externo.
 

El mi~rcoles todo el 
 grupo viajar6 a tres localidades colombianas
 
dunde se est~n llevando a cabo algunas actividades de produccibn de 
semillas para pequehos agricultores. Estamos nuy agradecidos por la 
colaboraci6n que han prestado nuestros colegas colombianos para la 
realizaci6n de estas visitas. 
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Queremos utilizar estos viajes como experiencias educativas. No es 

nuestra intenci6n tratar de riostrar actividades modelos; so trata de 

actividades que apenas estin empezando. Durante estas visitas, uno de 

ni:estros objetivos seri pensar constantemente em lo que cada uno de 

nosotros podria hacer para loyrir que estos proyectos avancen un poco 

mns al1 de so estado actual. Los grupos de trabajo se han formado para 

garantizar que en cada uno haya l)ersonas quo conozcan las tres 

local idades. 

Despu6s de regresar, se tendr una oportunidad en la manana del 

jueves para revisar las experiencias del dia anterior. A esta revisi6n 

seguirin las presentacioes sobre los elementos necesarios para 

(ridnizar puquenos grupos y ayudarlos a tener 6xito. Durante la tarde 

los grupos de trabaju continuarmin su labor para completar la sesi6n dcl 

martes. 

La mahana del viernes nos darA una oportunidad para observar 

algunas denmostraciones do equipos que pueden ser utilizados por pequehos 

grupos a par individuos para las actividades de producci6n do semillas. 

Aquellos do ustedes que no han estado en el CIAT on la Unidad de 

Semillas tendrfn oportunidad de fatmiliarizarse con los programas y 

actividades del Contro. Por Oltimo, el viornes por la riahana se har5 

la revisibn de las rec:endaciones de los grupos de trabajo. 

Desaflo Tremendo
 

los participantes en esta Reuni6n de Trabajo representan lo mis
 

activo en la investigaci6n, extensi6n y desarrollo en l 5rea de
 

semillan. Nunca antes se habla reunido un grupo de esta categoria para
 

Iever a cabo una misi6n tan importante. No es una misi6n hacia la Luna
 

o hacia Marte pero puede set tan interesante y estimulante coma si lo
 

fuera. Tal vez esta misihn sea mucho m~s Otil para un sector de la
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numanidad que habita este planeto . Los resultados pueden ser muy 
valiosos para los agricultores de America Latina y del Caribe y para las 

semillas oue ellos siembren en el futuro. 

Imaginemos, entonces, que en este momento se ha completade la 
cuenta regresiva y que ya es tiempo de despegar hacia nuestro primer 
t6pico: la revisi6n de las conclusiones y recomendaciones de la Reuni6n 
de 1982.
 



ORGANIZACION Y METODOLOGIA
 

La Segunda Reuni6n sobre Producci6n de Semillas Mejoradas para 
Pequenos Agricultores comprendi6 cuatro paneles, do. sesiones de trabajo 

Ln grupo, una sesi6n de presentaci6n de informes, una gira de estudios a
 

tres frentes de trabajo, una sesi6n de demostracihn de equipos y 
laboratorio y una sesi6n final de presentaci6n de conclusiones y 

recomendaciones. 

Paneles
 

A los paneles se invitaron especialistas para tratar diversos temas
 

co siderados esenciales. Al t6rmino de las presentaciones, se discuti6
 

ampliamente la incidencia de dichos temas en el logro del objetivo 
central de la reuni6n, o sea, el establecimiento de empresas
 

productoras de semillas para pequehos agricultores.
 

Presentaci6n de Informes
 

Como seguimiento de la Primera Reuni6n de Semillas para Pequefios
 

Agricultores, celebrada en 1982, los paises presentaron informes en 
los 

cuales indicaron sus progresos y dificultades sobre la materia y 
presentaron experiencias positivas o negativas, para que sirvip;'an de 

reflexi6n d todos los participantes. 

Grupos de Trabajo
 

Los 60 participantes se separaron en tres grupos de trabajo para 
estudiar y discutir los aspectos t6cnicos, organizativos y de apoyo
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institucional requeridos para fomentar la producci6n, el beneficio y el
 

uso 	de semillas mejoradas para pequenos agricultores. Las sesiones en
 

grupo se 	realizaron en dos oportunidades; una antes de la gira a los
 

frentes de trabajo, para empezar el anlisis de los temas y encauzar la
 

voluntad de los grupos hacia el logro de conclusiones y recomendaciones
 

pricticas. La segunda sesi6n se realiz6 despu6s de la gira y durante
 

ella 	fue posible intercambiar y discutir ideas a nivel individual, para
 

llegar a 	proponer, como grupo, las recomendaciones adecuadas al tema
 

respectivo.
 

Para el desarrollo de los trabajos en grupo, se cont6 con las
 

siguientes guias:
 

Grupo A: 	 Tecnologia de producci6n, acondicionamiento y
 

almacenamiento de semilla para pequefas empresas locales.
 

1. 	 Propuestas para mejorar las gulas t~cnicas de prod,: ci6n por
 

cultivo, provistas por el Seminario anterior:
 

-	 Maiz, frijol, sorgo, papa, arroz y yuca. 

-	 Sugerencias para pastos.
 

2. 	 Recomendaciones sobre equipos minimos para la producci6n, el
 

acondicionamiento y el almacenamiento de semillas:
 

- Para 	un productor individual de semillas.
 

- Para el desarrollo de una actividad en cooperaci6n entre 

varios agricultores. 

- Para 	diversas especies y localidades. 

3. 	 Recomendaciones t6cnicas sobre empaque y almacenamiento de
 

semillas por pequefios productores.
 

-	 Tamafio y clase de empaque. 
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-	 Tipo de marbete. 

Condiciones y facilidades requeridas para el almacenamie,,o en
 
el lugar del acondicionamiento, mercadeo 3/o distribuci6n.
 

4. 	Recomendaciones sobre procedimientos para el 
control de calidad de
 
las semillas.
 

5. 	Capacitaci6n.
 

- ZQu6 mecanismos se pueden recomendar 
para 	difundir nuevas
 
tecoologlas a los 
 pequenos agricultores productores 
 de
 
semillas? 

- ZC6mo se debe entrenar a los operarios de los equipos 
requeridos recomendados por este grupo de trabajo? 

Grupo B: Formas de organizaci6n para la producci6n y el suministro de 
semi 1Ias. 

1. 	Alternativas de orgatnizaci6n mAs recomendables para desarrollar la 
producci6n y el mercadeo de semillas a nivel local. 

2. 	Factores que deben 
tomarse en cuenta para desarrollar la producci6n 
y el mercadeo de semillas a nivel local. 

- Sociales 

- Econ6micos 

- GeogrAficos 

- Politicos 
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3. 	Mecanismos que pueder recomendarse para identificar y desarrollar
 

el liderazgo dentro de las comunidades agricolas.
 

4. 	 Casos en los cuales el sector pOblico (Instituciones Estatales)
 

debe proveer el liderazgo en el desarrollio de programas de
 

producci6n de semilla local.
 

-	 ZQu6 tanto liderazgo se requiere? 

-	 !C6mo decidir por cuanto tienipo? 

- Criterios y mecanismos que deben considerarse para decidir el 

retiro del sector pOblico. 

Grupo C: 	 Apoyo al desarrollo de actividades que favorezcan la
 

producci6n, el mercadeo y el uso de semilla mejorada para y
 

por el pequeho agricultor.
 

1. 	 Identificar la clase y naturaleza del apoyo institucional, a nivel
 

nacional e internacional, necesario para la formaci6n e
 

implementaci6n de pequenas empresas locales de producci6n de
 

semilla.
 

2. 	 Mecanismos que aseguran una efectiva cooperaci6n y apoyo
 

institucional a nivel local.
 

3. 	 Requerimientos financieros.
 

4. 	 Mecanismos institucionales de apoyo para el desarrollo de
 

proyectos.
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Gira de Estudio
 

Para conocer los lugares donde se estAn desarrollando actividades
 
de producci6n de semillas para pequefios agricultores y para intercambiar
 
ideas con sus gestores y con el personal t6cnico y administrativo, se
 
formaron tres nuevos grupos de participantes, los cuales visitaron una
 
cooperativa, una empresa privada y un proyecto de acci6n estatal en el
 
que trabajan tres instituciones oficiales. Esta gira serviria para
 
familiarizar a los participantes con los diferentes aspectos de la
 
problemAtica semillista del pequeho agricultor.
 

Demostraciones de Laboratorio y Maquinaria
 

El cuerpo t~cnico de la Unidad de Semillas prepar6 una sesi6n para
 
hacer pruebas demostrativas de laboratorio, de fAcil aplicaci6n a las
 
condiciones de los pequefios agricultores. Se pretendia con 6sto aportar
 
ideas prActicas que demostraran c6mo es posible hacer control de calidad
 
sin necesidad de incurrir en la compra de implementos sofisticados y
 

costosos.
 

Con el mismo prop6sito, se hizo tambi6n una exposici6n de las
 
maquinarias y de los equipos que posee la Unidad, los cuales se pueden
 
usar para el beneficio de semilla destinada a los pequehos agricultores.
 

Sesi6n Final
 

Las conclusiones y recomendaciones generadas en los grupos de
 
trabajo se llevaron a la sesi6n final, donde se discutieron todas ellas
 
y se aclararon algunas; todas fueron aprobadas por consenso y ellas
 
servir~n para trazar el derrotero de las acciones que cada pais decida
 
desarrollar internamente. Estas recoiiendaciones ser~n enviadas, por
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solicitud de los participantes, a las autoridades que ellos mismos
 

rerunrndaron, para que lleguen a los niveles de decisi6n que exige el
 

importante problema de la producci6n de semillas para pequehos
 

agricultores.
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REVISION DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PRIMER SEMINARIO SOBRE
 

SEMILLLAS MEJORADAS PARA EL PEQUERO AGRICULTOR
 



SELECCION Y PRODUCCION DE SEMILLA POR EL PEQUEFRO AGRICULTOR
 

Adriel E. Garay
 

Se revisan algunos conceptos generales establecidos en la Primera
 
Reuni6n do Trabajo y se precisan ciertos conceptos especificos a la fase
 
de seleccifn y recomendaci6n de nuevas variedades, a la fase de
 
producci(n de semilla y al Area de calidad y mejoramiento de la semilla.
 
l[isemilla do buena calidad debe reunir las siguientes caracteristicas:
 
1) ser do una variedad apropiada, evitando ]a mezcla mec~nica y la 
mezcla por cruzamiento. 2) Poseer buena qerminaci6n. 3) No presentar
enfermedades. 4) No presentar materiales extrahos. 

En la Priviera Reuni6n de Trabajo se habian expresado una serie de 
conceptos muy importantes que pueden dar marco te6rico y filos6fico a 
esta Segunda Reuni6n. Se habia tocado una diversidad de t6picos como el
 
aferramiento 
 del 	 agricultor a su propia semilla; las diferencias 
conceptuales entre el fitomejorador y el pequefio agricultor en la 
seleccifn de la variedad; y las recomendaciones t6ciicas en las
 
distintas fases de producci6n, cosecha, secamiento y almacenamiento. 
Tambi6n se mencionaron componentes de calidad que el agricultor podria 
mejorar. A continuar45n discutiremos algunos de los conceptos generales 

establecidos:
 

1. 	Los agricultores habian tenido 6xito en mantener sus 
 propias
 
semillas, especialmente en los cultivos tradicionales, lo cual se
 
consideraba evidencia de sus habilidades y de sus conocimientos
 
sobre la conservaci6n de la semilla. Sin embargo, existe todavia un
 
amplio potencial de mejoramiento.
 

2. 	En algunos cultivos y zonas se estaba aplicando la tecnologia ic 
producci6n de semi.la en sus fases de campo y poscosecha. E,, 
otros cultivos, corno papa y yuca, a pesar de existir la tecnologia,
 
todavia no se estaba utilizando en la misma magnitud.
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3. 	 Los agricultores aprecian las variedades que responden mejor y las
 

adoptan cuando encuentran razones suficientes para hacerlo. Para
 

que esta adopci6n ocurra, es requisito necesario, no s6lo que la
 

nueva variedad sea mejor, sino que la semilla sea de mejor calidad
 

que la propia.
 

Los conceptos especificos estableLidos podrian agruparse asi:
 

1. 	 En la fase de selecci6n y recomendaci6n de nuevas variedades.
 

Es posible que haya discrepancias entre los objetivos del mejorador
 

y los del agricultor. El mejorador puede estar buscando mrximos
 

rendimientos en condiciones 6ptimas de manejo, calidad de tipo
 

industrial y m~xima eficiencia fisiol6gica. Por otra parte, puede
 

asumir que una industria bien tecnificada se encargarA de la
 

producci6n y del abastecimiento de semilla.
 

En cambio, el agricultor quiz~s est buscando un buen rendimiento
 

pero que sea adems estable; una calidad culinaria especifica; que
 

la parte vegetativa sirva como alimento para su ganado y que exista
 

la posibilidad de cosechar la semilla a mano. Esto quiere decir
 

que el usuaio de la tecnologia debe participar en el proceso de
 

identificaci6n de las variedades a recomendar; 6sto implica adem~s
 

la existencia de un sistema de ensayos en fincas donde participen
 

61 y el investigador.
 

2. 	 En la fase de producci6n de semilla.
 

La Primera Reuni6n de Trabajo ya habia establecido conceptos
 

t6cnicos Otiles para las diferentes fases de la producci6n de
 

semilla, como por ejemplo, aspectos de manejo de campo; selecci6n
 

de la semilla durante la cosecha, aprovechando la mano de obra
 

familiar; y secamiento y almacenamiento. Se habia considerado
 

ademns que el secamiento y el almacenamiento en zonas del tr6pico
 

h6medo requerian una atenci6n especial a causa de su complejidad.
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3. En el Area de la calidad de la semilla y su mejoramiento.
 

Es posible que el Area de producci6n de semilla por y para pequebos
 
agricultores, no se haya beneficiado de la misma creatividad que la
 
producci6n comercial de semillas, lo cual puede atribuirse a las 
siguientes suposiciones: 

- "Todos los agricultores de los paises desarrollados compran 
somilla". Esto no es cierto.
 

- "El agricultor necesita comprar semilla cadapara campaa de 
semillas". Esto es cierto s6lo en hibridos, verduras y algunos 

otros cultivos.
 

- "6o las semillas certificadas son de buena calidad". En 
realidad, tambin es posible producir semillas fiscalizadas, 
i.dentificadas, etc., y semillas propias que pueden ser de 
calidad comparable a las certificadas si se sigue una
 

tecnologia apropiada.
 

Para conseguir buna calidad en la semilla, 6sta debe reunir las 
siguientes caracteristicas:
 

I. Ser semilla de una variedad apropiada, en la que se evite la
 
mezcla mec~nica de semillas y la niezcla por cruzamiento. 

2. Tener buena germinaci6n. Para que 6sto suceda, los pasos 
apropiados a seguir son: primero, cosecharla oportunamente 
para evitar las inclemencias del tiempo en zonas donde imperan 
las lluvias, la alta humedad relativa y el calor en la etapa 
de maduraci6n y cosecha de la semilla; y segundo, secarla 
correctamente. En aquellos casos donde el ambiente natural no 
lo 
 permita, el secado podria complementarse con equipos 

apropiados. El almacenamiento de la semilla debe realizarse 
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en un ambiente seco, fresco o frio, protegido contra insectos
 

y en recipientes apropiados.
 

3. 	 No tener enfermedades; 6sto puede lograrse usando variedades 

apropiadas, descartando en el campo las plantas enfermas, 

cosechando s6lo las semillas sanas, secando oportunamente y 

almacenando correctamente.
 

4. 	 No tener materiales extrahos; 6sto est5 muy al alcance del 
pequeo agricultor porque 61 realiza manualmente un buen 

control de malezas. Si el volumen manejado es mayor, se 

podria pensar en cierto grado de mecanizaci6n, para lo cual 

existen equipos apropiados. 

Por Oltimo, la experiencia ha demostrado que muchos pequefos 

agricultores desconocen las ventajas de las variedades mejoradas y que 

todavia no se les ha ofrecido esta opci6n. 
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INCREMENTO DEL USO DE SEMILLAS MEJORADAS POR EL PEQUERO AGRICULTOR
 

Fabio Polania F.
 

El autor analiza las formas en que la semilla mejorada, ya sea

producida por el 
 mismo agricultor o por productores especializados,

puede contribuir a la producci6n, productividad y bienestar del pequeFlo

agricultor. Se plantea el objetivo de desarrollar propuestas de acci6n
 
para promover y estimular el uso Je variedades mejoradas mediante la
 
yeneraci6n y transferencia de tecnologia. Se incluyen los puntos b~sicos
 
de las ponencias sobre el tema y de un panel sobre los factores que

afectan las decisiones del pequefo agricultor sobre la adopci6n de
 
nuevas variedades y de los diversos grupos de trabajo.
 

La Primera Reuni6n de Trabajo sobre Semilla Mejorada para el
 
Pequehi Agricultor tenia como objetivo fundamental responder la
 
pregunta: Zc6mo puede la semilla mejorada, ya sea producida por el mismo
 
agricultor o por productores especializados, contribuir a la producci6n,
 

-1ductividady bienestar del agricultor de recursos limitados?
 

Se plantearcn tres objetivos especificos, uno de ellos, al cual se 
referir5 r :a prfnsentaci6n, se orienta a desarrollar nropuestas de 
acci6n pa, rarnoover y estimular el uso de variedades mejoradas mediante
 
la generaci6n y transferencia de tecnologia. El tratamiento del tema
 
comprendi6 la presentaci6n de ponencias, un panel sobre los factores qLv
 
afectan las decisiones del pequeho agricultor sobre la adopci6n de
 
nuevas variedades, y grupos de trabajo con la 
 Risi6n de proponer
 
acciones necesarias para la generaci6n y transferencia de tecnologia con
 
el fin de aumentar el uso de semillas mejoradas por el pequefio
 

agricultor.
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Presenta'-i6n de Ponencias
 

En primer lugar, el Doctor Robert 
K. Waugh expuso el tema "La
 
semilla en la 
transferencia de tecnologia a los pequehos agricultores".
 
En su presentaci6n resalt6 la 
importancia que ]a sernilla 
ha tenido corio
 
mecanismo efectivc para mejorar la 
producci6n y productividad agricolas.
 

La semilla no solamente tiene 
un efecto directo en la producci6n sino
 
que tiene un interns natural para los agricultores y ha servido para
 
int,'oducir otras 
tecnologias acompaiantes, 
tales como fertilizantes,
 
sistemas y densidades de siembra, control 
de plagas y enfermedades,
 

entre otras.
 

La semilla desempeha, entonces, una 
 funci6n importante. Sin
 
embargo, es indispensable considerar varios 
a:pectos de una 
situaci6n
 
que es muy compleja. 
Los puntos b~sicos a considerar en programas 
de
 
semilla y de transferencia de tecnologla son:
 

La tecnologia 
por si sola no ser5 suficiente para resolver, la
 
dificil situaci6n del pequeho agricultor.
 

Los gobiernos deben dar apoyo 
a los programas tecnol6gicos, comi
 
los de producci6n de semillas.
 

La generaci6n, la transferencia y los servicios de tt. nologla deben
 
estar coordinados y dirigidos hacia objetivos comunes.
 

Es necesario comprender la situaci6n 
del pequefio agricultor, es
 
decir, la te-nologfa debe integrarse al sistema del 
agricultor y
 
debe ser evaluada en condiciones agricolas representativas. Es
 
necesario asegurarse 
 de que ella sea aceptable para los
 
agricultores antes de transferirla.
 

Se propone la organizaci6n de un 
sistema que oriente y coordine las
 
actividades de investigaci6n, extensi6n y servicios tecnol6gicos, tales
 
como la produccifn y beneficio de 
semilla, de tal 
 manera que las
 
unidades participantes funcionen con objetivos comunes. Se 
plantea el
 
esquema conceptual de un sistema 
integrado para la generaci6n y
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transferencia de tecnologia, haciendo 6nfasis en que todas las
 

actividades est~n orientadas hacia el cliente, y se enfatiza la
 

necesidad de planificar y coordinar las actividades de los diferentes
 

grupos que integran el sistema.
 

Se enfatiza el concepto de que la generaci6n de tecnologia 

solamente es efectiva cuando su producto es utilizado por los 

agricultores. Gran parte de la tecnclogia actualmente disponible no se 

UtiliZd, en raz6n de la debilidad del mecanismo de transferencia. Los 
extensionistas pueden participar en ]a evaluaci6n de nuevas tecnologias 
junto con los agricultores. De esta manera los extensionistas pueden 
aprender acerca de la nueva tecnologia, criticarla en forma objetiva, 

proporcionar informaci6r de retorno a la investigaci6n y estar mejor 

preparados para ayudar a los agricultores.
 

La segunda ponencia sobre "Selecci6n e identificaci6n de variedades 

apropiadas para los pequehos agricultores", fue realizada por el Doctor 

Jonathan Woolley. El autor sehal6 que los programas de mejorarniento 

varietal deen estar orientados tambi6n & producir variedades que 
respondan a las necesidades de los pequehos agricultores, como en el 

caso del Programa de Frijol del CIAT. Las caracteristicas varietales 

importantes para los pequ hos agricultores incluyen los siguientes 

criterios:
 

- Que las variedades sean adecuadas para su utilizaci6n en sistemnas 

de cultivos mG Iltiples uan sistemas mixtos de producci6n 

agropecuaria; 

- Que se adapten a tierras marginales; 

- Que tengan resistencia gen6tica a enfermedades y plagas;
 

- Que sean aceptables para el autoconsumo y/o mercado;
 

- Que se ajusten a las metas de los agricultores;
 

- Que scan estables en el tiempo, al reaccionar al ambiente.
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Se analizan tambifn las estrategias de selecci6n que deben seguir 

los mejrradores para obtener variedades adecuadas a las condiciones del
 

pequeiio agricultor. Se sehala A forma como debe realizarse el flujo de 
las variedades de los programas de mejoramiento hacia el pequeio 
aqricultor y se describe una estrategia que se est6 utilizando en un 
proyecto cooperativo ICA/CIAT, basado en modelos desarrollados por el 
CIMMYT y el ICTA de Guateala, el cual hace nfasis en la investigaci6n 

a nivel de finca. 

Ll Doctor Eugenio Martinez present6 la conferencia sobre "Mtodos 
de extensi6n que han probado tener Aito para introducir nuevas 

variedades e incrementar el uso de semillas". El expositor resalt6 el 

hecho de que en mucho paises en desarroliln los rendimientos de los 
cultivos han perwanecido estiticos, entre otras razones ;or la falta de 

variedades y tecnoloqias adecuadas a las condiciones donde van a ser 
utilizadas y por la existencia de un sistema inadecuado de difusi6n, de 

infnrmiaci6n y distribuci6n de semilla. 

Se indica que para( tie los pequerhos agricultores adopten nuevas 
variedades hay que tener en cuenta cuatro condiciones importantes: 

1. 	 El hecho de que a una nueva variedad se le denomine mejorada, no es 
una gdrantia de que sea mejor que la que el agricultor tiene. 

2. 	 Suponiendo que la nueva variedad sea realmente ventajosa para el 

agricultor, es necesario brindarle la experiencia requerida para 
manejar la variedad en su propio sistema de producci6n. 

3. 	 Una vez que el agricultor estW convencido de que quiere utilizar la 

nueva tecnologia, debe tener acceso a ella.
 

4. 	 Para estimular al agricultor a usar variedades mejoradas, su
 

producto debe tener un mercadeo garantizado.
 

Se dan tres ejemplos de c6mo se ha hecho una transferencia efectiva 

en el uso de nuevos cultivos y variedades mejoradas. En primer lugar, se 
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comenta la introducci6n de un nuevo cultivo: el caso de la soya en 
M~xico; luego se resalta el cambio dristico en el cultivo de trigo en 
Sonora, Mtxico, a raiz de la generaci6n de los nuevos trigos enanos y, 
par 6ltimo, se comenta el caso del maiz en Guatemala, en donde con la 
introducci6n de variedades mejoradas producidas par el ICTA, se logr6 
aumentar lns rendimientos en un 
30 par ciento desde 
1975 	a 1980. En este
 
6 1timo caso, un factor importante fue e1 hecho de conseguir la 
participaci6n de los agricultores en el manejo de los ensayos que se 
realizaban a nivel 
de finca.
 

Posteriormente, el Ingeniero Ramiro Ortiz, hizo una presentaci6n
sobre "Aceptaci6n de la semilla mejorada par los pequehos agricultores", 
en la que expuso el modelo de investigaci6n desarrollado par 	 el ICTA de 
Guatemala, en el cual 	 Iel agricultor se encuentra directamente 
involucrado en ias diferentes etapas y es el int~rprete principal y 
qui6n decide qu6 componente de la tecnologia o alternativa de producci6n 
se prornoveri y recomendar6 para su utilizaci6n par el 
pequefio productor.
 
Se da coma ejemplo el indice de aceptaci6n de las variedades mejoradas

de maiz en un area de 
 la costa sur de Guatemala. En 1979 se alcanz6 un 
indice del 81 par ciento sobre el m~ximo esperado que era del 100 par
 
ciento.
 

Una vez terminadas las presentaciones se desarroll6 un 
panel con el
 
tema 	 "Factores que afectan las decisiones del pequeho agricultor sobre 
la adopci6n 
de nuevas variedades", en relaci6n con los cultivos de
 
arroz, maiz, 
 papa, sorga y frijol. Se enfatizaron los factores
 
socioeconmicos, agroindustriales y agrofisiol6gicos. 
 Los puntos
 
expresados par los expositores y los panelistas sirvieron de base 
para

las 	 discusiones de los grupos de trabajo., en el tema "Acciones que se 
deben tomar en 
la generaci6n y transferencia de tecnologia 
con el fin de
 
aumentar el usa de semilla mejorada par el pequeo agricultor". Se 
resaltan los puntos m~s destacados en las discusiones de los grupos, en 
tres temas: 

1. 	Causas del usa limitado de semilla de variedades mejoradas par el 
pequeof agricultor: 

25 



Falta de variedades mejoradas adaptadas a las condiciones
 

agroclirniticas, tecnol6gicas y socioecon6micas del pequeho
 

agricultor.
 

La pocd participaci6n del pequeho agricultor en la selecci6n
 

de variedades miejoradas para satisfacer sus condiciones.
 

La falta de ventajas suficientes de las variedades mejoradas
 

en comparaci6n con las variedades tradicionales.
 

Temor del agricultor al riesgo que significa el uso de nuevas
 

variedades.
 

Experiencias negativas que han tenido los agricultores por la
 

falta de informaci6i adecuada acerca del uso de las nuevas
 

variedades.
 

Insuficiente cobertura de los servicios de extensi6n agricola.
 

Dificultad del pequefio agricultor para cQ siderar el costo
 

real de la semilla de la variedad tradicional y para entender
 

que la semilla mejorada generalmente le costar apenas un poco
 

mas.
 

- de la semilla de variedades mejoradas en elNo disponibilidad 


momento oportuno y cerca del pequeho agricultor.
 

Incapacidad para estimar correctaent, la demanda de semilla
 

mejorada y, por consiguiente, su falta de disponibilidad.
 

El tamafio de los empaques de semilla es mAs grande que lo
 

requerido por el pequefio agricultor.
 

La falta de cr~dito.
 

La falta de coordinaci6n entre la investigaci6n y la extensi6n
 

en la promoci6n de las semillas de variedades rjejoradas.
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Los precios del producto comercial no son atractivos ni 
estimulan al agricul tor a tratar de mejorar su producci6n por 
medio del uso de la semilla mejerada. 

2. Consideraciones que debori tener en cuenta los Progromas de 
Investigaci6n y de Extensi6n para la promoci6n del uso semillade 


mejorada.
 

- Identificar y caracterizar los problemas del pequeno 
agriculitor para que la investigaci6n y la exto sifn puedan 
orientar correctamente sos actividades. 

- Mantener lazos estrechs entre los programas de investigaci6n 
y los progratias de extension. 

- Lograr que el pequeho agricultor participe en las decisiones 
de la investigaci6n. 

- Ofrecer una capacitaci6n adecuada a los agricultores, como 
tambi6n a los investigadores y extensionistas.
 

3. Acciones que pueden poner en prctica los Programas de
 
Investigaci6n y Extensi6n para promover el uso semillas
de 

mejoradas por el pequelios agricultor: 

- El diagn6stico de los problemas del pequefio agricultor debe
 
contar con la participaci6n del agricultor, del investigador y
 
det extensionista en la recolecci6n de la informaci6n. 

- Los resultados de nuevas tecnologias, por ejemplo nuevas 
variedades, se deben evaluar y validar en los campos de los 
agricultores mediante ensayos regionales, 
 parcelas de
 
demostracifn, dias de campo y conferencias.
 

- El extensionista debe probar a nivel de finca solamente las
 

lineaF y variedades m~s promisorias.
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Se deben utilizar parcelas o: dernostraci6n en os campos de 

los agricultores para promover la nueva variedad recomendada 

y para producir" seiilla que est6 disponible a la comunidad. 

Se debe e~sudiar cuidadosamente la demanda para las diferentes 

clases de semilla en cada regi6n. 

La seille de nuevas variedades mejoradas debe estar a la 

una vez ella haya sidodisposici6n iWiediata del agricultor 

recomendada.
 

Se debe facilitar el movimiento de semilla de una regi6n a 

otra, como tambi fm informar al agricultor acerca de los 

precios y le disponibilidad de la semilla. 

Se debe prestar asistencia ticnica sobre producci6n de semilla 

al pequefho ogricultor, para que 61 satisfaga sus necesidades. 
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PRODUCCION Y rIERCADEO DE SEIILLAS PARA EL PEQUEOO AGRICULTOR
 

Carlos E. Dominguez 

El auto enfdtiza y precisa el cancepto de ompresa artesanal o "cottage
industry", el cual rae de la necesidad de buscar caminus diferentes a 
los dt. Qd c pru,, tnom ruical, qu" to itltjcd , p(, ". as ra.:on, , o t1s 
poquerion agricultote,. So tratan ddetiis 1On roblemas de distribucibn de 
Snt ill as, diprtnibilidad ae mdterialp!s adecuados para el pequeho
toritiuIP , c.os.Sri do prodtttccio, NWrit.o, prc- is de la seW;iN1a y

mprOc deu oe produr ts Por 11tmo, so presontan las estrateg ias 
r poodut disporondoooc q 1a Pr i(r y el tercadect. La ihilidad de 

,
v. ripdadp q t r I v,1 otiti t tumininSt0oportuno do emilas de buena 
c,:1idad y inf ructu r para tercade dela itraO ,:dtti-da vi los prod"t:tits
del wrinul r son requiSi tog indiitoetsablen lpara pue los pruyectos do 
prot!tJcciii ,Oy idO totlrtr (MA t.. 

Ln esta parte de 15 wAuti o de Trabajo se enfa tiz( el coocepto de 
eriprosa local prtducci n artoanal (coLtago industry, rural industry, 
communIty industry), e tendidd cor aquela que es marejada par pequehos 
agriculto res, tien sea inod ividual n r0le0tiw'iente, quienes utilizan sus 

pr'pins medi t, y ia iwtit d( ohra familiar o de los vecinns interesados 

an el p LI -troa de influencia smini5 dot(t. i muy localizada y por 
(.onsinietn,( t ptredutttsW ptr el mercadee non muy especificos y 

especial t2.ddoS,, tlipt:dImpnt un oI dos especios y on la Myoria de !os 

to sOs WoItutn; variptd pnr esie. to. 

El con ,(i de la emprTtotta artesanal iace de la recosidad de buscar 
cattiruc difprenf,' d s de Id apresa comercial, la cual generalmente 
no puedie, ptr rt.'tites do tO is \' otras dificultades en la distribuci6n, 
Ilegar Pfectivarirnte a los pequebos airiculLures. Par otra parte se 
menchIna tamhi t que los criterios del pequeno agricutor son diferentes 
a Irs del agricutltor comercial lpara quien las compabtas produceri 

semi 11 a.
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Si los conceptoq ron diferentes y generalmente no muy bien 
entendidos, la cnmunicaci n adocuada (tre el pequenfo agricultor y las 
entidades que est~interoadas en el desarrollo, emnrge curo uno de los 
requerimi cr105 fundamptales pard lograr coalquier prop6sito. En este 
sentido Io (.sfuerzos para desarrolldr la capacidad de las 
organizdcines ruraleq es indispensable y ellos deben dirigirse a 
desarrular ftndamentalrcente Ias _oranizaciones de personas. 

Las cooperatiVs oirecen un marco de referenocia conceptual mediante 
el coal se iuede 1lograr una comunicac ior adecuada y posiblemente una 
mejor intrprut(ciM) dr los concepLoS y necesidades del pequefio 

agricultur. So lrewntarnn la%:,oxlperiencian positivas de cooperativas 
tr,baj copue han -db semi llas co1o a Caja Popular, Id Cooperativa de 

Tunja, SHlob ,a, (qup pIrnduce seumilla d, papa y e ProyecLo Cooperativo 
de ProoductIorps do 01eginosas de la India, financiado por CLUSA 

(Coopera Lti, v l age f the I.S.A.) y cuyo Sistema d fi anciamiento 
";ediante donaci6n do producLos es interesante, especialmence en cuanto 

se rcfiere a Ia ayudd interrarional. 

o estmWs proyecLos, el hWcho de que la cooperativa asuma ul control 
del comercio de los productos y de los insumos, le da muchas 
posibilidades de Oxito porque as! sc satisfacen necesidades y se 
resuelven prohlemas directos de los pequehos agricultores. Cuando las 
cooperativas continan haciendo parte del sistema de extensi6n 

gubernamental, s lo satisfacen las necesidades burocraticas. 

Independientprwente de c~mo est6 organizado el sistena de nroducci6n 
do semillas, en las discusiones surgieron varios problemas evidentes que 
se trataron con profundidad. Ellos se presentan a continuaci6n: 

1. La distribucibh de semillas.
 

Parece ser el punto frigiI de la mayoria de las organizaciones de 
semillas, especialmente en las Areas rurales. Es dificil asegurar 
la disponibilidad de cantidades adecuadas de semilla en el momento 

oportuno y en el sitio apropiado. Se lleg6 a mencionar que el 
problema no era tanto el de producir la semilla como el de llevarla 
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a los pequeflas agricultores. Se destac6 por lo tanto ]a necesidad 
de desarrollar siti)s de produccin y/o Immacnnaointo do semillas 

en las zonas rurales as! coma canales ajropiados de distribuci i. 

Una de lan expericncids presentadas en a Peuni6n de Trabajo 
puntualiz6 que para orqdnizar el sistena do distribuci6n en una 
zona rural se necesitan diez hos, con lo cual se quiso ilustrar el 
hecho de que el ipro'J1ema no tiene una soluci6n r~pida pero que 

requiere accibn y atenci6n continuas. 

2. Disponibilidad de materialos adecuados para el pequeso agricultor. 

El mercadeo de los productos agrIcolas debe comenzar con el 
fitomejoramientn. Se dMben conocer las condiciones en las cuales 
se realize la produccibn, las necesidades dcl agricultor y otros 
factores que influyen er la adopcibn do nuevas variedades. 

LI &xito de las empresas productoras de semillas, 
independientementoe del nivol al coal se trabaje, depende en gran 
medida do la disponibilidad de nroateriales apropiados para las 
condicirnes de produccibn del agricultor, as! coma del mercadeo do 

sus productos. 

3. Costos de producci6n. 

El pequeio agricultor utilize ccn frecuencia sistemas do cultivo, 

cosecha, secamienrto y almacenamiento de bajo costo, que no son muy 
conocidos por los investigadoes ni par los productores de 
semillas. [1Elo reprsentar un factor en la dificil competencia en 

los precins de los productm y hacen que i puoinn agricultor no 

encuentre venta.jas comsparativas entre so propia semilla y la que le 
ofrece el mercadn, posibler ente a un mayor precio. 

4. El crdito. 

Al hablar do costos d producci6n se mencion6 indirectamente la 
necesidad do obtener cr6ditos que fivorezcan el desarrollo do las 
pequeilas empresas. La exigencia de ex:elentes garantias sobre los 
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pr6stamos, los problemas de comunicaci6n y el bajo nivel de 

educaci6n, pueden alejar a los agricultores tanto de los cr6ditos 

como de la tecnologia. 

5. Preci( de la seMilla. 

Este debe cumplir des funciones: 1) Permitirle al agricultor 

benefiiarse costancialmente de su inversi6n; y 2) permitirle al 

productor de semillas recibir on retorno justo a su esfuerzo e 

inversion. Combinar eMtos dos objetivos es dificil porque: 

- Los productcores do semillas quieren obtener buenas utilidades. 

- Para compabilas grarides se requiere un volumen de producci6n 

apropiado que justifique su trabajo. 

- Los caales de distribuci6n en condiciones dificiles son en 

general relativamente costosos. 

Pur otra palte, ei distribuidor final quiero obtener taWbin un 

margen de utiiidades y esth demostrado que si no existe un 

incentivo econciHco pari el distribuidor, 6ste no se interesa por 

vender el producto. 

En seo sentido se ruincion6 tambi6n el subsidin del gobierno a la 

semilla, pero siempre quedb com un gran interrogante lo que podria 

suceder al sistema do producci6n una vez que los subsidins se 

retiraran, Nuevamente iA ,presa local podria tener ventajas 

comparativas paia ofrecer sec;jllas a ijoros precios para sus 

consumidnres locales. Este probiema podria ser analizado por los 

Grupos H y C de esta Reuni6n do Trabajo. Veremos en la prhctica un 

ejeplo en el coal se utiliza un sistema de sObsidio a trav~s del 

mercadeo de los productos del agricultor, el cual podria ser 

interosante.
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6. Mercadeo de productos.
 

Aunque el mercadec de los productos est6 ms all del alcance de 
las empresas u organizaciones de semillas, debemos asegurarnos 
de que los agricultores puedan vender totalmente su producci6n a un 
precio justo. Es dificil que la organizaci6n de semillas controle 
el mrcadeo del producto, pero es necesario que ella preste su 
asistencia para c*3rantizar que 6ste se realice ininterrumpidamente 
y a precios justos.
 

Estratecias para la Producci6n y el Mercadeo
 

Otro aspecto de la reuni6n tuvo que ver con las estrategias para 
aumentar la producci6n y el mercadeo de semilla mejorada para el peque~o
 
agricultor-. Se present6 un estudio preliminar factibilidadde para 
establecer programas de producci6n de semilla de maiz y frijol en dos 
3reas de Colombia y se 
pidi6 la opini6n sobre las ventajas y desventajas 

del prcyecto a los Grupos de Trabajo. 

Las estrategias recomendadas fueron:
 

1. Financiaci6n de la producci6n.
 

Se recomerd6 que el productor de semillas tenga por lo menos un 30 
por ciento del cr6dito y un plazo m~s largo para pagar, por cuanto 
la venta de su producto puede demorarse hasta 5 meses. 

2. Semilla b~sica.
 

Debe ser suministrada directamente por el fitomejorador,
 

especialmente en los periodos iniciales del programa.
 

3. Certificaci6n.
 

Las agencias de certificaci6n deben supervisar los cultivos para
 
prevenir los problemas m~s importantes y servir adem~s como
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capacitadores de los agricultores. Las normas deben ser diferentes 

pero estandarizadas.
 

4. Asistencia tcnica y manejo de la seilla.
 

Se requiere capacitaci6n para la producci6n y operaci6n efiriente 

I s, especialronte, en l1impieza, tratamiento, almacenamiento 

y empaque. La clasificacidn de la seiilla no es necesaria por 

cuanto los pequeflos agricultores generalmente siembran manualmente. 

Los equipos pueden ser portY les para facilitar el uso por varios 

agricultores. 

5. Garantia de la wenta del producto. 

Se requieren estimulos pdra los negocios de semillas; par lo tanto, 

se sugiere garantizar la compra por medio de alguna agencia. con un 

precio parlntizado de sustituci6n, que a la vez estimule al 

productor a vender la semilla. 

6. Al macenamiento. 

Se sugiere quo el [stado facilite el aliacenamiento de rantidades 

adecuadas de semilla, especialmente al comienzo de los prog'amas, a 

precio de costo ue manera quo se garantice la calidad mientras los 

productores puedan establecer sus propios sistemas de 

almacenamiento. 

7. Seguimiento y evaluaci6n. 

El objetivo 

individual 


consistiria 


es establecer pequefias empresas locales manejadas 

o colectivamente. La funci6n crtica del Estado 

en el suministro de semilla b~sica du materiales 

adaptados a las condiciones locales. Tambi6n se espera que el 

Estado real ice estudios cuidadosos sobre demanda, costos de 

producci6n y beneficio para satisfacer las necesidades econ6micas 

de establecimierto de la empresa. 

Las ventajas analizadas por los participantes fueron:
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La producci6n de semila en eiIrea favorece aI agriculitor porque 
mantieno ms bajos los costos de producci6n.Eitimula la creaci6n de
 
otros idustrias pemuehas favureciendo el aurlioto de empleo y el 
nivel socioeconumico dp 1a regi 6n. 

Estimula el uso de semilla mejorada porque aumenta la confianza de 
los agricultores y li dispo iibilidad oportuna del i sumo.
 

Las desventajas iris notorias fueron anal izadas ash 

-	 No existen materiales mejorados adaptados a la zona. 

No hay plantas proceSddoras ni experiencia en el uso de equipos 

pequeinos port~rilen.
 

Se plentea Und ayuda estatal excesiva que puede crear en el futuro 
fuerte dependencia. 

Hay 	 dificultades de coordinaci6n cuando axisten muchos grupos
 

participantes.
 

Fi nle, se describieroi brevemente las caracteristicas que
 
deberari 
 toner Ios proyectos efectivos de producci6n y merCadeo de 
semills para peque os agricultores y, en rtsumen, tres podrian ser las 
mis ;ob rena 1ientes: 

1. 	 Fs e esari ( of recer disponibi 1 idad de variedades mjoradas 
superiores a las que maneja ei agricultor, en cuanto a su 
rendimiento, adaptabilidad a Ids condiciones de producci6 y 
riorcadeo, y calidad de 1lasemilla. 

2. 	 Se requ ere di spo ihil idad y suwinistro oportuno de semi 1la de 

buena calidad. 

3. 	 Se debe contar con IOf raestructora para asegurar el mercadeo de los 
productos del agricultor a un prreio que justifique su esfuerzo. 
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FINANCIACION INTERNACIONAL DE PROYECTOS DE SEMILLAS
 

Federico Poey
 

Se describen brevmente las experiencias on financiaci6n internacional
 
par] proyectos de semillas, la cual, en lineas generales, ha sido
 
limitada. Se mencionan los proyectos implementados por el Banco Mundial,
 
las Qxperiencias del BID, de la organizaci6n alemana GTZ y la asistencia
 
ofrecida por la USAID y la FAO. Muchos de estos programas muestran 
preOcupacion per manterer preci us de subsidio a las semillas como media 
dohlvorecer a 1us pequenon a(ricultores, 1o cual, sin embargo, rara vez 
favorece a uste sector. Por ot ra pa rle , so observa que las 
nrgaiizacjuis do semillas, pOblicas y privdas, no atienden las 
neceidades del pequeho agricul or par carencia de mecanismos de 
distribuc ion y alMJcenamiento. 

Pepresenirites del Banco ,undial, del Banco Interamericano de 

Desarr, l (BID) y de la Organizacibn Alemana para la Cooperaci6n 

T6cnica (GTZ) infuormaron sobre sus experiencias on la financiaci6n de 

pr'uyectos de sed las. 

En general, a asistencia internacional especial izada on semillas 

por partr' de stas insLiLuciones ha sido bastante li1itada. Pocos 

proyectos que concedan alta prioridad a las semillas han sido 

desarrollados, siendo lo mis cmtn la inclusi6n del componente de 

semillas denLto de proyectos sobre investigaci6n y extensi6n. 

Un tipo do asistencia mAs especifico para solucionar el problema de 

produccib6n de sum illas para el pequeno agricultor, en la fecha de la 
Prime rd Reni6n de Trabajo realizida en CIAT, en agosto do 1982, no 
habia sido cornsiderado ch, ninqun,imanera por esas instituciones. El 

Bance Muidial habia implemenado nueve (9) proyecLos de semillas en Asia 

y 01 Pacifico y uro en la Amiurica Latina; tambi6n habla apoyado muchos 

utrns proyect(js que iric1u an l a semi lla como un componente. 
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Entre ldS 
lecciones aprendidas se mencionan las pocas posibilidades
 
de 6xito cuando faltan 
los recursos, las estructuras y los incentivos
 
para producir semilla de alta calidad. Esto fue m~s notorio cuando la
 
autonomia de los proyectos 
 era restrirgida, lo que es de 
 comOn
 
ocurrencia en las agencias gubernamentales.
 

Otras observaciones incluyeron lo inapropiado de aplicar la
 
tecnologia a gran escala y alto capital 
en los paises en desarrollo y la
 
menor eficiencia de las agencias del 
sector ptblico en comparaci6n con
 
las entidades privadas. Se mencion6, sin embargo, que las 
agencias del
 
sector piblico han demostrado ser capaces de producir semilla gen~tica y

de fundaci6n, asi como que el control de calidad y certificai6n deben 
ser administrados por agencias imparciales. 

En cuanto a cultivos de especies aut6gamas crmo el arroz y el 
trigo, 
se inform6 que existe una tendencia a sobreestimar la demanda
 
efectiva de 'emillas, con excepci6n de las situaciones en que esta 
demadnda se fjndariente en la difusi6n de nuevas variedades o donde haya
dificultados de almacenamiento de semillas. 0, el caso de los hibridos, 
dondo hay menor dependencia de la semilla guardada por el propio 
agricul tor. 

Se destac6, en el contexto de acciones futuras, el fortalecimiento
 
de los lazos entre la investigaci6n y el agricultor 
 por medio de un 
servicio de extensi6n sensible a las necesidades del agricultor. Las 
acciones futuras deben incluir no s6lo los indices de producci6n
obtenidos en las estaciones experimentales, sino tambi~n un mayor nOmero 
de cksayos de adaptaci6n y una reorganizaci6n efectiva del sistema de 
mejoramiento. de multiplicaci6i y de distribuci6n de semillas a nivel de 
los pequenos agricultores. 

La experiencia del BID se refiri6 al apoyo ofrecido a la
 
investigacibn, a la asistencia tfcnica y a la semilla mejorada en los
 
paises de America Latind. En particular, con relaci6n cultivos quea 
reciben atenci6n de los Centius Internacionales CIAT, CIP y CIMMYT, se 
encontr6 que las nuevas variedades no liegan r~pidamente al agricultor

siendo inadecuadas su promocibn y demosto ci6n a nivel del pequefo 
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agricultor; ademns, estas variedades no siumpre responden a sus
 

condiciones.
 

En cuanto a las organizaciones de semilla, pCblicas y privadas, 

stas no han atendido las necesidades del pequeno agricultor, porque hay 

carencia de mecanismos de distribuci6n y almacer amiento para llegar a 

lugares distantes. Esto se agrava por regulaciones inflexbles y 

rigidas quo dismiuyen la oferta de semilla disponible. 

Las po1iticas de los gobiernos on materia de seilla no ca sisten 

on estimular la producci6n de somillas, sino en establecer claramente la 

funci6n do las organizaciones p6blicas y privadas en la producci6n y 

distribuci6n do semillas, excedi6ndose en los controles burocriticos 

sobre su calidad. 

Como prioridad para la acci6n futura se destao la necesidad de 

mejorar la capacidad quo existe a nivel nacional para disenar y analizar 

los nroyectos de asistencia en semillas. Asimismo, se sehal6 la 

conveniencia do simplificar las regulaciones para el control de calidad 

segOn las condiciones de las Areas rurales. 

Por so lado, Id organizacibn alemiana GTZ destin3 US$300 millones al 

afn para asistencia tcnica a los paises en desarrollo. El 45 por 

ciento se dedica a la agricultura, a la ganaderia, a la piscicultura y a 

la silvicultura; corresponde un 55 por ciento a los paises de Africa, un 

2U por ciento a los de Asia y 16 por ciento a los de Am6rica Latina y el 

Caribe. Algunos proyectos en Africa y Asia se ban dirigido al apoyo del 

meojorariiento do Plantas y la multiplicaci6n de semillas; en ntros casos, 

la semilla se encuentra como componente de un proyecto de asistencia 

global. En Am6rica Latina no hay ninuno de stos. 

Las experiencias personales del representante de la GTZ incluyeri 

las observaciones sobre la baja disponibilidad de semilla en el mercadr 

cuando 6sta se requiere; la falta de variedades aceptables por el 

agricultor y la inca sistencia de la calidad de semilla con lo 

establecido en el marbete. En resumen, se destaa que el sistema de 

mercadoo no funciona adecuadamente, que las variedades no satisli cen los 
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requerimient-s para el consumo en el hogar y que la asistencia externa 
ha asignado los fondos hacia los gobiernos y no hacia la industria 
privada.
 

Aunque no hubo representantes oficiales de otras agencias
 
internacionales, 
 es conveniente al 
 menos mencionar la asistencia
 
ofrecida por la Agencia para el Desarrolln Infernacional de los Estados 
Unidos (USAID) y la Organizaci6n para Id deAoricultura y Alimentaci6n 

las aciones Unidas (FAO). 
 llast ]a 6poca de la Primera Reunibn de 
Trahajo. esa culaboraci6n habld estado orientada hacia Ai sector piblico 
con fuertes contribucienes en cdpacitaci6n y adquisici6n de equipos. Al 
igual que las anteriores, sta5 tampoco iderntificaron la problemtici de 
semillas por el pequeno igricultor c'omo una actividad diferente y/o
 
prioritaria.
 

En general, se observa en muchos de esos programas una gran 
preocupaci6n por mantener pr: cios de subsidio a las semillas como un 
iecanismo para favorecer a i1w pequehos agricultores. Esa politica, sin 

embargo, rara vez favorece efectivamente al sector que pretende ayudar o 
cdusa descr~dito a las "semillas 
 del gobierno" y en consecuencia
 
desanima el desarrollo de la industria privada de semillas. 
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PRESENTACION DE PROGRAMAS DE PRODUCCION DE SEMILLAS
 
MEJORADAS PARA EL PEQUEMO AGRICULTOR EN LOS PAISES REPRESENTADOS
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SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCION DE FRIJOL Y USO DE
 
SEMILLA MEJORADA EN EL PACIFICO SUR Y CENTRAL DE COSTA RICA
 

Rafael A. Mena
 

Este articuio se refiere al diagn6stico de la situaci6n semillista enima zona de agricuitura tradicional, donde el 80 por ciento de losproductores usa como semilla el propio grano que cosecha, con lo cual se
esti generando toda una serie de problemas de orden sanitario. Lanolucikn se plantea con base en la oferta de semillas mejoradas quecausaria un mejoramiento en la tecnologia de producci6n, disminuiria laproblernttica sanitaria y laaumentaria producci6n y Ins rendimientos delos cul tivs, especialmernt_ de frijol.
 

En Costa Rica 
 un 80 por ciento de los agricultores utilizan su 
propia semilia, peroc en algunos casos ella es de baja calidad y
portadora de pat6gercs. El Departamento de Semillas del Ministerio de 
Agricultura organiz6 con apoyoel de los t6cnicos de extensi6n agricola, 
una encuesta con 90 agricultores de la zona de P~rez Zeled6n, PacTfico 
Sur y Pacific. Central, sobre el uso de s(,,illa mejorada. Por otro lado, 
los extensionistas recolectaron muestras de semilla 
 de materiales
 
criollos quo los 
 acricultores tradicionalmente cultivan y que ellos 
mismos producen. 

Analizada la encuesta, 
foe posible estabiecer los porcentajes sobre
 
el uso de serilla mejorada en las diferentes zonas y sus sistemas de 
siembra; los periodos y tipos de almacenamiento y su relacifn directa 
con la germinaci6n de los cuitivares; las principales plagas y 
enfermedades en el campo y en el almacenamiento; los productos 
utilizados para su combate en ambos casos; la densidad de siembra y el 
rendimiento; y, por Gltimo, el criterio del agricultor acerca de la 
utilidad de la 
semilla criolla y mejorada.
 

Con base en los resultados 
se determin6 que la utilizaci6n de
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se i criII( es en Ihii zoIa7n-r Id, 1 f- dnr,i . r Iaslla ", mayor laj 

cond icionele cli 1t .i Cd s, Ia ma yoria dcP 1 a Irijot,Loutn rs-, almacIn a en 

estanones y uit I izaia il yin ceniza pira presrvmr Ii semilla, como 

tambi 611 djo' yio nebo 1la parl n-llbti t i jr in'v~ c Is (II Id semi 1la 

(Ajanthlosni oe'; y st, tus). Kreztibtectus /2tilo fi El ZeldMn 

hdy una nltyor it ilizii ion de semil 1h we j nrada y kn mayor ijuste de la 

denid.jd de siewhr,It rcoer .(Lada. LI rendimnto e'; ma"', aneptLabl) . 

, (n los 

pardie try parna 1da eIptaci(m:n de on ma tnrial (riol (1 o mejorado son huen 

rendimiento, reJi,tnia a I) ,aq(as y enterwiieades y ftc iIi dad para 

co seiju ir SerIli lIIa. Seqrill Itws de I)na d emi 1Ia 

Lo ,d r icult(rns de IIas nnI icn, tncusad. in(:iden en que 

po rc enLtjts qerr iT i 6 1a de 

1 as eons tras , pliulo (:on(-lirsni un luI'as (itl 07 lOr i n (Ite Ie 1 Sumi 11Ia 

qu u iit Iz Id 1w, mosaq I (.ii re e Ils r i i o, it 'del n' nque ltI r-l n iqu ) ini s 

cert if1 i (a n, coi [I.I i f I (IM po i lii enft. de (nriolli na(ci6.n I - f-, 1i. i ity 

I, 1 .1 Ilm co dlIiIot o en f1tt n rl Y (yn erlvatPs iterelt. iSos. ' ((lmlpIrob (ltue 

1i ieInt(o Sel) nest. t.ip 1 0ln1mIdiI perrni t( mant.eier a , ii , Ituena', 

nfdlliC iono", de (er'I' a innl por l d o cho Iless . I as I1 it c iories del 

rerdimielLt ',on I i no pIjicac i0l di: (st, i cidls, 1a i rrnqu Ian dens idad de 

si e ),lhr (I -,6 1:i1oaq u fs/hentLrea y Ia Ia La de Lecri loI a eit eI 

1isLeilli d. ,,iemhra (80 pot cienIn de frijol tapado). 

i1 P,icificn Sur W, Ia znIta de' menor 0111Ileo de variedades mejoradas 

y de (lwyor porcentoajn de producciin de frijol con el sistemla tradicional 

tapaddl. En Prv;, ele()n se practica on gran escdla1ai sistema de frijol 

tiptdo pero sn cosule miS siwmilla lejorda. In el Pd:ifico Ceutal hay 

un mlayor ,rcentaje (In siembrd (I e-speque y d(- siembra seci i-mecanizada, 

pero i t iiild rienos5 SeItilla imejorada que en rez Zeled6n. In estas 

zonas ins mejore, rend)erttm, (1o1 el siStema tapido se logran con 30 
kiloigramos de semilhj p~or he'ct(drea. 

El rmildimi ntI proledi ie n P rez Zel edon es 740 kil o gralto s por 

hecntrea , en I PaC ifi n Stir 360 y en el Paci fi co Centra 1 760. Aurique se 

ences La aro poclS i ndiv i duos por zona , los resul tados nos pe rilti Len 

ca statar que tin 80 por ciciento de el los no usa pesticidas , por su 

elevado costo. Se recomiendi rea Iizar estu idos de facLibi 1idad con 

respecto a la Laza de retorno, con y sin utilizaci6n de pesticidas. 
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EL CULTIVO DEL FRIJOL EN BOLIVIA
 

Francisco Ke.pff Saucedo
 

El autor vjenc ioo su part ici pac ion en on curso de entrenamiento enfrijol , rc i bido (Pn IAT; cdPcCitdcifr con Ia cual la Universidad 
Bal iviana (abriel P,.rnMoren i iic i6 Kribdjos de irvPstiqac in que
Concluyc.on c(o ititror (adOpCIa cirie y i6l;, )O)r piarte (e loslpr uctor . d, 1in SI.(oj~r , frifia I qum , n ciCo (lidS 
nu tocta, 4 i vi lo-, rtr r ifia t of ! dirijent(,, IIia ,ta obtener 1500
Vi orc, v. poc ri>1('iw,An, , P! jtc,o alrtzado, on on praywct(o
d qorro lado ('rlcs ev,,n'.I, o b , I(.r L :qur(n anIn(:lt Universidad 
dIc i 6, co:v rti r,,.(o' pro(fi ,o (:I , I %'0. 1int 'J )0r0 (I)ue 1(Is 
f; ',rTI (iuJi('r.10%W'01) c lU Irf'qw)r o dr ra:jacitaciin comsemi Ii, I s, asurdlt li total r p",nabi; (; ' de producir tkcnit-am nte SU
propia ](ri)]ila, ,ieripre c.tar , Ins !'y I, (1 los r-cil apevo financieros 
Lorrespond (ip(',. 

An teOCO eIC?)Ss 

Bolivia, on pa s con 1 098 .58)1 ki Ilmetros coodi ados y 6 ,650. 000 
hb 
i ta nW s , u s uno de 1uos,aaTc n rnos publ ados de Su rar rcica , en donde 
.in I tj ar a duda(s, 1 a desu t r ici 6n probI e .c a de-S n ric io y pesar 
0 l0c Pl 1cd 'U111de fri jil (frejol) tc, ,saso, '. re todo en ci irea 
mIr(]i
nol
 

Ant esto ra i dad, Ia Universidad Au) Anoma Gairi l Ren6 loreno 
(UGRMI.), ha ulescubiert, und seriv du IIcesid des de caroter prioritrio
 

to el coiriwy do 1le inves i ,Jiln ai(ricolo, enore ias cuaws octJin la
 
prducuiAn de frijol y yura. El deplprtarueutro de Sart.a Cruz, snbrc el 
coal liune jur dicci6g la HAGRM, ilew 
 una superficie de 3/0,000 

NiiA ,c cuadadc', asenfados sobre unriyiran planici, elevadd 430 Irsl. 
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Dusarrol lo do Prramj, do Frijol 

Lrn 1978. qrac ia';q a ura imvi taci6n formulada por el Centro 
IntLrniirnal do Agricultura Tropical (CIAT), con sede en Cali, 
Coloi, . pjrt i(.1p em Al I I C(;curs(I IrternaciOnal sobre InvesLigaci6n 
y Produ(cib (f rijul , y recibi un orientaci1rn que luego me perniti6 
coluir twa iriV)'.;tsliciiu con maLeridIl proporciodados por este
 
r(1 rt 'l).
 

[I pI'rIblem. do la reqi6n antes de 1978 radicaba em no contar con 
cult ivrw,' iden. ificadus; ,dekIs se desconocia tido 10 concerniente a 

prcti s de cul tivo, C(JMeIZddI con la 6POcd 6pt ima do siembra para los 
di-tintoe P(oninkmaLtiV. 

Pi011trd, )(, r('alii I d so elZ1b invesLigatcin)n, form6 Comit 
Mer-iv itucional ima la produccibn d frijol , el coal buscaba 

I(Ilnn jW,,gr,), ingresard la do)lid) , W.I IwI ,I,1 g(11, (ua d) kste d Iase 

(WI)?). I0 l i 10), ;v :on Q, idl'ti
i c(ulaa fi .ar Au de Ions Iercados y de 
la Now a::10 doJe financi )into)pdrd proudlhci(1 q01rill. Este comiL. estA 
act,1111 110IA,01)vIIm l, CUkara Aqroecuaria del Orienteform, la , 

(lAM), la Curp(ourikA Regirnal Jd Ideorrull (C()RDELCRUL) y la [Iirecci6n 
I)oa tr.,rlta I del li iisterio de A'1umtos Ciamplsinos y Aqrolpecuarios
 

(MALA).
 

Fi na mci am11e"LIo 

La UAGR1M fiianci6 Ins costos de identificci~n do cuItivares, 
6pnc, h ''imbra, pricticas (:ulturales, ensayos regionales y producci6n 
(de qemlld MabirIa. 

Part i i(J.ar a I asr do producc;in cOmorc il,, la CAO del ,g6 su 
reprmesn tari~r) en la AsucidciAn do ProducLores de Malz y Sorgo 
(PROMA ,(R), la cudl gstior0 an te CORDECRUZ, en 198I, un cr6dito 
dest in,od pruducci6n doe al,y foI(entr del cullivo de frijol.
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Producci6n dc bemilla 

El Proyrama do Frijol, luego do haber identificado las &pocas de 
siembra pard Is distintos ecosistemas, estahlecii para Santa Cruz dos 
6pocas idealos do producci6n, las cuales haria" posible cue los
 
agricltores (.<ontara 
con qpr;mopl aSma Prno. laQimt. Para zoia do planicie, 
la produ(:cim quo so initi entr(. liyo y junio es ideal para evitar la 
pres'ntia do bacteriosiv, principalmmete. Esto tarnbiWn So aplica a la
 
zona do lus valle,, pero en .iciembue y enern.
 

llorialmonte, rrtro mayo y junin So s imbra la somilla que se 
utilizarA como %eilla bMsica y entre diciembre y enero la semilla 
certificada; la iayor demanda de semii la, destinada a siembras 
comoreriales, so inicia a partir de abril. Todos 
 los aios, entre 
.t lui-1'y o(ltibre, so LaIcula el voltunien -ducci6n 
o,,o proi.esi, particilpo el CoNU It[Ler-iiistitucional para 1a producci6n 

do o do semilla. En
 

di fri 1n.
 

lMetudolnlia de Trdbajo 

So ban identificado 
on Santa Cruz dos zonas potenciales de
 
prodituci6n d semill calidad; do
de una ellas queda al oeste, en los
 
Vallos NescO.Qrmicos, y 1a sur,
otra al en Charagua.
 

La prilbera experiencia de producci6n de semilla fue un 
fracaso.
 
Esto se atribuye a que en ella participaron grandes agricultores (con
 
ms de 50 hect, reds), como produclures do semilla.
 

Con agricultnres peqiions, en ambas areas, sO ha logrado 6xito on
 
la producci6n de semilla do calidad, pero, a causa do las 
deficientes
 
vias a Charagua, 
esta regi6n so descart6 como productora do semilla.
 
Tradicionalmento, en Valles
lot Mesotcrmicos, los agricultores son
 
productores do hortalizas y poseen buenos conocimientos do las pr~cticas
 
agricolas. [ste hecho ha facilitado la labor do oroducci6n de semilla.
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El Programa de Frijol proporciona semilla cada ano a los 

agricultores seleccionados quienes, previa calificaci6n de la oficina 

regional de certificacibn, se comprometer a entregar en grano el doble 

de la cantidad recibida. Otra alte'nativa consiste en liquidarles en 

dinern efectivo a] concluir la operaci1n. 

Los lotus de MUitiplicacibn son elegidos por los agricultores y el 

Programa y deben recibir aprobaci6n del servicin d certificaci6n de 

semillas. Para lograr mejores resul tados, la UAGRM consigue 

f nanciatirietto para inseCtLiCdas y fungicidas, los cua'es entrega al 

agricultor con (:arg( a1 val or de no cosecha. 

El Progtama do Frijol brinda asistencia tAcnica a todos los 

productoros de semil la certificada sin cos to dlguno, siempre y cuando el 

agriculto CuOI1a con Ion roquisitos del Programa. En caso contrario, 

el agricultor debe pagar todas las visitas recibidas, adems de las 

. il las y post icidas. 

_Suetf ic ie Cu tivada 

Nuestros productores de semilla son, en gran mayoria, agricultores 

qne cultivan la Lierra con bueyes, siembran a nmaro, controlan las 

malezas manualmente, iacen el (:on r(ol dJe plagas y enferMedades con 

bombas de espalda y lue o cosechan y trillan a mano. En estas 

condiciones, la superficie media es de 1.5 hectreas par agricultor y se 

rMnitiplican anualmente a lrededor de 70 hect. ras para producci6n de 

semilla certilicada. 

Variedades
 

Las variedades que se cultivan son BAT-76 e ICA-PIJAO de grano 

negro; CATU, AISO, CARIOC 80, SEL-1, BAT-1070 y AROANA de grano de 

color. El rendimiento promedio logrado en Ios 6Itihos cinco ahms est5 

a lrededor de 1500 kil0raMos/hecthrea; tnoos rtro encontrar agriculLores 
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que logran rendimienLos que superan los 250U 
kilogramlos/hec trea.
 

La labor desplegada con 
algunos pequenus productores de senilla en 
el transcurso dc cinco akios ha perlit.ido a la UAGRM cantor con seiilla 
de excelente calidad. 

La tri la 
 so efecCa normalmeite amotonando el material 
 y 
gol pr idolo con a ayuda (e maderas planas. Estd foria de trahajar
 
prou.ce 
un bajo porcetaje de granc partido, observhudse ademas que el 
porcentaje de impurezs s miNiMO y la preseicia de semilas extratas es
 
casi nula, ya que la coswha se hace manualmenLe.
 

P nsiL~J! 1eCu it i 

En cuanto al rea potencial para la producci6n de semilla de buena 
cal idad, creo que ella aei se utiliza nay poco; putide anpliare a 
superficies mayores nin perder la caracter-stica de sw tn cultivo on 
,r.aos de iequoTnos productores de siMOMarcs .odiciones. 

Si en los ilimos tre, anas la suheryIcit, de pioducci6n de seil a
 
nt)ha crecido, 
 ec.nto . dqWe, it it ros factoris, a 1( falto de inter6s
 
del nobier-ii 
 central pdIia stirilarLai tconsuro d Cs ta legurir'os a 
HIwVl nocioral, con ,dsiq V0c Arean PI andina .a U AGRIM h as timulado, 
por s canal dc televinkimrt, Ia producc 6n y ol constmo de frijol en el 
depdart cio de Santa (ruz, pert te mero do so considera limitado para 
PI dosarrol o del potencil cruceho. 

CrC-ditos Agri co ttsto 

Si LiN MUsW deionrado quo es factible cultivar el frijol con 
rondiiieuto; satinfact.riis, hasta la fecha ninguno do nuestros 
semillistos ha cittado con finaiciamiento econ6mico para ampliar su 
producci6n. LI financiamiootut se hace on especie y proviene de un fondo 
especial generado par el PrograMa en forma de semilla e insumos, 

prino ipalmente.
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-rumer-ciai izOCi61r 

LId itjf. ,,[,i~r,( b P ()1a la pruoucc in dA semi 11 a y Pajd al 

drcu~m nu(ll Wo onr 1 E super:ioir e" um 25 pr ci nto alvdlu frelidd 

1)t i e I qriru ell el nun' r, ki ',oleH, (IC y diinforr no de la, 

(In o q P ( 1t.~" u . Ii nit (11) el~ 1w.t. j tot. (11 !f(vf-,ti1IIciione! 

la vtIv
Kru.kniinm In' %i ii'n W eni inq r nj~ tanviY n' cai dad. 

In'ititll' ',inn Id Oni LO (i''IPintifrioinus. 1n, nnjniciil tru'ew 

que
nicitjtom ntnnrinteaQ irt la n*(in del Inn'.toftn Oin nt) comt 

1A 'l del~Mcnnuitrm~otet n 
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[P01)LJCCION DILSEMILLA DE TRIGO EN SAWT CRUZ 

Forn ot Ca rduria 

I at 1culoe xpi ha ryl proyectLo (A produccioti de Eemi 11 uiejorada det(Jo, de' ((ll hidd fI(, l Centro1 dc lInveti at 1(1 Agricol a Tropical(CIAI) ,( de':!IL'I ('riuz. I irsti Ium io! lo imi (J6 on 1981 y el proyecto
imh la ota ft rWditn, Wewi;oii( ;hvricLoicj, de mdquinaria 

LIlntruo Irvo ari6mlnvP4i Agricola Trupicml (CIAT) de SaAd Cruz, 
Hfliv i I neJ fnire onii'nKf ault 011( Coyd pnllitFcaKen es dir iqida por 
onlPit0torm hq10i;m171 i lqvadu pr PI Miri stori o de Asunlton Campeos (I 
y Ag(rHollrI(,, (MALA)~, 1ida rpur, On Regional1 do IDosarro'llo( de Santa 
(ro,' ((,fF[ ~l) , lo f(orI AI'Irpowri(I (101 OWN~t (CArl), 1, rHiara do 

Ndnwy Lm ii' (W,) y Id Iovis'd(ad Autclrom (jaftr 101Fen6 Moreo~l 

Poubuft awehHIamliento do Mislii inla Bri tanica Agricul tura Tropical 
(MATA) y & Aqenc ia do Conpordc ik Inturnac bona de Japhn (3CA). 

Wet proyeno w iAi con f inIdnlO iamiento de CUFIDECRUL , peo 
(If I a lmntp Qr NPOPt do f i711anM 011 proviono, cdl PrograMna IL 480 
TWtO I I I t ravo . ftoHID~, admiijtraIk [(Or el CIAT. 

Lo,, 4.jetivo,) prinrijlplo. CIAT(if] son laso de la investigaci~n 
aqropiIudr ia reglionl Impai Uenerodr te(;nrIog id s aprupiadlas y la 
produccion (10 smi(111 ijolltioa y bdsica. 
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aciondlI de! tri qo medidrnt0.
i 0)1re-ll,, t(: de Ia proichtci()) n 

- lat ii tar (,i 


el sumin rhILro Ie sumill, qaranti/,lda.
 

('ii i l a -(A) 1 dl) hor r a SkiSIu,. ((:iidi 1iI )rtac i olc para eviar I (i de 

(liv i 5(5
, 

diver ificar(wquIo' 'qriCtoltor!, y
pI ii((r!'p'' dei 1o0I-ncreillentdr 

(1(dcpart.adienti.o de 
en rqion u-Lro 

i l (hdl 
Ai irca d, pro6hi( h la 

pot CIAI r lo', (1 0', 1981- 9 ?, con Ia 
Eli Prolye(.to Ifo itni ci ado 

, varieda(h'w' ouguay() y Qoinorl ; s La 
416 h(fi .5rea de a';

,itbra de 
cono ad P(, riOrle ddprob I evld

fur d(!, ca rLoa.,1 por
i 1it. iu a variedad 

1la Mill al cii pos telriont por
:tivi) y rcciulil azadl u ic~oiU)II)In)i 

directaimentese distribuyenldquiridospor el Proyecto
.o, idum(o,; 

do svis muses.piazo promediacon on 
o (lidad de (;rdito,

aI prodtLor l1scon base (in
ha ido c(alculado 

LI mont(o (hvI crdit)o por hMarca 
de ;emill para cl 

prodoci i o aqrIcola,cost) (I, la
etrtt.urny% d1 n AUniC,a aistencia

CIAT Lamb%cil proporciotril. E!ultivC de los canminos 
(aosechay ccervicio de trilladora dnde 

par Ia,maquiniria 

S CCVI h S.Slail UK, 

kec p racilon dcI Cri~dito
 

en el momenLo 
 de realizarse 
La rec uperaC i 6 n del crhdito se efectsa 

por producto coiercial en 1a 
,d ianLe el carje de semilla 

la liquidaci nn 
se cobra de

insumos entregados
rdc I x 2. El monto de los 

proplrcin Y quede s recuperaci(n,el diaque tenqanacuerdo con i valor 
ela valorizar 

a la mtreqa del product), se procederS 
postpriormenLe, 


precio de reposiciOn.
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Ulna vi qii, lu emi I(I d eunCuentra acopiada CH 1n planta
Jrocesadnra ,, proccdh d 1a liqt idaci6n de lo; productores pir planilla.
La coMel ii i/'Wr i6, d(P 1d Lemri 1Iad aondiCiUndid es tc caro (10 IproyecLo
do frilAJ ;Al , Iepr c it) do ve k t,o i i j,i corn i ' , en el I)r(. i de 
ctoliJr'i do Il pr)d11cc; r, t o an io jIrot al ((1t)l o de) pr)oC,,iiieito 

trinnport i', liiinl dy obild , (,n to0 rh' r(oll r idI iI ; i 6n y adl in in Lrac ibn 
adermi, (o if,nn rien,ivio qu,v p iri lo nt, inrtiidad del prnypc to. 

1V1Ie'"v it: i l d ( Ih) (",err itI carii on do Semi liI; dependiento del
MACA ir ecciond lIng caapos y (erLificd 1a emdil1( acond iciondda. 

Proyec(. (:- Ioes 

tUrw d( 1as ietas estLl,';ci(hs es Ioqra r que ins dg ri C"I tor 
(hedi ,osn al cult ivo d(h triqo poeda(n hacre cirgo de la admini;trat:ihn 
((, proyi(:fo ,odi ante ClprLivas-n 0 asoc i Ma(.ios y (iedirarse a Ia
prodo.(. i6n di semi Ih de t ri go en form I idelid i en('Ie baujo 1a 
sopiervis i~n dI CIAT. 
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EXPERT ENF IA REG IONAL DE PRODUCC ION DE S.M ILLA
 

CER11IFICADA PARA P1)ErIONS AGRI CIJLORE S IN CIIIQU ISACA
 

Oiscart Al vi rP UIi o'. I 

i I .iiilie ji'i'iitoi till ti p ice (I&( de loi (11 puede loqjrw ied lante l a 
Loniidrinc itn r', FnnI1983, a Lausa de jina itele se(Jid en elitucillal i 
lDi'Ii It .eeii'itoi Ill (111iiipl i a ,,(,i propir'ni un plain de' eiier'qencia. de:;l. inO d 
iyiuific d pPIliiiroe, oe' (oil:iIu semfil lai, doe malzi y de tiio , y con 
wtr, iwoiw(, entreqo,iii, oil ci idid de jiri> Wo ni(yuiro dlo Waeniio. '.4 

I Ie (, I rii I I t(euei'ji' Reillion l I lI, %iil11an dv Chiuqu iaca 
peerl I uyerv'; id(,1d cI Ile 

(i/ tiorijitoi0ii, laCriii Centrld iopurai va% Aijrnpleecuri as, la 
A"(, 1 icll Ii Pliiiliii l', dir Pirta Ii in' y !eqiuiiili'i'' (ASCIPROIII. ) , e I 
I ,IIIu ) iii'N ( noI'eriieii AlJp e'wIrii ( IhI ), , Cervcein [aI i iviaria

rai ieee , (AR 11), P,I i i ( Aiqj co IiII (I (- Po I i i I, cI, ColIerjioa de 
Aqrii'.( (ARL y 

(U:i .i, (III iirieifi Ii I , Miniii ;tio A,;ontos, 

I nroni ovo C~iiili, AW611i Cuitordi ILoyol a, iitros; EstLe
 
ioei'ejii, unii(- '.w' Iiccddi III i~iii'ei i, 0ori L iune I iunci onallo y
dec ill Ce 

hiiy (,e I oj~IuII eeMe~ , lwaI'iLeto e05i ldSh.. I I, Are que s irviiendo 

eece', id i' dP i ''illd di Woir~i ulIIIIIo lcquunis digri iuiItuior
ild di' ii 

1 11 oin pr i lit. j1)1 II i ((il did dev ('11ti I in d,)II depend ien te del 

Mii'.teeiide Aiiit ii. Chelinw(ii' y A(Irlcuorecitis (MAli/) , deroiri neda 
'1 partt iii'ie dcie'.ewwi ,(ill wiet ae ieeieec ii' %I-i'iei de triije y papa. Sin 

'ileleacqil, (lt'I.i iirii dii .w.0l1 li' 1vMACA iii so I MelIal a produici c 
'(nilo oliii' i'ri el mimSlli cr1 el iUe aleri., cert if icoa y rcolec:I all zaba 
CeUie e'' 1501ii edic i r, e ta iiinurd di' actlar Iv'QoiLA crui i l idad a 1la 
'(.iilie prodiiiii i rllue y ieeqlueo (cinadlio MACA PI1 iiiipui '. sc 

iln'vaeee:i6A (:0l11.1eniuerit 

llne e'foerio picalFeb aeioqoc con eitca enpucie, reiW i , venia 

r'aizddtii(Ii 1ila ivic i An 11 qimiei (I Ijsarrol II Chouqul 5d cde dio 

CIIULCHI) . Mvi.n tv riperw t ivo preiypctLi, preiduc i semiila dv ma it dei PI 

di ferenetir' var icddae :ol-iriadi pa ca Piloi con on excelcete control 
i ii('irii de :n idad y coin ciiiiv'i-i'; y ac~esnratrienrio par parte del CIMMYT, 

p soin ni necoia a I I t(izii picr iare delIMACA. 
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En 1983 so presentO en Chuquisaca una soqti a de consectirlcias 
desastrosas para la agricultura y CORDECH s vio en la neces idad de 
irPIPmernta r un deplan emerrtencia det. inado a alayuddr pequeno
agricultor, con Semilla , e insumos en calidad o: pr-sWtamol directo con el 
fin do aliv ar la situacin. Para el efect(t, entre otras acciones, se 
contrat6 la compra de semilla certificada do trigo dO departamento de 
Santa Cruz, donde ya funci onaba A1 ,istema de (:ertif:cicOn con ruuy 
buenos roeul tados. 

Coirncidoncial mnte, oen 1 MislMa OP ca, personeros d una firm 
consultord contrat ada omr el Proyecto T-059 MACA-USAID, para el 
(1ea rr-ol 0d o un Prnorama de 'SeilltIIas nivel nacionaI,a se presentaron 
en Chutvui ndo deseoSa xp iro d el (1e colabnrar con 1,, producci(n de 
semillo,. td,,cibridenci, dio el impulso final a los esfuerzos 
disprn, que no v, iiztahr para poder encarar def iri tivanento el 
proyarda, cre,-ndone para 1,ofec to on Consejo clue 1ueg so tranisformaria 
(oI (enqjo Regional (, Semil las.el 


[I (onsejo Poqiinal do Semillas de Chuquisaca se conformA con la 
partit:ipci don rieucha% inttWuciones que representaban a Lodos lossectons involtcrhados; COR)I-ECII, Unirvetidad, Semi [las del MACA, Central 
do Coper-at. iva Agropecudria', Asoci acion ([e Productores de lortal izas y
Lqurbre, (ASOPROHL), IUitutfo de Tecnologia Agropecuaria (IBTA), 
Cervuertd Hivi= MOMi:ia 1, CARITAS, Blanco Agricola de Bolivia,

iniri do Atuntt, Cattmpeninos y Agrolecuarios MACA, Cnlegio de
 
Inqie ro, Aqr6nomos, CARE, Acci rt Cultural Loyola (ACLO) y 
otros. 

lie quer ido nombrar expresament a estastodas entidades para
 
tostrar cuan 
 ct)iripI 'ja Ps Ia composici6n del Consejo Nacional de Semillas
 
do Chuquiba a y facilitar de esta 
 tnrera la comprensi6n de algunos de
 
lo, pasoc 
 que deh ,oguir una onticJadcque funcione de acuerdo con las 
necesiddes td: rptjiorn.la Ptr st. s(e uttOtivo impulsA el nomrlrariernto de 
un Ciki 1.jecrtivo con a1tp iis d15fRades, con ornrado por dos 
represetotte' do ire;
t i tucionte (e0 sec Lor pCtI ico y dos del sector 
pri vado. Adoemas, , el Din I egado do Certi ficaci An de SemiI as del MACA,
quien era Mi ernbro del CortsejO Friy actaba como Secretario sin voto. 
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tradicional de siebra en la zona, juntamente con los fertilizantes y el
 

herbicida.
 

Conrol de Calidad do a Sill 

El control empieza con la supervisi6n do los cultivos por parte dc
 

los t6cnlcos d(l Servicio do Cortificaci6n do Somillas. Normalmente se
 

realiza una primera visita al rues do la siembra para supervisar el
 

Los campos quo
efecto do la aplicaci6n de herbicidas y desyerba manual. 


pasa esta prueba son visitados a las sels semanas cuando so empieza a
 

realizar la depuraci6ri del cultivo. Finalmente la tercera visita se hace
 

para otorgar la hoja do cosecha.
 

SOlo el 20 por ciento do los agricultores tienen accoso a la 

do alguna do las cuatro trilladorasutilizaci6n do los servicios 


estacionarias del prograina, por lo que on la planificaciOn do la
 

siombra, aquellos quo tienen sus parcelas a la orilla do los caminos
 

tionen opci6n do utilizar las mAquinas
transitables durante todo el aflo 


escogidas pira la producci6n do semilla registrada. El resto do los
 

do poder producir esa categoria dosemillistas no tiene oportunidad 


somilla por ]a contaminaci6n quo so presenta en las eras comunales.
 

Para evitar el riesgo de mezclas, las instituciones, en 

coordinaci6n con el Servicio de CerLificaci6n de Semillas, trasladan 

toda la cosecha, lo mAs r~pido posible, a la planta do acondicionamiento 

donde inqresan los diferentes lotes con el nombre de cada productor. En
 
ese momento el agricultor recibe el pago, previo el descuento por
 

impurezas.
 

Comercializaci6n
 

Como la cosecha empieza en marzo y termina en junlo, solamente una
 

parte de la misma se comercializa inmediatamente, ya que el mayor
 

mercado de la semilla so presenta a partir del 15 de mayo. Esto
 

significa que dos torceras partes do la cosecha del aho agricola
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precio del trigo de importaci6n, adems existe un compromiso de las 
instituciones participantes de pagar on planta al momento do ingresar la 

somil a. 

Para incentivar el uso do semiIla certificada, so liacambiado a 
algunos productores su propio grano utilizado como semilla, por la HOisma 

cantidad de semilla certificada, sin costo adicional. Esa subvenci6n 
indirecta es considrada on el Consejo Regional do Semillas como 
inversi6n ya quo so ostS creando un mercado on la propia casa puesto quo 

el cambio so hizo con agricultores que tienen sus parcelas airededor do 
la planta do acondiconamiento. El resultado de e.a acci6n ha sido quo 

el promedio do producci6n do trigo criollo sobi6 do 780 

kilogramos/hect~rea a 1200 k.")yramos/hectrea cor la utilizaci6n do 
semilla certificada de la variodad Saguayo. 

Asisntcia Tcnica 

Independienteento do la asistencia tcnica ofrecida por CORDECH , 
ASOPROIIL, CARITAS, el Consejo (egiolanal de Semillas decidi6, do comvn 
acuerdo con el Servicio do Ceriificaci6n de Somillas, quo los LVcnicos 

de este O1Limo so mantovioran neli campo durante vointi6n dias sin 
salir a la ciuddd, compensAindolos cor nueve (9) dias libres al Ries, con 
la condici6n do que I)or lo menos un t6cnico esLtuviera continuamente on 
la planta para atender todd clase de consultas. 

Iqualimento se determin6 quo, a partir del afo agricola 1986-1987, 
no se aceptari, lI inscripci6n do semillistas que fueran propietarios do 
parcelas menores a dos hectreas, para disminuir la dlspersi6n de 
personas y esfiorzos y para poder cumplir a menor costo y on menor 

tiompo ias tres visitis do inspecci6n.
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PROGRAMA DE PRODUCCION DE SEf41LLAS DE ARROZ
 
PARA LOS PEQUEROS AGRICULTORES DEL SURESTE DE 4EXICO
 

Juan Carlos Garcia
 

El Estado de Ca;peche es ol principal productor do arroz del Sureste deMexico. Sin embargo, por las condiciones ecol6gicas, la semilla se
produce en Sinaloa, lo cual ocasiona un recargo en los precios delproducto, por los costos de transporte, ademas do los problenas quo so

* pueden presentar on la oportunidad do suministro. Ante esta situaci6n,
se ha iniciado un s6lido programa de prod'cci6n de semilla do arroz quotiene como meta anual 7.200 tonoladas. La organizaci6n, el
financiamiento, la participaci6n do los agricultures y el apoyo
institucional implicitos en el proyecto, so explican en este articulo. 

Antecedentes
 

En M6xico se siembran anualmente cerca do 268.000 hectAreas de 
arroz bajo diversas condiciones socioecon6micas y t6cnicas. En el 
Sureste, donde el clima tropical h~medo asi lo permite, el arroz se 
siembra en temporal (sin riegu). En esta regibn un gran n~mero de 
pequefos agricultores se organiza para cultivar superficies extensas do 
manera colectiva. 

El Estado de Campeche es el principal productor do arraz del 
Sureste y el primoro de arroz de temporal a nivel naciunal, con 60.000 
hecthreas anuales establecidas casi on un 80 por ciento con seinilla 
cortificada. Tradicionalmente, las sei:iillas han sido proaucidas en el 
Estado do Sinaloa quo por sus caracteristicas ecol6gicas y su 
infraestructura de riego, es adecuado para la pruducci6n do seril las de 
buena calidad. Sin embargo, a ralz do los probleras aeneradus por la 
distancia, el costo do transporto y la oportunidad ent cl suministro de 
las 7200 toneladas que Campeche requiere, so ha suscitado la inquletud 
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pot la produc'ciOn de 6stas a nivel local.
 

En 1985 algunos grupos de 
agriculores organizadas inscribieron 

ante el Servici. Nacioal do Inspocci6n y Cerlificaci6, de Sonillas 
--- (-SNCS)-airedecdor.de-5000 hecthreas"para-la-produccl n-de-semillas; la 

inexperioncia en esta actividad unida a limitaciones ecol6gicas y de 

infraestructura tkcnlca ocasiunaron quo tan s6lo 1590 toneladas se 
certificaran por primera vez; no obstante, el resto fue utilizado por 
los agricultores como semiIllas de mejor calidad que las que se obtionen 
de los mollnos arroceros. Ante esta situaci6n, so plante6 la necesidad 
do estdbl(!cer un programa s6lido de producci6n de semillas para los 
agricultores do la regi6n del Sureste.
 

El programa de producci6n de semillas de arroz, variedad campeche 
A-80, tiene como meta pro)porcionar 7200 toneladas do somillas quo 
requiere el Estado para sus siembras comercidles. 

Formas de OrcJanizaci6n
 

La organizacibn del programa es do Lipo mixto, con la participacifn 
de ocho ejidos colectivos (sector social) y cuatro sociedades do 
producci6n rural (sector privado). Las instituciones que intervionen en 
M1 son hi Productora Nacional de Somillas (PRONASE); la Secretaria de 
Agricultura y Recursos llidralicos (SARII); el Banco de Cr6dito Rural 
(BA/NRURAL); la Aseguradora Naclondl Agricola y Gacadera (ANAGSA); el 
Servicio Naclonal de Inspecci6r, y Certificaci&n de Semillas (SNICS) y el 
Instituto do Invstigaciones Forestales Agricolas y Pecuarias (IN[FAP). 

La producci6n do semillas so llova a cabo directamente por los 
agricultr~oes pertenecientes a los ejidos colectivos y las sociedades de 
producciuu rural; 6stas entregam las semillas cosechadas a los molinos 
arroceros de Champt6ri y Escarcega, propiedad de las Asociaciones de 

Socledades do Productores do Arro7z (ASPA). Los molinos pagan la cosecha 
al agricultor a un 
precio 20 por ciento superior al grano comercial, lo 
acondlcionrn, lo almacenan y lo dist.ribuyen entre los agricultores a un
 

precio inferior a] de las semillas cortificadas.
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avic a los agricul tores us el Banco Nacionail de Cr[udi to Rural (BINCR), 

quo otorg6 crdi tos a los aqricul tores de ste programa pi loto, d~ndose 

financiamiento para la producci'r (d camifp(). 

Participacibo do los Aqjri cultores 

Los agricultores en este progrda han participado directamente on 

las siguieotes fates: 

- lUtilizaci6n de so propia semill do variedades mejoradas. 

- Estahileoiriento de la densi dad do siembra recomendada por el 

Servicio Nacional de Producci6nn y Certificaci6n de Semillas. 

- Fertilizaci6n recoriendada par Al INlIFAP. 

- Control de playas y erradicaci6r de plantas erifermas, asl co:o do 

las nalozas quo coimpiten c;on el cultivo, siguiendc los lineamientos 

quo marcan las norms de campo del SN1.S. 

- Eliminacibm de las plantas atipicas quo no corresponden a la 

variedad. 

- ROalizaci6n oportuna do la cosecha dc acuerdo con las 

especificaciones do SHIICS y PRONASE. 

- Identificaci6n y seguimiento oel lote do semilla producida en la 

fase de poscosecha, terminindose el ciclo cuando comience su 

pr6xirna utilizaci6n. 

Estos agricultores almacenarin la semrilla y la distribuir~n entre 

los demos agricultores de la regi6n interesados en adquirirla.
 

Cada lider seleccionado por estas instituciones serh responsable do
 

la distribucign de Ia semil.a con on precio quo el Comit6 Estatal de 

Semillas establezca para este tipo do semilla. 

68
 



Apoyo Institucional
 

En este proqraria, PRONASE 
que es la instituci6n oficial para

producir las 
semillas certificadas de los cultivos bMsicos, estableci6
 
previamente con 
1os pequenos agricultores contratos especificos 
en donde
 
se comprometi a otorgar l servicio de aco.'licionamiiento d la semilia.
 

P1'NrOAS[ cobrarA 
 Ion survicins corruspondiente, al beneficio,
envasado y almacirdi,liunto, as!icomo 1os de ana lis, de laboratorio para
deterrinar la pureza fis ica y pi porcentaje de 9erminaci6n de ia
 
eUMilld. AAlMsMOn, los g(clvqo recib ir
n el ai)oyo do ,arirural en 
Id pi(r'oraci n del producLo durante el t iempo (tue traliscurre desde ia 
C5OMChd has t la wenta do l seMilld ((h ocho a dip z muses). 

Para la atnci W aqroperUdria del Lstado, la Dleqacin de la SARI 
tiene ocho d iOrW.o dp, -arro 110 ru il, cuya, .ebIafturas Lihenon sede en
 
Zacatec(< , fresnillo, ,erez, Jalpa, Rio Grand, Concepclkir del Oro, Ojo
Cal iemtL 5 Tial unanigo. [Ae ,uicrdo con i estructura distritAdl, las 
princil zorhs productora s de f r ijol s, localizan on Zacatecas,
Fr snillo, Rin Grande, l)jo CWient, atoendidas por u jufe de producciAn 
agrT olc que cuenta con personal tcnico capaci tado para dsesorar a los 
produc to.oS 

LEO!c do_ Aoyo 

En io referente a financiamiento, 
se cuenta con 
instituciones 
de
 
cre(hto coiro el 
Banco Nacional de Crdito Rural y con asesoria t6cnica
 
por personal 
t6cnico, cornisionado 
en formua permanente en los distritos 
liienc ior dos. 

La prolciOcn i r'e IiZa (Ion el objpto fundamiental de enseriar y
denostrar los benef Wios quo vu oltieneun al uti Iizar serli lla de alta 
cal idad con relaribn a la que tradicionamente viene uti I izand el 

dgrcul tor. 
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Capacpi tacin
 

Antes del es.dblucimiento do est programa so imparti6 un curso do 

cap(citaci1n incltykndose el t;md pjroduccin de semila d frijol de 

alia calidad. [se curso dur6 tres dis y no impartMi a 122 tcrnicos do 

ls divrsds institInciones; so ii,"ecib tWtihbin Otn doe Cdcpacitacibn 

sobre t:cnol oia de semillas de frijol. 

Real izaciones
 

o0c tart cosechando 1o 1ores seleccionados para la obtenci6n de 

5imi hIIddo ,dlat, calid(d y se us1thla (lir se 1otjrard el objptivo de 

producir 1O. OtOLjriel lad, do semill s(nalddas como eota. Con ste 

00 h i'o"v 10 tiento'( IU;liti ,e cuii)rirn li]I ctireas ctiir reprvsntar t in por 

del toti I. 

I',to Iw(Jreo v,. irndolfndietnte do l proqrana do tort ificacion do 
,,mil , do frijol rpm- ,",tA l1lvittnln a cab P.ONASE y SNICS, con un 

Iirolrah dleprodccin rHe4000 toner1l as de €cmill a certificada que 

rrpresentin ,Omil hoc tiireas dr,,,ieolbra do frijol comern1al. 
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UNA EXPERIE NCIA COl PEQUENOS 
PRODUCTORES DE LA ZONA DE IDAULE, ECUADOR 

Sergio Balarezo
 

Se epunei los 
 rm ltados de la creacibn de una empresaarroz, f inare iada de semillas depor la Contral EcuaLoriana(CI.A). po r de Servicios Agircolasn n'o,,''r el probema de sumiii'romricultorp, de semi1las a pequeriosiornv quienes, en forma 
i Pt''t / 11" 10 .[O( 

asciativa o individual,hec tArea q por ano, pdrd suntfntar a produwi an deado 
el 30 pr ci itio demaciai arroz. El probirmla ha sido,airn or,,, se rs'sunlto, 1osencuntr-in satisfechus 

:ri pero la carencia unadito Pi,, cifi da para 
do lined deIa producc n d semi I Ias est. i creandodifi ult d , financiert ds.
 

Aiitorn: 0Z
IJtot s 

ELI litoral ecuatoriano preserita condiciones favorables para eldtsarrol 
o del cultivo de arroz, 
 siendo la superficie cultivada
dlreddor de 100.000 hoctireas por ano, on ]as cuales el 80 por ciento 
de Ia producciAn se concettra en Ia Provincia del Guayas.
 

En esta P'rovinci 
 , 1a zoia quo Se car-.Leriza por ser eminentelentei 
drrocra o Iealeldo]Ca n Vauliy el a represent a el 30 par cionto de 1a 
producci6n nariona I. Esta zona nstt explotada purcasi totalmente pequenos agqricultores, qlienes at" Larnto on foirma individual coma en
 
a(ocidcia 
 n de cooperativas d Iiroducci An agricola.
 

La ntructurd soci(econ6mic ta
de Los grpos so ha caracterizado
 
p)or la tenencia 
 dr la t ierra en poqunna s Icala;6s to so explica par laansencia de 'eirsos y do anistencia tcnica. 
Fsta itiLacibn
impedido la utiliizaci(n do un adecuidr 'istema de ringo y 

ha 

do drenaje ytut tftctivo control do ia, inundaci,,ns, factoros quo son necesarios 
para ,in b)utn Mdanjo de iag plantacionus arroceras. La osLtrucLura 
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'ocJoe :onoliticd tdelll', 1J)e ! Urna ( pc:da i nad oiDO Mt do in f o',,trtt:utra 

por difi (:0lt i mer'eidoir al:(1a, emorm n', U.hi S de COM alliZa:Ci' C en un de 

permiteilel ripsgo a cdu';a (, Id WItot de s'(Juridad (,II Onig pr',cio(', re<,les 

del p -duc(tt y, f iral lente, por 1d duseMLia 0 , tirn cr' it(o (plorttilo tr 

p, to, del ,,tado. 

ot' a o: ', hi idido C.I , te torjunt fd ti anottdon', intI directe 

quo n or, p tl PHoldo Cdl' ttr '11Itrtic:n, tuoPra , ttid do l i fdo? t) d.5 

1 t( lC,rI1ad, ' doat ! ptltd ho t (,it.,ct.,]ro,,. to i or xpenl'nIi 'lll r o rlv(. hi t3( 

(S(rt1tiltIdi d m Illlu t, (f l vo i ii i' Iioi(oriCir qi i trao mp I- do ehttt'Intom tor~ i ~ ],i 00Iit dt- ,p Ioil.,wCit t "%I rad %o(t % I m rha da a rr oz 

JA'q olon t or t, (1,, 11 w. r r i roquIar ( o i teyll,fi ',t o ,o t ia qlut ri 

i jo t.Vii', ' inl 'll titt' itilI(J , ,illi ittli id tl'rClt, do to, potica culti 

inunlTt iIn. t poo(t de, (,n'T', nt , i ir(t'j de' iolion Iluvia, o tu (oJ echa ii'oz r 

dllO.
 

rodloi dt ctt'ct.r lCltucl ]a deL!,.tOs n t , ttUlllddo5 ont , I f a I.t 

tiiipl i 1'51 it hCint tros lt t i a i ull'll , d, pl'uli dol pequ.bos r ltornos 


, inad) y otrl 0',thii i yd.
heci orlimtri it e i , l l rt 01n0 

ltI Cie'Ciii r ,i A l Yridlid i Alii (CLSA),I t dh ,erviit, la', Cit y()s 

O je i t t ,o I (,, h i O(O (Mt, dn i ht L'rlC id t(, cil , Clrld i to y 
(Upt COt( M I'lld)n On ll ( i l lo), f'_ [Ilha1'( ilnd Io,,, consiJdoraItf j( fC',~ (r I a 

iini ,c t i V ', c;'dtfP nctin .l i i11 i titud 1e a deo( IitlS oyo 
-,il, i' 1101d 2 1 i a, t' attopn;iVd d,' tti'jorar c rdiciune 

I d F utnda .i on, do t ada (if, lit(!lr,(on Ih . cn( ol cd pa(i ta do , con() r o f undo 

(.()l1lpromrlinof n, ia I, come',!nh/"), tranl" nol p~rilcewl de f Ic xei{n-dtCCicl-1 LOln Ins 

A nnm n, a(qIr i "I tmv" e', a hucutrio(Jb pairt.i(cipeo de(. Ulh nuwvat y. r'pnrovadd 

W.{Cr110 0Qli , Conil V1 UiP40 o +lPriP ftun(dllm ,tailmtp i( ]hm, riiveles de: 

u ( ' - i ( ) 
pro , , r y7 produc:tividhad y, po(r W.in , In%' M ev(lon< hot> ilrno nlicoJs de 

<

P"-Ldb Wilia [llflIm ld'..ni ',on 


<li o dt( ,11) rt 136L.1 a do a( i("n e CL',A (u ,o rr,nd e ro x,'i aDd ali 1e.F ( 

GooperaJC t'i con( tin prl<(al('i(-jo de~ 40l cadaJ~ unitl; Id yorial.iVii, l~ ,,oc:iw.i a de 

W ] as no bumhetl iciat (h! !>rroyfcto Plan~td ', 
dol A-mf:i ]llm. 
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Estos grupos, con personeria jurldica, 
 estAn reunidos en
 
cooperativas que agrupan 
a mhs de 5400 socios y las cuales cuentan con

aproximadamente 20.000 miembros do familia. La superficie do la tierra 
d. prop iedada doe las..cooperativas- suma, aproximadarei te-7500-hectAreas. 

Siendo tan alto el 
nimero de agricultores do esta Area, existia la

necesidad de modios
buscar tecnol6gicos quo permitieran mejorar 
su

situaci6n mediante 
 la elevaci6n de sus 
 indices de producci6n y,

consciente 
de que para ello habia que empezar mejurando uno do los
 
componentes do la producci6n, cual 
es la semilla, la Fundaci6n se traz6
 
un derrotc.ro on 
el cual los agricultores arroceros deblan toner activa
 
participaci6n.
 

Conocedor de la problemAtica, un alto porcentaje 
del sector

campesino dio 
paso a lIeconstrucci6n 
e instalaci6n 
de una planta

procesadora de semilla, edificada en el mismo centro de producci6n, 6sto
 
es en la 
zona de Daule, Cant6n, donde se concentra el 30 por ciento de
 
la producci6n arrocera del pais.
 

Forma de Organizaci6n
 

Se determin6 que 
la planta deberia contar 
con materia prima

proveniente 
 de los campos de los agricultores organizados 
 en
 
cooperativas; de esta manera 
ellos serian los beneficiarios directos de
 
la acci6n instituclonal, como proveedores y consumidores.
 

Para poder lilevar a efecto estos 
 objetivos se establecieron
 
contactos con algunas organizaciones, haci6ndoles conocer las siguientes
 
metas:
 

Brindar capacitaci6n 
 t~cnlca a los agricultores, quienes se
 
desempelarlan como multiplicadores.
 

- Enfatizar las ventajas econ6micas que representaba la labor de los
 
multiplicadores, por las bonificaciones que percibirlan como 
tales.
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Corn I''A I tadi d e (- ta Ia br ';c obtuvo 1it aietci c n de Lres 
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Precio de Venta 

Los precios de venta estipulados para el nidteri l procesado tueron 
establecidos on tnoailisis econtmico real iz:.do previamente el que, sit 
st.ipilar subsidiOs dl producto, pirmitai d sa rroll r las futurd-, 

a(icions do la pld"rta sin forzar al djicultur d paqar prerio 
irohibi tiv . p)r Ia ddqu is in im do Itd , PMi 110 y sin dItCItdr Id ecnnoila 
d(-t ,t pljiantI. F', ot.nin iriotar qwtt pot ]i loct1izaciori do Io iiistha 
en el cuo1.'r0 del aroy du produc.ikn, %.v fac 11 i ta l (cceso de Ins 

at7t si nns d la dquisi.i 'ti do semilla. 

Porsona l 

Para c desarrol 1o de Id planta procesadora de semilla y, 
consideraktu quo Oelda no foe mooitadd por CESA con fines de lucro sino de 
sorvit:io, erd ri ',o ri rt, tringir al mximo uno de los rubros 
tunnideradn P, 'is fmn rle: P1 d pesional. Antes de la organizaci6n de 

On Orqan i rtil de frhijo , se dic tribuyeron las finciones eit 

uid i 4WaWiistt S y 1)0r .iv, . 

- Personru 1 Adm ii is tr ti vo: 

- Un Jefe Admiitist. rdor: Ingeniero Agr~nomo con experiencia en 
tecnoloqla do s,illias, encargado de la supervisi6n t~cnica de 
lus uItipl ittr , de la firma de contratos y de la 

supervi Si ruy muin.j de fondos. 

- Un Contador: Parrodo M Area contable para la elaboracibn 
de halances, p o;lo opersor l, prosentacibn del estado de 
inreost, y oron, por ven ta s , inventario de bodega y 
l iqtiidaci oir,, de Iii.n quincenales. 

- Und persona unrorqidd do minejar la bodega, facultada para 
vendor s.mill, los dias feiados y responsable de la 
existenci.o del mal rial. 
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- Partr' Opvr Livd: 

Ld planod LUVcut coo on operador 111120Wi nitidiit un el deifl) uioiejo 

InCFJI i~C~ oequp~f~o ii iit.~os tecnricCOS tie uc(do), 1ip za y 

s'-Itrt: iji do' '-ewi I Ioi', y trahajadorw, piarita Ilas, Sr'i% tde para 

1anv ('In tiiri en lta di pira ibado,itji npi~ti',i ittali obra es 

cUros i I' PA id lit. etc. 

Par(Ii wnitaje de l a p1 anita procesaora de sowii 1las, l a Foudin
 

:ionito (iJll ei Fiat de Ia Cooperaci (It TUcni Cd ui za y C.oil
roc in io (CORECS11) 

In'. lrictil'~i Fw-oiit it'ii a ii ndac in. 

[i cuaiitr los, recutr!l)', I illncricle )1lo adqwtF i( tit de' laa pra 

Va tfnid pr illia e" ell ilpord , CO~l'J)(joj i i i, dec it, sII I i'W a So' 10 do 

findlit.umlietti I1Banco iJl Fome-nto !ii dadas!idu.i de (iF ). emiba ri, 

iadraci-rn i em] ii'"l-eti, nouitirC ais~ (10; Lt 1T~idpdord itt) y1 can 

porqlij 'I ciiia dei liw, Fipetilo', dilive nLa die sem'i l a Iiio e', poib le Un1a 

rotak(Iill ail.6!Flp Cdliito I, tUiiil ei de&'i~~I 'e mdtpnrivri Lipo 


indftClit!! A iiti (Flit Id PO iiid l itrfi icirse.
I (1 u pFiiLa 011, tI 

Li WNW id en un pro'm iti-qo ivil Clite tan Li dadro!L)COli L a Oi] ta 1 

de, di] wro (Il(o ilorliL ori lai dqi~O) il de ma erid prita a un laza no 

maiyoir de IRO (ii~,Coilon intern tidi ?2 par~ cipon descontado al 

tioitenito dpi lo en trpi dPI FleS anici 

I1a qa ntli ell e L aontlsi stia eni pignirir la iti a primta y 

Ids instilicionos , Firopictiad de E[LSA, y cnti i los correspondientes 

%eguio itS fao IFBanilco. Al wit iS Ci iIninooua 1I!Md&il WAR ei HU de 

tWdkoLu F r i iiiiias, htiiiti(yeo pta r par an FirestLimt para Flav!lruboht 

cotitriliii i rt Patddy. Cibe itqui miiot onar queC, sieitdt el capi tal 

nvrttdti eli aittnS11 ili te tiateria FprimafldPra Cniiil11a, Ins ri osgos quo 

SU Correnli huh to t-r it repoo pUeStO (11Wo en IsonCl de- primier ordon, COMiO 

ya se, lwenci010, no i-S caitl enirotaCico cons;tant' al tti o deo los 

mitino% cllte rt; li OS 
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tEn el pais no ex' e una lined (le crKdntd. fWPM Id IndUwtria 
semi li sta Imr I o que ;p(,NuO: d.nC([Ias penrntIs crlo debe narntenerse 
con un techo d produ:cicn cai irvariable (500 toneladaS.,/ao), cantidad 
instfficiente para cohrir las necesidades del necLor drrocern. 

Lo~jrns 

Co" el montaje do la plarita procesadnra de semillas se ha logrado: 

- Dotar a los pequeios agricultores du semilla meoradd con el objeto 
do consequir un increliento en sus indice, do prnducci6n. 

- [levar los rendimientos del pequeno agricultor d una tonelada a 
(CUdLr'O LOne 13s. 

- Quo el ayricultor adquiera la semilla a cr(dito y pueda cancelarla 
en 1lacioecha. 

- tejrrar Ins injresos familiares, con lo que se ha elevado su nivel 
d tida. 

- Fr elIcaso de los multiplicadores, ter rmjoradns ostensiblemente 
sus inqrpsos. 

- Fliminar en on alto porcentaje la incidencia do arroz rojo y de 
malezas altairoento nocivas quo competiar" con el cultivo. 
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ESTRATEGIAS PARA LA PRODUCCION Y USO DE SEMILLAS MEJORADAS DE
 

FRIJOL PARA Y POR PEQUENOS AGRICULTORES DE MISIONES, ARGENTINA
 

Wilfrido Martinez Duarte
 

El autor expone el desarrollo del programa de introducci6n y evaluaci6n 
de variedades y lineas de frijol (poroto) en la Provincia de Misiones,
 
iniciado en 1979. Ante los r~pidos y auspiciosos resultados conseguidos,
 
el Gobierno de Misinoes, a propuesta del INTA, inici6 la renovaci6n del
 
30 por ciento de la semilla requerida por los pequeflos agricultores. 
Posteriormente, en 1983, ol Gobierno garantiz6 un precio minimo de 
compra de ser illa al momento de la cosecha, haci~ndolo por medio de una 
Cooperativa r'Agricola. Ahora, los pcquehos agricultores suministran, bajo 
convenio fiiuiado con la cooperativa, la semilla que dste requiere y el 
servicio de)extensi6n agricola ofrece la asistencia t6cnica y selecciona
 
a los agri ultores semiIlistas.
 

El por~to car'10n es uno de los cultivos bAsicos para la poblaci6n 
rural de la Prcvfncia de Misiones al Noroeste de la RepOblica Argentina. 

El Area sembrada do poroto totaliza unas 3600 hectAreas con 

explotaciones de 25 hectAreas y 1.2 hectAreas por productor. El 

promedio de rendirniento era inicialmente de 800 kilogramos por hectarea. 

En 1979 so inici6 el trabajo de exploraci6n de las posibilidades de 

mejoramiento del cultivo debido a la inquietud de la Unidad de Extensi6n 

Rural del INTA, representada por Arist6bulo del Valle. Ese afho el CIAT 

permiti6 la capacitaci6n sobre el cultivo a un t6cnico do la citada
 

unidad. Inmediatamente se inici6 la introducci6n de variedades y lineas 
de poroto negro y mulatiho a trav6s do los Ensayos Internacionales de 

Adaptaci6n y Rendimiento (IBYAN).
 

En 1982 se inici6 la adquisici6n de semillas en Areas del Noroeste
 

Argentino (Provincias de TucumAn y Salta). Estas operaciones se
 

concretaron medlante disposiciones del Gobierno de la Provincia de
 

Misiones. Las semillas adquiridas respondieron a las evaluaciones
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locales sobre Idaptaci6n y rendimiento. Las lIneas elegidas fueron DOR
 
41, BAT 76, EMP 84. Tambifn se consideraron lineas promisorias BAT 832 y
 
BAT 1060 con rendimientos superiores 
a 2000 kilogramos/hectArea.
 

Requerimiento de Semilla
 

Si bien la superficie cultivada de 3600 hect~reas es 
relativamente
 
pequela, el aprovisiOnamiento de 
semilla a los pequeos agricultores
 
constituye un 
volumen de cierta importancia para una Provincia 
como la
 
de Misiones. La cantidad requerida es de 180.000 kilogramos. El costo do
 
esta semilla en las Provincias 
del NOA es de mAs o menos US$1 por 
kilogramo. 

A propuesta 
del INTA, el Gobierno de Misiones asumi6 como meta
 
anual renovar el 
30 por ciento del total de semilla requerida por los
 
agricultores, es decir, 54.000 kilogramos.
 

Hasta el aAo 1983/84, esta semilla 
fue comprada a semillistas del
 
NOA y distribuida a lo.s 
pequeAos agricultores mediante colaboraci6n de
 
la Cooperativa Agricola local. Cooperativa Agricola
Esta 
 y la Unidad
 
Local do Extension del INTA en la 
selecci6n de productores, forman una
 
organizaci6n que atiende 
 los intereses de sus asociados. Esta
 
cooperaci6n permite a la Cooperativa prestar a sus socios el 
servicio do
 
aprovisionamiento de semillas de buena calidad. El sistema de
 
aprovisionamiento se hace mediante pr~stamo de semilla. El 
 productor al
 
recibir la semilla firma 
un contrato con la Cooperativa por el cual 
se
 
compromete a devolver dos kilogramos do grano al momento de la cosecha
 
por cada kilogramo de semilla recibida o pago al 
contado.
 

Al iniciarse el 
programd, el Gobierno garantiz6 un precio minimo
 
determinado al 
momento do la cosecha, y la comura 
de la producc16n por
 
medio do la Cooperativa Agricola. El 
producto adquirido por el Gobierno
 
por mediode un fondo del Ministerio de Bienestar Social, 
se destina al
 
Programa flutri'ional 
do los Comedores Escolares (600 toneladas anuales
 
aproximadamente).
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Nueva Ate_!Late para lI ProducWi6n Semillativa de 

al Cowt)t del IOA, 

so roIinte 1 I'SPntrda teqi a do produc ci n de semi 11 a nivel local . Se 
t 

An t el oto (1: a omi la adqui rida a SeIll 1istas 

impI fli2r o el O diphprdoducrikn por los propi'- aqricultores en 

;q idia. o ven ido cabonupPr i ci iP ruc A prt.i r dI I so' an 11 ov afId oa 

la priviko cr o prodnui:.i (in do ,im iild por S to A.ter'!nm. 

.o', pf ri( , a l 1I.oi t'orw, f i roan int C tvfii io con I d Co)perativa 

Ajricrl a por r. lin d(I 1 cual ', coiproiletei formaIilnti, a seguir LS 

iriSfrquis'=40 d I A, nt inri' fatoenil Md do parcela paraiTiri(jo la 

protucciGn do ',i miI oI. 

Al eirntnj dr( 1a ,oso.hchi previ idontificaci n de la partida, %e 

r(c:Mr(Ai tin a ertr(lcar su producci(n a la Cooperativa Agricola para su 

honotiiio, La rtivi por 'PMnilld un mayor valrc, el(.nope ri paqa e', t cual 

'I ton on dicusiin ntre lo prodctrores, la Ciioperativa y el 

Li Gobierni do la provincia esth propiciando la con;trucci6n de una 

pi a t'a d. prOcsaMien tO y , Imacenam i ento de semi 1la baj o Ia 

,miritracin A do 1a Conperativo Aqrircrla 1rcal. Fn Mta planta se 

prorea. tMda lo semi 1Ii proven rot d Ias pa rce las de 1 s 

,gjri iul toreq req i, tcridos ciiisn prnduc tWrO dopq ni illa.A 

t ida ,-1 preo( nto la nispra d( , se,mi I l producida la real iza l. 

rooperar, ivi p, ciienta dol Lt.,(tO; pern Soe tiene coon mota que la miSla 

real icr esta operacionos po r =iuitoa propi a en 1 fu'.oro. El proyecto, 

sin embargo, esti furcionando sin micha formal idad pero con re.ultados 

concr, o'. 
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EstratejiiFiu t ug 

- pro ternde [:iro rSo Ir.1, pureza del recurso yentico. Con (s te fin 
se tione cow:, propo ito solicitar yl CIAT Id provisi6n de semilla 
bhsicd de por lr eior%tre:s Iineas ([JOR 41, FAT 832 y BAT 1060). 

La rnultiplicacren de estas SeM bius stara a carqo del 
INTA. 

I-I I NTA entredri semiHla de Primera Multil)]icaci6n a los
semi l i s ta s y IPs of rece Q ,resoram i en to pa ra c ma nejo aprop iado 
de la parcela. 

Los productorrrs firman PI Covenio con la CooperatiVa y le entregan 
su prnduc::idn er ihis condicionpr, ostahlecidas. 

[La Corpert ivd procesa !raemi I I a y ha redistribuye por el siststema 
dv pres tamno, venta al1ontado. 

Crordi ii nrrt intric ircion1 

Lta rtdjb Id de'nirrol Ia el Gobierno de Misirnes mediante el apoyo
dr(l Mlin istor.ir)dr Asunfo, Aqrarios , del Ministerio de Bienestar Social, 
di lIi Co)er Irrv,i A'j-icrli y del INTA 

- [v aci n de raterialFe del CIAr - Compra en semilleros del HOA -
[istrihucikro a credi o por el Sistrma 2 x I a trav(s de ha 
Cooperat.iva Ajr- h Fr 

- Evaluaci6n d. varipdadp (semila Mbsica = vivr) de Mu]tiplicacidn 
er oF INTA) - Producci6r locral pot, 1os propios productores con 
asi strncia del INTA  omopra djela semilla producida por la 
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Cooperativa - procesamIiento y rredistribuci~ri a cr~dito. 

Fomrvrlto del Culi oy 

- h~tahl1ec imrti t to de prec In miiumn y seogunri dad dce rCddo. 

- Pt'iOjr,.noon de cormprd ode iN I 6 pruduccM ra 1os Comnedor-2s Escol ares 
(600 toeiel tdas dnuanojds~prux irmodamnente) 

82
 



Programi de Transferencia Tecnolbgica 

para~ Pequenos Agriculitores 

Sergio Schray 

LI siguVote articulIe en una exp I icac in de I a f orn c~pro ai Ins tituto
chi Wea rrol In /brj-plecurior ( INDAP ) , dhi Chi le, med iarrte n sis teid de
trdaIsterenrcia de arcuyrs est~rrtWcrnI ol pat rompes def in i dos aofici a ImentLe,hace rrritt"I has ( or)~nr pr i Vadoies rip o freoei o i a I eis do I agro ,pa raQr%j VtOW Wr~.retan qnre ',( dehern Aalcnza r y eva ir anual1mnnFe. De 
eva torrn, qp POO,r Annoilardo Al u5( de srni lld inejnrada por parte

dpru Fte, ,o 
deCIon '11no', y ho nhs'rv,,do un satisfactorin rtunento enr 

on rid rnmnmr de frije, rnaii, I rr jrl .arrnz , papa, utote y :ebrrllarI1 tQr'(rio'! h frI ( nun i ra dii inonrey es t.id f inanrc iade per el
Bancoi In: Ir riericrnoie 1 [jc-sirrel in1 (BID). Al nwqrieri do la lroducciinl denoill a lo id W e5 tl dynfanido a re.sol vet- el probi emia dea r~h jn 

)i'rnJJrr r r[ipiO In irefe:,Jiner 1 que si( asoc ian 
 y , cnnrn ennpresa-, 

prvaarcntratanr corn P! Fsadn. 

FI Prnirrrima, rua artininI'ra el InstitFrto rHeOpsarrn1 10 Agropecriario
 
( IrlAP), no divid en den:
 

1, 'rogtrao rr In fermi;rin TMcn i rd, q~re ejeCU d di rec tamnente I NDAP e 
inirlryn. In s iriiente: inrformuacibn tr~cnica ermoficinas , tres visitas 
al Irredin did arrrirnnlktrr, iind pan-cela denrostrativa v un d~a de 
Calmpo.i 

Coa Ingieri iro Arlr6rm y kiec o2 Arlricol a debe ayudar con las 
acnemp nter i de errres , iadas promiedi 0 a Vvirrle arri cil hres 
al hn. Insto proerdpa Sno redat conrrecurnoq pr105 (He INDIAP. 

2. Prninramna ne Irnitrencid TecnoIiera , ijircrirrtr pnr emnpresas 
pi vadan EWe prriramdi PW d ci m do PmrIpres pri ,rda;, wy'jn el
 

11narrt d !Nfn/\F, quo Ion S% IP iirn . Unra Vol n 1eCjirir s , ne 1Ps 
aS i rnr "Vtnnn"ro d"it eur 1trvri iara atenirti; rLP "erruhnr dee Setr 

11. p in do M 
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La empresa, a partir del momento de su selecci6n, debe hacer 

contacto con el nmoro de agricultores que le ha sido asignado. Se 

hace un contrato con cada uno de ellos, pero antes el agricultor 

debe contar con la aprobaci6n do INDAP. 

En esta primera etapa del programa se trata de trabajar con los 

agricultores que ofrezcan mejores aiternativas agricolas. Es docir, 

los que tengan los mejores suelos. 

Todo beneficiario de esLe prngrama debe satisfacer cuatro
 

condiciones, a saber:
 

- Poseer menos de doce hectAreas do riego (medida equivalente al 

mejor suelo del pats). 

- Su principal ingreso debe provenir de la agricultura.
 

- No debe poseer un capital superior a US$5250. 

- Debe ser receptivo a la transferencia tecnol6gica.
 

Acciones que Deben Realizar las Empresas de Transferencia Tecnol6gica
 

Las empresas do transferencia tecnol6gica deben brindar anualmente 

a cada agricultor Io siguiente: once visiias individuales al medio; 

cuatro reuniones t ,cnicas de grupo; tres dias de camnpo; dos parcelas 

demostrativas por cada 16 agricultores; un diagn6stico al iniciarse el 

programa; un diagn6stico al terminar el progr...a , un plan de explotaci6n 
anual; dos visitas del Agr6nomo Jefe T6cnico; y una visita del 

especial ista. 
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CWqformauin (e 1j% E.p _-s 

Lan empre;a (6 transferi cia tecrnol Aqica ovnr conformadas segfn 
el s igniente orjant grdlid: 

uefe T.(r:iro
 

I rgn iero !Agronmo
 

-------- I 
Tkrmricu~ Aqri(:ol,l TnrOc~o A1iicola Tncico Agrcl 

i1 16 I 16 16 16, v 16 16 16qr. Aip'. Ak;r. Aqr. Acjr. Ayr. Agr. A; r. Aqr. 

48 -- - -48 -- - -48- - 

lotal: 144 AgriculLores 

Este es un m6dulo de 144 aqricultores. Una empresa puede tenor dos
 
ni(dulos de 144 y as! 
 tender a 288 agricultores, para lo cual necesita 
un Administrador o un Gerente. 

Los qrupos de 16 ,gricultores pueden ser variables. Lo quo no es 
variable ns nimroPel du 18 agricultores que el Extensionista, Tcnico 
Agricola, pueOda hizo untnder. Se estudio del tiumpo disponible y se
 
I leg6 a deLindar que 
 slo puede dtpnder hasta 4V agricultores. 

It8)AP p,(la al no por cada agricultor US$?10 y el agricultor 
deeril pagar UJS$50 Los fndo,, provienen del Banco Interamericano dt 
Desarro lo (BID). 

SP PfVctuan cinco pagos anuales lasa empresas. Para que se 
realicen laS cuotas de pago, las em,"-esas deben llevar a cabo un cierto 
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Moriero de dCCiM nr~~ (jo coda req i n del Pdiiva (iprminarido , porn toida, 

Ii s emp r'ens , al t .ar deheri r~ioiZddo tnild 1laI ( 30)radla, hahe r el1 i 

d ldS dti.vi dad(? 

[I' 1.- l)(jEItild 0'' %1j'r: i ado por el INtDAl', par 1o totlI ontri-, 

(,ow,6I oron , VA int-em. i i ICtor i ca, (m i e- debit ,f- I tjti v ro 

Aq ir S u m n MIIIi ,o0. .I-tf i ra r1 (ion, I() qu11 (14pola . I r f' I 'l regtJ 1 o 101(rl 

7 (1 hor wanitt In y do1no por arm~i. Into% rioT tore, no propb( 

vehI ! 1, [) r',I (It (,wprob r p~,Ie is or Jpr'ona; ih)'dr !1 0a jki oo l a 

t ila i "t d(: .I1' tO) i11,; ar of I u'.l *)1iorfil en Cdf)iiito(cion Id 

1o I pronionl-t losi j
pni-Oic do lkmvn y 1 doii:14tI nii 

PatraI- .j 0irn IT!a I oti Cli hai. ia IT iioieri opjui I oir y pjti i 

on iturnar 10 On Ojii L Ot., y (lirepir Ian miv j ior 1ot rpaiza~dan on 

coda i ei A INDlAli nntrata ai i 0 dIi Investiqacivy-

Aqropecwdid% y 1w, ilirler quo1 ciii))) I ton jiersona I Ia a Un i ver-. pa ri i I 

1iantprona' , (I IlOS (.0wm0 tIori' do A, i nteriia 1(eci a( y d 10' JCp o-,n' 

f"COndirir,' del [INDAl'. 

LIl proqjrrii do tran'firenci a termolbiqicit dv trnresas pri vadas m!; 

atrrdio m110e odldad 13.608 eni elIdaa ii a agrito 1tores todo pa is
 

i ere coatro too'; de ex i'tntLi a.
 

los rpso 1tdon %e hdawd n de En TabI,t](I i ndices product ibn. Ia a 

I no olawrvan 1o aus m rendirienito de lo% prin robrns dov"iintse i pales 

epoX)I(taij I en el1 progirtimda, 0) ett 1dos cotno rcso 1tdo de 1la adopc i~n de 

tecruno jim
itwmjn-~ada%.
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Tabla 1. Evoluci6n de los Pendimientos
 

Situaci6n 
 Si tu-ac6 Siudci6n 
inicial 
 1984-1985 
 1985-1986


Rubros Rend. QQ Rend. QQ Rend. QQ 

Trigo 21.2 28.5 33.5 


MAiz 49.6 
 63.4 
 69.8 


Frijol 1..2 
 15.2 
 16.6 


Arroz 34.2 38.1 40.2 


Papas 160.5 
 193.2 198.2 


Tomate 266.4 
 320.8 434.5 

C.ohoIK 246.6 
 306.6 
 337.5 


Leche(2) 1734.0 2133.0 2395.0 

(1) [ incremento de rendimiento se obtuvo comparando
1985-1986 con la situaci6n inicial. 

(2) Las cifras correspondienten a Ia leche se expresan 

Incremento en 
rendimiento QQ 

(1) 

12.3
 

20.2
 

5.4
 

6.0 

37.7 

168.1 

90.0
 

661.0 

la temporada de 

en litros/vaca. 

87 



SEMILLAS PAR~A EL PEtQUEHOt PRODUICTO. IWASI LERO 

Cii a' Pacheco Wia rgo 

I te r I.iclI I! n f erii 0n de Ia mliiqrdC io rural i las zonstb,i '1L_ e, 
t) I0tH (1p~j dfurtiarnw, i(l (ILW d la crnvers in ii fwerzas produc Lorac, 

do( aIi Hinri'W I' ll 0,', (If 01,011(,twJiooro-, por 1lo 1.011 %P ha becho necenario 
pIln lira-JiI huii''ioi at aruieat~i'iit roomlplaz~ar (jerotipw improduc ti vos, por 

Ma .ir li'iitU IM lii d1ti rpotd imil7to (qiw permthi i irlrrrai S tpiolete 1a 
;)r(Jdluc( 11 prnduw, ividad de- olimipritl'; y de e', ta maer nupli r 0l 

dwifi to pe't wa A1w(II Poo ipnrindol Para W o, ';e encueritra 
itIV No-iido). in 07 iiwo pljan proiduo-.in do xmlulai ijoradsde e 
di Tiqidn i 1 ililjt!1' V' ill toiii , I7m 171>'w V (-''jiw ('on las qoe la 

'. Cilt. 111 (.f,710 dJ-oIitrofIiso, dw0' torcins de 1 a po~iw1C 

howiierat vivf o ,Ii zorii ortina. in Ill Cit im rocida, aproxillaltamente 

dit 0 H 11"i de por'oriln peronm(ri 70 delI cam~po hac ja lt1waper ia de 1as 

jraridp% c I dadi',, W11%ormniirdny realm uorzas dor, do e' prod"cWtra% 

a 1itilrtu' ill mei itr071 do-'nonnuiil-Inm,lrharo% 

Fri In, Cilt. itrlo' roton arbo', el irea ,o'mthrada (,o71 arroz , frijol, 

iii1z, yuca , pilOt.1LIUMPl1710no % ha diteraito en %wl01171jiito , teriiefld( ern 

(li0711i quo e0I a7rl/ y' 1a pica expprimeLlidl wrat rpduccibri doc 

11)0/;oduidili-nte 14 pnr l nto emn ari'', colt i vida 

P-~- oIri 1Iadoi , I a pr i orii dai nfroo. idla a o%c u1lti voa5 de expor tac i n 

r propjy i'Ilerii 10, Iirron 0%' r 711i ri lii( pdra quo extensas Areas 

P jntit d dIlocojia im pii la1,1 rdlut ir atliertm,, fueran (:111ti vadas 

con cam iundr>, , ydo-71 (ati' '((7 nra5ri 

in PI Armi do- tId% %'ill Iti, i tratlail clot Miristerin de 

Aijkvr11 o7 pririi la jpiopii117 di' apniix iadatwl7t(' 85 hi 1lorios de 

,ri.0irmi pii rn l dqij 'l i n11y dt fY17 1buc(:in W~do emillas a pOeluefls 

,lrivifln, paLicildrmoIt'te a 01001 to' 1101 trdajir cor 1,% cul tivos 
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que hacen parte de la canasta fami1iar del brasi1era: arroz, frijol, 
-yuca, malz y-hortalizas. 

De manera general, los pequefhos productores no tienen acceso a los
 
avances tecnol6gicos generados par investigaci6n fitogen6tica. Las
la 

semillas que ellos 
siembran, generaci6n tras generaci6n, provienen de
 
sus campos. Los 
nuevos cultivares, desarrollados par el mejoramiento
 
gendtico, casi nunca alcanzan a los beneficlarios del programa, toda vez 
 (1 
que 	6stos no compran semillas fiscalizadas y certificadas.
 

Dentro de este context(;, el programa mencionado tiene como objetivo

general asegurar al pequeFho productor el aumento de su ganancia mediante
 
el acceso a la producci6n, uso y comercio de 
semillas de aquellos
 
cultivares con elevado potencial 
 gen6tico, estimulndolo a producir
 
excedentes comerciallzables.
 

El programa se estS ejecutando en dos fases:
 

1. 	Renovaci6n material
de gen~tico mediante la sustituci6n de los
 
genotipos de bajo rendimiento utilizados 
 par 	 los pequenos

productores, par cultivares con elevado potencial.
 

2. 	Multiplicaci6n de semillas mejoradas para beneficiary distribuir a
 
los pequeAos productores de granos. Esto con el 
objetivo principal 
de Incentivar la producci6n de semillas donde la iniciativa privada 
aOn no act~a y de trabajar con cultivares adaptados regionalmente. 

Las directrices del programa son: 

- Area de actuaci6n: Todo el territorio naclonal. 

- Caracterlsticas de los beneficiarios: 

- Que practiquen bajas detasas utilizaclin 
 de semillas
 
mejoradas.
 

- Que tengdn tradlci6n en el c-;tivo de las especies elegidas.
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Que residan en la propiedad.
 

- Que posean una propieddd no superior a cincuentd hect~reas. 

Que tenydn en Ia vxplotacion agricold su principal fuente de 

ingresos.
 

Area mixima par beneticiario: seis hectf reds (Segmento I) y doce 

hectred,, (bepen to 2). 

Pago: L,i% , milI adquiridas por los beneficiarios deberhn ser 

paqada' un (Iranii en funci6n d una reMci 6r de trueque ajustado 

para cadd req in (S;e(mento 1) y sistemd de cooperac,6n (Segmento 

2).
 

Adquisicibr de, ',milla ,: Todd Id seMilla necesaria para el 

programa 'url adquirida junto con Ia iniciativa privada, 

exigi6ndow que,,ta ,'ca I iscalizada o certificada. 

Mt MMt P1 per 

Comisi6m Naional du Coordindcibn del Hanco acondl de Desarrollo 

Econbmico y Social (IHNOILS) y, a niw1 Astata1,par las Deheqaciones 

Federalu, do Aqricultura (DIA). 

Eval cin ie(I(wli Ca: plroqrdla sera eValuado una 

Han Sorqido prgunta% en cuanto a na probable competencia entre el 

poller pOblic o y 1a iniciat iwM privada con la puesta en marcha de este 

prograa . Fst, procupaci (an, ,unque VA I i dd no %e just.if iea. Por el 

contraril, con Pl Sequ:ento I del lruqrama, %e ahri 6 para la initiht va 

privada, una nuhva rpt On de .omerrializaci6n de senillas mjoradas 

caract rizada por Id idquii ri on, a trdv,.s del obierno, de Milldres de 
to'iladas do 'emilldn con mira , a atender a] pequeho productor, cue de 

manerv; ;aera1, nUeca foe "i seria clionte tradiciona1 debido a su bajo 

podur adquisitivo. 
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Los productores de semi llas deber~n comercializar hasta marzo del.! 
pr6ximo afio, 8200 toneladas de semrillas fiscalizadas o certificadas,
 
aproximadamente. De 6stas, 
m~s del 80 por ciento ya fueron adquiridas y
 
distribuidas en 1985.
 

El Segmento 2 del 
programa busca bhsicamente la multiplicaci6n de
 
semillas en 
una gama de productos o regiones donde la iniciativa privada
 
no ha actuado, tales como yuca, frijol y arroz. Trata de atender la 
demanda del programa para estas especies, creando en el futuro una 
conciencia en el pequeflo agricultor para la produccifn de semillas, y 
sentando las bases necesarias para la formaci6n 
de nuevas empresas
 
productoras de semillas, particularmente la capacltaci6n t6cnica de los
 
cooperadores.
 

Anu, lmente, varias toneladas de semillas de arroz y frijol son 
adquirldas y transportadas desde el sur y sureste hacia el 
extremo norte
 
y/o noreste del pals. El costo del flete en muchos casos ha sido 
sustansialmente superior al costo de la semilla. En este caso el 
segmento 2 debe ser encarado como una forma de estimular la producci6n

de semillas de ciertis especies y para algunas regiones que hasta el 
momento no atralan a la iniciativa privada. Este no ha surgido para 
competir, sino para estimular y complementar la producci6n hasta cuando 
tal acci6n gubernamental ya no sea necesaria. 
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OPERACION DEL SISTEMA TRUEQUE-TRUEQUE
 

Jairo Ribeiro da Silva
 

El autor muestra como .en Brasil, ante una demanda muy grande de 
semillas, quo ncj admile espera mientras se construyen plantas de 
beneficio y so compran equipos y maquinarias especializadas, se ha 
ideado un sistema denominado trueque-trueque, mediante el cual se busca
 

-
quo el agricultor mejore paulatinamente la calidad-del grano que
 
actualmente utiliza como semilla, hasta cuando el procedimiento de
 
transferencla de tecriologla que se estS usando, conduzca a la
 
especializaci6n do pequeios agricultores en semillistas adecuadamente 'Ai
 
tecnificados en los aspectos mAs sobresalientes de la producci6n en el •
 
Lampo. Por ahora, el agricultor recibe semilla o grano de mejor calidad,
 
el cual paga en dinero o con una cantidad mayor de grano de inferior
 
calidad del quo recibe; todo 6sto regulado por una tabla do intercambios
 
diferenciales.
 

Introducci6n
 

Normalmente no es f~cil hacer 1legar al pequeflo agricultor las
 

senillas mejoradas quo 61 necesita, por lo que 61 se ve en la necesidad
 

de utilizar como semillas, granos que salgan de cosechas anteriores,
 

El sistema Brasilero de Asistencia Tcnica y Extensi6n Rural
 

(SIBRATER), tiene como prioridad a los pequeflos agricultores, siendo su
 

principal objetivo mejorar la calidad de la semilib que 6stos utilizan a
 

travds de tdcnicas simples y adecuadas a su nivel socio-econ6mico.
 

La regi6n nordeste del IBr6:il. as una de las mAs pobladas y pobres
 

de Brasil, donde se concentra el mayur nOmero de pequeflos agricultores.
 

SIBRATER vio la necesidad de iniciar ,en 1979 un programa especifico en
 

2sta zna.
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Lon ltxtennionintds dA SIFIPATER realizan su triibajo on coordindIcilln 

con I, (life m ten, coltii1(dd ru rd1 e' (1ue initey manmt(ddi muti ip io( 
Conjuttitttntp (con1 lWn 
 gri cul tirm, 'at mc l ouiihi Iwo how sitelta.d(I 

nPmi al~, , unt ifI t I i: u vrdau ntd.~to v n 1 prir i dd detP s SV dn v t rd t Py i d'%y 

illvit pr1, tI'd f'lt tdbjrt't. (t' ir iid , tfl rd' ; e ap ic i 

(oili vi.io i e ii',, (1121?, v titjeti],I mit i I cnmro imbrto 

I 'l i pin it I f IaV' I i lltj jot1, Iin o f I d tti v'Itn I' Iy, it (' I 

otf I'r ,v I.'d t o~ do';o ! w, I r l),c ro III "i; Io , en It d , n 

-,,r rilI i , (Ii ir ~ t, f( 'ti l i it o %ictiro )', U , P~ "frI P ) . r n ttI 

Flu l i' i ,r II oll (II i -ti (-3c ' I l dp,II 



- Reuniones 

Informaci6n tMcnica par media de boletines, audiovisuales, etc.
 -

Asesoria y sapjrvisi6n 31 trabajo de los extensionistas de parte de
 

profesionales As experimentados. 

su semilla en el namadoHay comunidades 	 que prefieren almacenar 

Se trata de un almacn comunitario donde los
Banco d Semillas. 


almacenan producto. La metodologia utilizada enproductores rurales su 
sistema
este tipo de almacenamiento se caracteriza principalmente par el 

que forma parte del "Banco dede trueque-trueque. El agricultor 

recibe semillas coma pr6stamo, obligdndose a pagar el doble deSeillas" 

s. cosecha. En caso de que el productor nolo recibido cuando rec'lecte 

forie parte del Banco y desee conseguir senillas, podrA tacerlo pagando 

de contadu l seilaiin ru cibida. 

en Brasil el sistEma trueque-trueque consistenteUtitimamint,nturtj 

de baja calidad usado par las en intercamibiar material de siciribra 

por aro e' Cj y coma pago dineroagriculLurew de . calidaa recibiendo a 

LPI( ilustrarn la1 lal siguiente:el aLerial sustituido. e , ,,Uejt 

G r a n as (kg) 

Semillas (kg) Friju! Arras Malz
 

Frijol 	 1.5 4.0 5.0
 

3.01.0 2.5Arroz 
4.0
1.2 3.0
Maz 

Recursos Financieros
 

Hasta 1985 el Prayecto se desarroll6 en la Regi6n Nordeste del
 

Brasil con recursos del Ministerio de Agricultura. A partir de 1986 el 

(BNDES) pas6 a financiar
Banco Nacional de Desarrollo Econ6mico y Soial 
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el Programa de Semillas en 
 Brasil, entregando al Ministeri(, de 
Agricultura cerca de US$5 millones. La mayor parte de et te dinero fue 
para adquirir semillas mejoradas y establecer el sistepia 
trueque-trueque. Parte de estos recursos estan siendo utilizados pur
 
SIBRATER, 
no s6lo para el sistema trueque-trueque, sino tambi~n para
utilizar la mayoria de grano como semila en todo el pais 
y en les
 
regiones donde 
este trcbajo se justifique. El dinero utilizado en
 
semillas va a un 
fondo rotativo pira dar continuidad al programa.
 

.Logros
 

Desafortunadamente el 
programa fue insciado en un periodo durante
 
el cual se present6 una sequia que afect6 la Regi6n Nordeste de 
,rasil y
 
una gran parte de todos los logros alcanzados se perdi6, dejando 
un
 
d6ficit de alinentos que llev6 
a los agricultores a ccnsLirlir como
 
alimento toda la semilla producida. A partir de 1986 se 
reitticiaron los
 
trabajos 
 con recursos econ6micos del BNDES y nlicon as smas 
Cdrdcteristicas anteriorinente citadas. Al 
 volver a la normalidad
 
climtica en la regi6n, 
se espera obtrciier buenos resultados.
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SEMILLA MEJORADA PARA EL PEQUENO AGRICULTOR
 

Jairo Ribeiro Da Silva
 

Este articulo explica las estrategias que estd siguiendo el Servicio de
 
Extensi6n Rural del Brasil para mejorar la calidad de la semilla que usa
 
el pequeho agricultor cuando se presentan situaciones de falta de oferta
 
de semilla mejorada o, existiendo 6sta, su uso es casi nulo. En ambos 
casos el usuario del programa puede pagar en efectivo el producto que 
3dquiere o cambiarlo por grano que 6_ ha cosechado. 

Pana entender mejor las dos estrategias seguidas par el servicio de 

extensi6n rural en la iroduccifn de semillas para el pequefo agricultor, 

es de fundamental importancia considerar has siguientes dos situaciones: 

1. 	Cuando el pequefho aoricultor se localiza en regiones donde no hay 

semilla porque no existe su mercadeo, ya sea porque no se utilizan 

semillas mejoradas o porque no se ofrecen. Aqui se identifica un 

circulo vicioso que necesita interrumpirse.
 

2. 	Cuando el pequeho agricultor no utiliza la semilla mejorada a pesar 

de existir la oferta de 6stas; obpdece a: 

-	 Falta de asistencia t~cnica porque el servicio de extensi6n 

rural no tiene acceso a todos los pequefos productores.
 

-	 Utilizaci6n pnr tradicifn de sistemas inadecuadc- de 

producci6n.
 

-	 Baja rentabilidad. El pequefa tamaio de la unidad de 

producci6n junto a la baja fertilidaa de la tierra, agravado 

por el inadecuado sistema de produccin que ocasionc [!agas y
 

enfermedades en los cultivos, resulta en una semilla t-! mala
 

calidad y de baja cotizaci6n en el mercado.
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Programas
 

En Brasil, auspiciado pov el Ministerio de Agricultura, existi6 un
 

programa de producci6n de semillas para la Regi6n Nordeste del pals,
 

destinado especificamente al pequeho agricultor.
 

A partir de 1985 este programa fue reemplazado por otro para ser
 

desarrollado en todo el territorio nacional y destinado a los pequehos
 

agricultores que se encuentran en las situaciones citadas anteriormente
 

y reunan las siguientes caracteristicas:
 

- Que hayan estado trabajando en los cultivos seleccionados por el 

programa (maiz, yuca, arroz, frijol, trigo y hortalizas). 

- Con bajas tasas de utilizaci6n de semilla mejorada.
 

- Localizaaos en Areas carentes de asistencia t6cnica y que vivan en 

su unidad de produ'ci6n. 

- Propietarios de parcelas con extensi6n no mayor de veinte 

hect~reas. 

- Con una fuente principal fuente de ingresos provenientes de la 

actividad agricola. 

El limite de asistencia t~cnica es hasta dos hectAreas por cultivo,
 

por beneficiario.
 

Estrategias y Funcionamiento
 

Se presentan dos situaciones:
 

1. En el caso de los pequefios agricultores localizados en regiones
 

donde no existe oierta de semilla mejorada, el Servicio de
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Extensi6n Rural utiliza la estrategiai de mejorar la calidad del
 

grano que se utiliza como semilla mediante la divulgaci6n de
 

pr~cticas sencillas de cultivo y asesoria t6cnica. Por medio de
 

esta estrategia se consigue mejorar efectivamente su producci6n, su
 

adecuadas
productividad y sus ingresos, creando condiciones para
 

que en el futuro hava producci6n de semilla mejorada.
 

en
2. Para los pequefios agricultores de bajos ingresos 	localizados 


regiones 	en que la oferta de semfllas mejuradas existe, pero no es
 

coloca a
utilizada, el programa adquiere las semillas y las 


disposici6n del agricultor.
 

Los ejecutores entregan ld semilla a los agricultores que escogen 

en una de las siguientes modalidades para pagarlas: 

- De contado al momento de recibir la semilla.
 

- De contado despu6s de la cosecha.
 

- Con granos o con el mismo producto en el momento de recibir 'ia
 

semilla.
 

- Con granos o el producto despu~s de la cosecha.
 

Para el pago con granos hay tablas adoptadas por el ejecutor y el
 

Servicio de Extensi6n Rural. Como ejemplo estan las Tablas 1 y 2.
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Tabla 1. Cambio de Grano por Semilla
 

Producto 
Unidades de 

Semilla Mejorada Frijol 
Unidades de Grano 

Arroz Maiz Triqo 

Frijol 1 2.5 4.0 5.0 

Arroz 1 1.0 2.93 3.0 

Malz 1 1.2 3.0 4.0 -

Trigo 1 1.5 1.5 5.0 1.5 

Tabla 2. Cambio del Grano en la Cosecha 

Unidade; de Unidades de Grano 

Producto Semilla Mejorada Frijol Arroz Maiz Trigo 

Frijol 1 2.5 6.0 6.0 -

Arroz 1 1.5 4.0 5.0 -

Maiz 1 2.0 5.0 6.0 -

Trigo 1 2.5 2.5 6.0 2.5 
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En la hip6tesis de que el agricultor pague al ejecutor con granos o
 

con el mismo producto, 6ste es conercializado por el ejecutor del
 

programa en el mercado local o regional. En caso de baja de precios, el
 

ejecutor utiliza la politica de Precio Minimo del 
Gobierno Federal. El
 
dinero obtenido por la venta va a un fondo rotativo para la continuidad
 

del programna, conocido informalmente como trueque-trueque.
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PROGRAMA COLOMBIANO DE PRODUCCION
 

DE SEMILLAS PARA EL PEQUENO AGRICULTOR
 

Fernando G6mez
 

El subsector campesino contribuye con cerca del 55 por ciento a la
producci6n de alimentos que requieve 
el pals. Sin embargo, los
 
rendimientos de cultivos como maiz, papa, yuca, 
frijol, y trigo pueden

elevarse significativariente siempre que se estudien y solucionen los
problemas t6cnicos y socio-econ6micos que estn incidiendo en esta
problem~tica. A raiz de la reuni6n para pequehos agricultores efectuada 
por la Unidad de Semillas del CIAT en 1982, se ha iniciado un proyectofinanciado con recursos del Programa de Desarrollo kural Integrado, DRI, 
y ejecutado por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, tendiente 
a
solucionar ur;n de esos problemas: el de la producci6n y uso de semillas
mejoradas para y por el pequeho agricultor. Se espera atender
inicialmente, po medio de esta estratcgia, 
a 7800 pequehos productores 
que siembran 12.000 hect~reas. De acuerdo co los resultados de

evaluaciones peri6dicas, se buscardn soluciones a los problemas,
especialmente E los de orden financiero que como es comOn, son los de
principal incidencia, aunque se plantean desde 
 ahora algunas

alternativas de soluci6n.
 

Origen del Programa 

En Colombia el subsector campesino reviste singular importancia,
 
tanto por su magnitud, representada en un poco m~s de un mill6n de 
pequeos productores que poseen menos de veinte hectAreas, como por el 
hecho de contribuir 
con cerca de un 55 por ciento de la producci6n de
 
los alimentos que el pais requiere y con un 35 por ciento del producto 
interno bruto sectorial. No obstante se advierte que 3 pesar de los 
esfuerzos hechos 
en los Oltimos a~ios para propiciar su desarrollo 
tecnolbgico, los rendimientos de cultivos tales como ma~z, papa, yuca, 
frijol y triqo, entre 
otrcs que se originan principalmente en este
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subsector, son superados ampliamente por el sector molerno. Incidon w! 

est situaci6n varios factores de orde socioecon6mico y t&:nico. Entre 

estos O1timos sobresale el uso do seillas de deficiento calidad, como 

6 por ciento de las semillasio demupstra 	el hecho de que tan solo el 


producidas en el pais sean absorbidas por el subsector
certificadas 


tradiconal.
 

Son nuchos lns factores que se han estudiado para establecer causas 

do este Problema, entre ellas el tradicionalismo del pequefo productor, 

de provisi6n, su inoportunidadla ausencia de semillas en los almacenes 


de ofert, y alto costo, la desadaptacifn que en ocasiones los materiales
 

sistemas de prnducci6n de los
mejorados prosentan con respccto a los 

en la estratUyiasagricultores y definitiva folta de politicas y 


la producc ib6, promoci(r, y
pubernamontales y privadas para 


comercializaci6r, de las vemillas mejoradas y de buena calidad las
en 


Esto E1Limo se torna interesante al saher 

quo se reconoce en los diferentes ostaMentos del sector que 1a senilla 

en el mejo'amieto de la 

Areas de minifundio del pais. 


es un mecarrisno altamente efectivo no solamente 


owrasproduccibn sino como vehiculo para introducir tecnologid

concomitantcs tales como fertilizantes, control de pestes, pobiaci6n de 

pldntas, etc., y que ellaE constituyen el elomento que integra la 

generacion, la transferenria y la presentaci6n de los servicios
 

complementarios para la adopci6n de tecnologia.
 

En las 6itima . dcadas, el subsector Lrodicional ha despertado el
 

inter6s de los gobiernos en visLa de su importancia coma generador de
 

materies primas, de alimentos y come fuente do ormpleo y lo han hecho
 

y planes de desarrollo sectoriales
participe do lds politicas 

constituyfndose adem~s en materia de estudio su problemitica tecnoi6gica 

y socioecon6mica. Igualmente, se han replantead, las estrateogias de la 

investigaci6n y tran~ferencia de tecnologia orient~ndolas elhacia 


,ediante procesos de diagn6stico 

participativo, evaluaci6n y retroalimentaci6n entre t6cnicos y 

productores. 

cliente o boneficio de las mismas 

Para analizar y discutir los aspectos antes mencionados en reiaci6n
 

con las semillas en el caso de pequeios productores se realiz5 en el ies
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de agosto de 1982 una Reuni6n Internacional de trabajo sobre Semilla 

Mejorada para el Peque~o Agricultor en el CIAT.
 

De dicho evento surgieron recomendaciones especificas en relacifn 
con las politicas y estrategias que los paises deberian adoptar en un 
futuro inmediato para afrontar los problemas de producci6n y sufrinistro 
de semillas mejoradas en ireas de minifundio. Atendiendo a estis 
sugerencias y como respuesta al interns manifestado por el programa de 
Desarrollo Rural Integrado (DRI), 
 Dara 1a aplicaci6n de tales
 
estrategias en las zonas de rinifundio influenciadas, el Instituto
 
Colombiano Agropecuario (ICA) como ejecutor del componente tecnol6gico 
de ese prograna, inici6 en 1985 un programa Je producci6n de semillas 
para el pequeho agricultor, cuyos objetivos, aicances, estrategias y 
realizaciones se sehalan 
a continuaci6n.
 

Objetivos del Programa
 

El programa tiene como objetivo general contribuir al incrementa de
 
la produccifn y productividad de cultivos prioritarios para 
la economia
 

campesina del pals.
 

Como objetivos especificos se sehalan los siguientes:
 

- Fomentar la creaci6n de mecanismos de produccin y suministro 
de semillas para los pequenos productores.
 

- Promover capacitar los usuarios dely a programa en la
 
produccifn, uso y manejo de semillas de buena calidad. 

Alcances del Programa
 

Cubrimiento. Dentro de la prograiaci6n actual y de acuerdo con 
proyecciones para 1985-1987, se involucran 
 once Distritos de
 
transferencia de tecnologia que trabajan dentro del esquema
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meLodol6gico y operacional propuesto por el ICA en el Programa DRI y se 

incluyen los cultivos de yuca, maiz, frijol y papa. 

Mediante esta ,strategia se aspira atender y beneficiar a cerca de 

7800 pequobos product wes que cultivan 12.000 hectfreas en los cultivos 

antes mencinoados mediauite la producci6n y el suministro de semillas de 

buena calidad, compi(ehintando sita acci6n con la capacitaci6n y la 

orienLtaci6r tOcnical dp la poblaci6m influenciada. 

Clasp v canLidad 1'> r i1la. Con base on las actividades de 

invostigacik6 prpvimene ealizads en las 5reas influenciadas en busca 

de materiales mi0j'ados pIrd dichas Areas y en la evaluacibn comparativa 

de estos materialos con lWs do Ins agricultures roilizada a trav6s de 

diferentes acccoues de ,usnte v transfurencia de teo:nl ola , se ha 

llegado , doterminar toni cI projrai a 1a clase de ma teriales que ofrecen 

mayores posib'ilidades de 6xito en las diferentes regiones de acuerdo con 

el yradoe d adaptac,6n al amhiente bio-fNsico y de aceptaci6n por 

piroductores y consunidures. 

Para la obtencJOn de semillas de buena calidad, en el caso de la 

yuca se estan utiliza odo dos procedimientos: 

1. 	"Propajacin rapida" a partir de esquejes de hojp o brotes que dan 

orinon a pldotas de las cuales se obtienen "semillas limpias". Este 

procdimiento so sigue en los Centros do Investigacibn y de Caribia 

para producir seilla para la Costa Atl~ntica. 

2. 	 Selecci(n y trtamiento de materiales obtenidos de lotes 

comerciales de los agricultores a los cuales se les ha hecho un 

cuidaduso sne1uimiento por parte de Ins tMcnicos de los Distritos de 

Tronsferencia de Tecnolngla de] ICA. Dn este caso se obtiene una 
"semi11a seleccionada" de yuca que los dgricul tores utilizan para 

sus 	 propias siembras o para vender a otros agricultores. 

104
 



Este procedimiento tiene el inconveniente de que elsi precio de 
las raices frescas en los mercados es halagador, los agricultores 
no reservan suficiente material de siembra, limitaci6n que no se 
presenta can prierald alturnativa. 

Lideraz _Doeaerrol la do. El liderazqo institucional del programa lo 
ha tenido ICA Lesdeel su comienzo contando con el apoyo financiero del 
Fondo Nacional DR[, Conrviene adems mencionar Ia vinculacidn de 
CRESEMILLAS de la Caja Aqraria en el case del Distrito Rionegro y
eventualeol te del componente do comeicializacibn DRI (FINANCIACOP, 
CECORA), asi la en lascomo dpl CIAT actividades do capacitaci~n en el 
5rea de semil as a t6cnicos de los Distritos. De otra parte, se ha 
contado !n ci desarrollo del programa con la participacikn activa de 
algunas Cooperativas y Asociaciones DRI y de Caficultores, asi como de 
productores individuales. 

La senSaci6n que ddja esta primera etapa del programa es que en 
general se ha despertado un gra interbs ei los productores en torno a 
la producci6n y agroindustrializaci6n de las semillas, tal como lo ha 
demostrado la Cooperativa de Productores de Seillas de Frijol de San 
Gil (COAGROSANGIL) que n dos deoes de ahos trobajo con el programa
 
ha logrado triplicar la producci6n 
 de semilla de frijol. Asimismo merece 
destacarse la aparente buena imagen que tanto el ICA como el programa 
han creado en los productores vinculados a esta actividad.
 

FormasdeOrnizaci6n 

Para atender la organizacibn del programa de semillas pata pequeios
 
agricultores 
se debe visualizar antes 
la estrategia misma 
de acci6n de
 
tn prograna de esta naturaleza. En caso, laeste estrategia disehada 
cowprendw tres 
aspectos fundamentales:
 

1. La producci6n de semillas,
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2. 	El suministro y la distribuci6n de semillas.
 

3. 	La transferencia a los productores de la tecnologla requerida al
 

utilizarla.
 

Es importante sehlalar que cada uno de esrs componentes requiere una
 

forma de organizaci6n particular para que sus resultados tengan el mayor
 

f>ito posible.
 

En el caso del programa de semillas para pequefos agricultores 

desarrollado por el ICA, !a organizaci6n que se ha tenido ha sido la 

siguiente: 

1. 	Organizaci6n para la producci6n de semillas.
 

La estrategia de la organizaci6n para la producci6n de semilla se
 

ha basado en la formaci6n de grupos de productores a partir de 

formas asociativas y de organizaciones de productores ya 

existentes. 

Esta situaci6n varia de un Dis~rito a otro para los diferentes 

cultivos. As! por ejemplo, en El Socorro, se encontr, una 

organizaci6n cooperativa incipiente de mercadeo en 1984, que un afio 

m~s 	 tarde adquiri6 forma legal (COAGROSANGIL) y conform6 su base 

social especializndose en la producci6n y comercializaci6n de
 

semillas de frijl. Alrededor de veinte usuarios socios de la 

cooperativa son hoy los agricultores inscritos en el ICA para la 

producci6n de semilla de frijol. 'ncaso similar se presenta en el 

Sur del Huila con la Cooperativa de Productores de Frijol 

(COPROHUILA) y m~s recientemente con las Cooperativas de 

Caficultores de ese Departamento. 

Sin embargo, en otros sitios, como Rionegro, El Bordo y MAlaga ha
 

sido necesario emprender la producci6n de semillas de malz y
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frijol en forma individual, utilizando para el efecto agricultores 

lideres usuarios de los prngramas de Desarrollo Rural del ICA, a 
los cuales se les brinda una adecuada capacitaci6n y seguimiento 
t~cnico. Es 
importantc sehalar aqui, que en nuestra experier-ia, la
 

organizacibn de estos grupos no ha en en
sido dificil los Distritos 

los cuales los agricultores acostumbran comprar semilla para cada 
siembra. En cambio en aquellas reas en donde los agricultores 
acostumbran dejar ser.illa una supara parte de csecha, hemos 
tenido que trabajar individualmente con los aqricultores. 

2. Organizaci~n para el suministro y distribuci6n de las semillas. 

Es 16gio que con anterioridad a este p'ograma no existian en el 
pals organizaciunes de pequefios productores especializados e la 
distribuci6n y venta de semillas. No obstante, a iedida que las 
organizaciones de usuarios DRI y este programa han venido 
evolucionande, se ha tratado de impulsar y estimular las 
organizacioncs existentes estas habiondosehacia actividades 


constituido ellas en el soporte de lo que hoy se tiene. Tal es el 
caso de las Cooperativas de Productores de Frijol (COAGROSANGIL y 
COPROHUILA), de Cultivadores d? Papa (AGROPAPA) on Pamplona y las 
36 Asociaciones de Secadores Ae Yuca recientemente integradas a la 
Asociaci~n Nacion.1 de Prodictores y Procesadores de Yuca (ANPPY) 
que se han vinculado al proceso do multiplicaci6n y distribucihn de 
semillas de yuca. El xito de tales organizaciones en la 
industrializaci n y comercializaci6n de Lis semillas ha dependido 
en gran parte de la existencia de una demanda consistente por parte 

de los agricultores, condicibn quo solo presenta cuando estosse 

acostumbran comprar semillas en cada cosecha y se encuentran 

organizados, come es el caso de agricultores del Ellos Socorro, 
M1laga y Sur del Huila. En aquellos casos en que los agricultores 
acostumbran guardar semi lla de su propia cosecha y no est~n 
organizados 1. comercializaci6n de semillas se ha tenido que hacer 
individualmente o a trav~s de los almacenes de provisi6n de la Caja 
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Agraria, como ha sido el caso de los Distritos de Rionegro y El
 

Bordo y un forma particular l caso de MWlaga y Pamplona.
 

3. Organizacibm para Ia translerencia dc tecnologia.
 

COMO on 10o casUs jnouri(res, la o:i stencia de organizaciones de 

agricul tor:s ha facilitado muntablemente las acciones de
 

transferencia de tocoliogia mediante la aplicacibn de m6todos 

grupales y masivos de cemunicaci6n agropecuaria. En este sentido 

se han aprovechado tantn las nrganizaciones de productores y 

comercializadores do semillaS que e han formado , come los grupos 

inforiiales de agricultores usuarios del Programa DRI. 

Si stoes de Contratacibn 

Un comIplemento bsico de la organizaci6n para la producci6n, 

se ha venido impulsando en eldistribucifa y venta de seiillias que 

prograna ha sido el de Ins contratos entre Ins productores de la semilla 

y las organizacinr-, de los agricul tores , las cuales hacen su 

LOSWOelaliZdciza n. I.acararteristica de tales contratos es que no son 

propiaente de rarhc tel lqal, son sen( illus compromi sos formales 

sunri.taS entre I, apyri cl ta s prdactores de semi 1 as y las 

orqanizacirinn a I is cualus eqt.os prteneLen. En tOrminos qenerales el 

comprom io etipula In siquient, : 

Fi!nanciaminto de Ins Proqramas
 

Fientes.
 

Come se mencinnO al comienzo, el programa cont6 para su puesta en 

marcha con el apoyo financiero del Fondo Nacional DRI el cual 

aportb recursos par valor de S12.429,000 que fueron incorporados al 

presupuesto de la Divisibn de Desarrollo Campesino en 1985. 
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Otras perspectivas de financiaci6n.
 

Se debe anotar que en el pais existen diferentes lineas de cr6dito
 

estatal y privado que podrian aplicarse a este tipo de programas 
bien sea en forma individual o asociativa. Igualmente, existe 

inters por parte de organismos irternacionales como BIRF y FAO en 

apoyar finarcieramente estas iniciativas. Recientemente (l985) el 
ICA present6 al BIRF un proyecto pur valor de 69 willones de pesos 
con el fin de establecer tires plantas piloto de producci6n de 
semilla en las ireas de Rionegro, Sir del Huila y Pasto. 

Posteriormente, se presento a la FAO ur proyecto en el cual se 
incluyA la instalacian de dos plantas de acondicionamiento de 

seillas para pequenos agricultores en los Distritos de M6laga y El 

Socorro por valor de U08O.000. 

Fondas rotatorios de semi llas. 

Como se mencion6 anteriormente, existen varias posibilidades para 

a finenciaci6n de estos proyectos mediante lineas de cr6dito
 

convencionales nacionales y extranjeras. Sin embargo, dichas
 

mecanismus se han considerado que pueden ser aplicados en una etapa 

mis Avanzada del programa. La etapa inicial del programa se 
visual iza como una fara do prohar estrategias de produccifn y 
fomento de semillas las cuales posteriormente puedan ser 

extrapoladas e impleiventadas can los apoyos tr'cnicos, fisicos y 
financieros requeridus. En tal sentido, las acciones ioiciales se 
han desarrollado haja la premisa del apoyo y los estimulas 

estateles. Deninr do es tas mecanismos so ha introducido el de 
crear Fodos Rotat orios con baso orn insumos adquiridos con recursos 
DRI los cuales sorn entregados en comadato a las organizaciones para 
que stas los administren y provean a ls agricultores interesados 

en producir mila; a nu vez, los agricultores est~n obligados a 
reintegrar a la organizaci6n en dinerua en semilla, el equivalente 

a los insumos recibidos. Esto queda estipulado en el compromiso de 
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producci6n suscrito par los agricultores y las organizaciones. En 

esta forma se motiva a los productores a participar en el programa, 

en consideraci6n a que no siempre las lineas de cr~dito 

convencionales son suficientemente agiles y oportunas. Obviamente 

las cuantias de dichos Fondos en esta etapa experimental no son 

considerables pero podrian ampliarse en un futuro inmediato con 

recursos provenientes de las semillas producidas en los Centros
 

Experimentales coma en el caso de yuca o mediante de aportes en 

efectivo o en insumos, o equipos hechos por personas raturales o 

juridicas a las organizaciones de usuarios para el fomento de 

semi 11 as. 

Apoyo financiero para el acondicionamiento. 

No ha existido un apoyo financiero propiamente dicho para las 

actividades de acondicionamiento de las seillas en el proqrama, 

sina mns bien se ha tratado de facilitar dichas actividades
 

mediarite la construcci6n de algunos equipos por parte de la Secci6n
 

de Procesos Agricolas del ICA tales coma trilladoras y tratadoras 

de semillas. Dichos equipos se han entregado tambirn en comodato a 

las organizaciones de productores de semilla o son administrados 

par los funcionarios del ICA para el servicio de los agricultores 

de acuerdo con programaciones previamente trazadas a fin de que 

estos se beneficien en los sitios de producci6n de manera oportuna. 

Existe inter~s par parte del instituta en que dichos equipos 

se mejoren y perfeccionen para que tengan una mayor eficiencia en 

las labores de acondicionamiento. Una vez se tenga un prototipo 

definitivo tales equipos pueden ser fabricados par la industria 

regional y local para que m~s productores se beneficien. Las 

labores de cosecha, limpieza, secado, selecci6n y empaque se hacen 

manualmente y en 6stas se ocupan normalmente tadas los miembros de 

las familias. 

Es posible en un futuro pr6ximo, conforme a la evoluci6n y
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crecimiento de las microempresas productoras de semillas, contar
 
con lideres de cr .dito individual o asociativo con el apoyo de 
entidades crediticias del sector como 
 la Caja Agraria o
 
FINANCIACOP, para la adquisici6n de los equipos y elementos
 
requeridos para el acondicionamiento. 

Proyectos especiales para financi.tr la producci6n de semilla, el 
suministro o el mercadeo.
 

In la actualidad la producci6n de semillas en el programa tiene 
varias fuentes de financiaci6n, a saber: Cr~dito de la Caja Agraria
 
dentro de la modalidad del Prograna DRI; recursos propios de los 
a~ricultores; cr6dito en 
especies a trav6s de los Fondos Rotatorios 
de Semillas. 

El cr6dito DRI pa ra esta actividad tiene las sis-ientes
 
caracteristicas: Corto Plazo (hasta 
un aho); cuantia acorde con el
 
patr6m de costo de producci6- pot hect~rea; e interns del 21 por
 
ciento anual incluvendo un seguro de vida del usuario que ampara la
 
obliga-i6n contraida con la Caja Agraria.
 

Por otra parte, los Fondos Rotatorios entregan insumos al precio 
del mercado local y sin inters 
con plazo de reintegro a la cosecha 
en especie o en efectivo. En relaci6n con cr6ditos para el 
mercadeo existen lineas de crtdito para capital de trabajo como las
 
de FINANCIACOOP que tienen las siguientes caracteristicas: 

- Cr6dito para capital de trabajo: Cuantia hasta de diez 
millones de pesos, con hasta reses unplazo doce y inter6s 
anual del 20 por cierto.
 

- Agroindustrializaci6n y compra de equipos: Cuantla hasta diez 
millones de pesos con a anos y un anualplazo cinco inter~s 
del 18 por ciento.
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En todos los cascs la garant ia pued,; ser persondl o r-endaria 

sobre ;aquinaria o inf raestructura. Se coris idera como 

pi rici pales requerimi entos de inversi6n en eI proceso de 

agroiodw;trial i7ibci C) los reIacionados cuii compra de ha 

semi 11 a , acond i ci onami eito y a1macendien to, emupaque y 

distribuci6n. 

VaIe la pena considerar que on ocasiones se suceoen periodos 

prolonqados de almac namientn (tres o wls eses) entre la cosecha y 

la siembra siquiente, durante los cuales hay capital ociLSO y -00S 

costos crecientos por concepto de bodegaje, mantenimiento y 

administracii6n que elevar el precio final de la semilla y que deben 

ser considurados en la financiaci6n. 

Es convenientO advertir que an no se han hecho estudios 

suficientemente serios sobre los costos, mnrgenes do 

comercializaci6n y rentabilidad ae las microempresas semillistas 

que permitan hacer estimuciones acertadas de las necesidades reales 

de financiamiento. 

Participaci6n de los AgricUltores en las Diferentes Etapas del Programa
 

La participaci6n de los agricultores en e programa corienza en el 

0ismoproceso) de (jeneraci6n y ajuste de tecnologia que perWite apreciar 

la potencialidiad y ventajas do lOs P(lteriales genrticos quo se estar 

evaluaodo en las diferentes pruOhas y ensayos ustabl ecidrs en sus fincas 

con su colabnraci6n inmediata . Iste 1)roJceso .e ezperimefftaci6n en 

f incas so ha o-iginade a SU vez en or' diag6stico de la si tuaci6n 

p)rob 1em-tica toecnoi6ica con la p,rticipuci An activa de los prop ios 

ag'icultiires, que lle an a identifIl(Er sus necesidades tecnol6gicas a 

Lravs de un proceso de auto-diarno,, ico o di agnostico participante. 

iedjaitr esta t:etoduloqia , los agricultorcs no s6lo adquieren 

conciencia de sus problema, de produccicn sino one se disponen a 
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solucionarlos. En 0l caso espcclfico 
del programa dc .eriillas ha sido 
posible en es!a 'r7a desarrullar y iprnvechar ol Idorazno 2ist'nte en
 
las diferente, -ireas de producci n, urientoindoln tnte a los procesos 
productives como losa de sumini,.tro y comerciflizaci6n. Esto ha hecho 
ps'ible que (n nupiero importante de acr (:ul ctes haya interesadose 
 en 

la producci6n de semillas y en -tu industrializarin hien sea en forma 
individual o a txrav~s de su,, organiza( imes. 

En 1a seecci6n de los productores de semilla ha pesado 
con siderablemeilte el qrad(-, do i iderazgo y motvaci6n demostrado por los
 
agricultores en ustr lipo de actividades 
 hahindse facilitado
 
considerahi emelt, ',s acc junes de sequi i 2nLo y capacitaci6n. 
I qu, 1rnte , ha sLryido un i terOs especial de parte do lideres 
caMIjs irns en 10 pars ici pac in en acti vi dddes de mercadeo y di stribuci 6n 
de sos 11 as c m:n l han demiws trado 1as Cooperativas de Frijoleros 

y COPROILHU[lA) y las Asociaciones de Productores y 
Pruw-,muuores do Yuca en l a Costa Atln1.ica. Este liderazgo tambi6n esta 
,iendo aprow.chado 
or 1,is difr-entes actividades de transferencia de 
lecniulugia para el establecimiento de parcelas demostrativas de 
rultiplicdciOn en las fincas de estos agricultores lideres.
 

Dentro del riarco pragrstico y metodol6gico del DR[, muchos lideres 
ruralos se han capacitado en la auto-gesti6n t~cnico-administrativa de 
sus eipresas groindustriales y comerciales. En este sentido existe ya 
un terreno abonmdd para la ildnustri a artesanal de seonillas en varias 
zonas de] pais. No obstante, se requieren mayores esfuerzos para que 
alunas acciooes dcdproduccin y suministro de seri11as que todavia se 
dan en forina aislada e individual se integren y organicen en un futuro 
aprovechando en meijor forma el l iderazgo potencial existente. 

Apoyo Institucional
 

Como 
ya se dijo, el liderazgo institucional del programa 
de
 
scuillas para el pequeo agricultor lo ha tenido el ICA con el apoye del
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Fondo Nacional DRI. La instituci6n ha venido propiciando y motivando la
 

actividad semillista en Areas de pequefios productores mediante el
 

programa y, a trav6s de diferentes acciones como son:
 

- La elaboraci6n de diagn6sticos que permiten ver en forma mAs real 

la situaci6n de utilizaci6n de semillas por parte del pequeho 

agricultor. 

- El diseho y experimentaci6n de estrategias de soluci6n a la 

problem~tica de producci6n y suministro de semilla en Areas de 

pequenos productores. 

- La transferencia de tecnologia, asistencia t6cnica y capacitaci6n 

en la producci6n, uso y manejo de semillas de buena calidad en las
 

Areas influenciadas por el programa tanto a nivel t6cnico como de
 

los agricultores.
 

- Apoyo fisico y financiero a las organizaciones de productores de 

semillas en la producci6n y acondicionamiento de las mismas. 

- Apoyo t6cnico a trav6s de los funcionarios de Desarrollo Campesino, 

semillas y programas de investigaci6n del instituto y miediante los 

anAlisis de los laboratorios de semillas que se requieren. 

- Suministro de materiales mejorados y bsicos requeridos para el 

programa y su evaluaci6n en campos de agricultores. 

Por otra parte, el ICA coordina con el DRI las acciones
 

complementarias requeridas en la organizaci6n de base, la capacitaci6n
 

admini'trativa y la coercializaci6n con las entidades competentes como
 

son SENA, CECORA Y FINANCIACOP. Igualmente, en ciertos casos, con la
 

Caja Agraria, en lo relacionado con la producci~n, comercializaci6n y
 

suministro de cr6dito para la compra de -,emillas.
 

Con CIAT se hail coordinado eventos de capacitaci6n para t6cnicos
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del instituto y de otras entidades en l Area de serillas, mejorando
 
substancijimente el desempeo de dichos funcionarios en csta actividaa.
 

Cabe sehalar igualmente que se han constituido ciertns mecanismos
 
de apoyo institucional al programa de semillas para el pequeho
 

agricultor mediante la conformaci6n de Comit6s Nacionales y Regionales 
integrados por DRI y las diferentes dependencias del ICA participantes. 
A dichos Comit6s asisten tambifn invitadus especiales de CIAT, Caja 
Agraria y los componentes de comercializaci6n DRI.
 

La publicidad que se ha hecho al programa se ha orientado a dar a 

conocer su desarrollo y realizaciones principalmente a travis de medios
 
masivos de comunicaci6n (radio, prensa nacional y la Revista
 

ICA-Informa). Sin lugar a dudas, se requiere de 
una mayor difusi6n
 

hacia la opini6n pOblica nacional sobre este tipo de programas.
 

Capacitaci6n
 

La capacitaci6n de t6cnicos y agricultores se ha considerado
 
fundamental en programa semillas para el en
el de pequefio agricultor, 


raz6n al soporte t6cnico que exige un Area tan especializada como la de
 
las semillks y a los W6todos 
y estrategias de transferencia de
 
tecnologia que requiere la prortioci6n de los agricultores en dicha Area.
 

Para tal efecto, se hail venido desarrollando eventos de capacitaci6n
 

para personal tMcnico del programa, principalmente cursos cortos,
 
conferencias, reuniones y seminarios 
nacionales e internacionales en los
 
que se ha recibido la colaboraci6n de la Unidad de Semillas del CIAT,
 
los programas de investigaci6n del ICA y las Divisiones de Semillas,
 

Divulgaci6n y Desarrollo Campesino del instituto.
 

Las actividades de capacitaci6n y transferencia de tecnologla en
 
semillas para los agricultores se ham enmnarcado dentro de los llamados
 
"planes de comunicacikn para la transferencia de tecnologla en
 
producci6n y manejo de semillas". Dichos planes se elaboran con base en
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on diagn6stico sobre el uso y manejo de las semillas por parte do los 

agricultoroc y del grado de corocimientos, attitudes y motivaci6n de 

.sto, en repcci~n con tales pvicticas. El plan incluye los siguientes 

corponlen 1ies fundamerta 1es 

- EstableimfierLto de I(s probl mas t;ecnol6gicos que los productores 

Lienen Pm P! ctmpo d ;as emilla-. 

- Dufinicibn, dr Ins objetivos generales y especificos que se 

pursiguer con t plan. 

Selecci6r de los umeosajes tocnolbgicos relacionados con las 
,pr~ctica dseables sobre seillas que se busca introducir y la 

organizaci6" y apoyo requerido por Ins productores en las 

act vidades dp produccibn y IHercadeon. 

- Deturminaci6n de la audiencia en t6rninos de la clase y nmero do 

usuarios qua serin benefic iados. 

- lefinici6n de los edios y mWtodos de comunicaci6n que ser~n 

utilizados talus como publicaciones, cartillas, plegables, 

reuniones, dias de campo, giras, parcelas dcmostrativas, de 

prcducci6n y de vultiplicaci6n. 

- Selecci6n de estrdtegias que se seguirin para el loro de los 

objetivos del plan. 

- Elaboraci6n del cronograwa de las actividades de divulgaci6n que 

ser~n realizadas y definici6n de los responsables de las mismas. 

Conviene mencionar que las estrategias en estos planes pueden 

variar segOn que se tratn de formar agricultores especializados en la 

producci6n de semillas que sirvan como proveedores de Ins demos o de que 

so busque que sios aprendan a producir y a anejar su propia semilla a 
nivel de finca. Lo ideal seri poder contar en on futuro inmediato con
 

116 



equipos thcnicos especializados y de dedicaci6n exclusiva para este tipo
 
de programas.
 

Real izaciones
 

Sobre el particular, es importanto enfatizar que las acciones
 
realizadas desde 1985 hasta la 
fecha so han centrado en la planc'aci6n de 
las actividades, ha promoci6n e inducci6n del programa a t~cnicos y 
agricultores, la producci6n de semillas, asistencia tcnica y 
capacitaci6n y la organiizaci6n de los usuarios requerida para la
 
irldustrializaci6n y comercializaci6n de las serillas. A continuaci6n se 
indican los principales logros en la producci6n de semillas, asi como la 
poblacion de productores beneficiados por cultivos.
 

1. Cultivo de yuca.
 

f)urante 1985 se hizo el seguimiento t6cnico a lotes comerciales de
 
307 agricultores do la Costa Athintica en 558 hect~reas mediante
 
visitas d asistencia tMcnica y actividades grupales de 
comunicaci6n agropecuaria. El prop6sito fue lograr que los 
agricultores aprerdieran a seleccionar y manejar semillas de yuca 
en sus propias fincas. 

Se estima que a travks de este proceso se gener6 "semilla 
seleccionada" para la siembra de por lo menos 500 hect~reas de 
cultivo en e1 presente ano. Igualmente, han sido construidas 
c~maras de enraizamiento para iuopagaci6n r~pida de semilla de yuca 
en los Centros de Investigaci6n de TuripanA y Caribia 
con capacidad 
de 28.000 esqueje; por aho. Se espera mediante ?ste sistema 
asegurar a Ins cultivadores suministro cercael de de 300.000 
estacas lirpias para las siembras de cada aho en cada 
uno de dichos
 

Centros.
 

Actualmerte se est~n multiplicando en los campos experimentales los 
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materiales que se entregargn para las siembras de comienzos de
 

1987.
 

2. Cultivo de frijol.
 

En este cultivo se trabaj6 en 1985 en los Distritos de El Socorro,
 

M5laga, Sur del Huila y Rionegro en la producci6n de semillas de 

materiales no regionales como mejorados. Es de destacar la 

te:idencia que en este caso se ha tenido hacia la producci6n de 

semillas de materiales regionales por el buen comportamiento, gran 

demanda en los mercados locales y precios favorables que 6stos
 

tienen en relaci6n con los mejorados.
 

3. Cultivo de maiz.
 

En la producci6n Ue semilla de malz con pequenos agricultores el 

programa ha venido trabajando en los Distritos de El Bordo, MAlaga 

y Rionegro. Los agricultores de los dos primeros distritos se han 

orientados hacia la multiplicaci6n de materiales mejorados en
 

parcelas demostrativas con el fin de atender la demanda no 

satisfecha por las empresas productoras de semilla. En Rionegro se 

trabaja con agricultores lideres en la producci6n de semilla
 

certificada.
 

4. Cultivo de papa.
 

Este componente del programa de producci6n de semilla se ha venido
 

realizando desde 1984 en el Distrito de Pamplona, orientado hacia
 

la producci6n de seinilla de papa de buena calidad. En 1984 se 

produjeron 425 cargas de semilla de papa y en 1985 un total de 396
 

cargas de las variedades Pastusa, Purac6, Chitag5 y Tequendama con
 

ocho agricultores en 6.5 hectireas. Las principales limitaciones 

han sido la escasez de semilla bAsica; la inestabilidad de los
 

precios del producto, que repercute en los precios de la semilla la 

asi como la critica situaci6n de la Cooperativa AGROPAPA que agrupa
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3 los cultivddores de la regi6n y que estA comprometida en la
 
comercializaci6n de la semilla pero que no ha podido 
 participar
 
adecuadamente por 
 razones de adininistraci6n; la heterogeneidad 
socioecon6mica de los agricultores y su talta do recursos, lo cual 
ha 1levado a establecer un sistema de comercializaci6n individual.
 

Para 1986 se ha propuesLo la producci6n de 1.650 cargas de 
semilla
 
con 
25 productores a fin do beneficiar a 165 agricultores con semilla de
 
buena calidad en 
igual n6rnero de hect~reas.
 

Sistemas de Venta de Semillas y otros Productos, Publicidad y Promoci6n
 

Los sistemas de copiercializaci6n de las semillas varian de un 
distrito a otro y de un cultivo a otro.
 

Para 
 el casa del frijol en El Socorro y sur del Huila, la
 
comercializacifi se realiza 
a ti'av6s de las Organizaciones Cooperativas
 
(COAGROSANGIL, 
Cooperativa Central de Caficultores del Huila). Las
 
Cooperativas fijan 
un -recio de compra de la 
semilla a los productores,
 
el cual guneralmente corresponde a precios de sustentaci6n o al precio 
del mercado local mns tin porcentaje coma estimulo al agricultor de 
aproximadamente un 10 por cient) por kilogranio. situaci6nIgual ocurre 
con el ralz en el Uistrito de MalagF. En Rionegro la Caja Agraria compra 
la semilla producida come certificada a tinprecio ininimo de $210 por kg 
de frijol y $90 por kg de maiz frente a precios actuales del producto en
 
el mercado de $140 y S50 respectivamente.
 

Planes Futuros
 

1. Para el proyecto especifico. En este 
caso las proyecciones se han
 
hecho solamente 
hasta 1987, aio en el cual se espera hacer una
 
primera evaluaci6r; del programa a fin de replantear las estrategias 
y determinar su expansi6n y entrega a las organizaciones de
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agricultores para que stas asuman su futuro dearrollo con mayor 

autonomia. 

Es iriportante senalar ademls, la vinculaci6n de 242 agricoltores a 

la producci6n de seillas de maz y frijol dur'ante el periodo 

menrcionado, en el cual se espera ademws lograr la consolidaci6n de 

las actuales oryanizaciones participates en la comercializaci6n y 

la conformaci6rn de nuevos grupos de micrnempresarios de las 

semi 1as. 

2. 	 Necesidad do acelerar los programas. Se deben considerar varios 

aspectos en relaci6n con el fortalecimiento y estimulo que requiere 

este tipo de programas, como son: 

- La consecuci6n y apropiaci6n de recursos financieros 

suficientes pare las acciones de transferencia de tecnologia, 

capacitaci6n e invesLigaci6n en tecnologia de seillas para 

pequerlos acricultores. 

- La conformacibn de grupos tcnicos especializados y dedicados 

exclusivamente a las actividades de fomento, asistencia 

tecnica y transferencio de tecnnlogia en semi 1as en Sreas de 

minifudio. 

- La conforMacibM y Cl fortalocimiento de organizaciones de 

agricultores interesados er 1 a industria artesanal de las 

semil las. 

- La realizaci6n de investitaciones econ6micas y estudios de 

factibilidad terndientes a determinar los costos, rentabilidad 

y necesidades de financiaci6n de las microempresas dedicadas a 

la producciOn y comercializaci6tp de semillas. 

- La integraci6n de las acciones de generaci6n de tecnologla, 

fomente y transterencia de tecnologia de las entidades que 
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laborin en -1 subsector campesino para el loyro de condiciones 

adecuadas de pro. cci6n, suinisro, uso y manejo de las 

semillas er dicho subsector. 

La realizacicn de estudiocs dc ado[)ci6n de tecnologias en 
seillas en zonaas de minifundio, los cuales permitan detectar 
dO maner ri s real lis factores que condicionan el uso de 
suillas de bur;a calidad en 5reas de pequehos productores. 

La intesilicaci(k de las acciones de investigaci6n tendientes 

a me.orar los uquipa)s y procedimientos destinadas al 
ac ndicionarniento y manejo do las semillas producidas 

artesanalmenLte. 

La asignaci6n de lireas de cr~dito blandas y funcionales para
 

la financiaci6n de la producci6n, industrializaci6n y mercadeo
 

de las semillas por parte de las organizaciones de pequefios 

agricul tores.
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RELACION ENTRE LAS PRUEBAS A NIVEL DE FINCA
 
Y LA PRODUCCION DE SEILLA PARA PEQUEROS AGRICULTORES
 



INVESTIGACION A NIVEL DE FINCA Y PRODUCCION DE SEMILLAS
 
PARA PEQUEnOS AGRICULTORES: CASO DEL FRIJOL
 

Jonathan Woollay
 

El autor explica el nuevo enfoque de lImetodologia de investiqaci6n en
frijol , reldiante el cua 1 los trabajos se desarrollan en fincas, con
participaciOn de agricultores y con la colaboracibn de extensionistas 
quienes, en el aso colombiano, trabajan en los proyectos dp desarrollorural del Instituto Colombiduo Agropecuario (ICA). De esta manera, se
han produrido Lres tapas: la del diagnbstico, la del desarrollo de
oluciones ',' la do la difusibn inforal, la cual tiene lugar cuando elrgricultor ha ubservddo en los ensayos una tecnologia do nu agrado. Los

rusultad,. d Wste nuevo enfoque per, especilmente, e1 efecto que ha
tenido stO pm 1adproduccin de semilla do frijol, se observan con mayor
claridad en la zona qur (e Colombia, donde 1as observaciones do los
igricultores lian coincidido coin las do los investigadores, o coal ha 
piermit.ido una acci(in conjunt que ha llevado a reclamar, por una parte,la asivtic:ia tcrica en produccion de semilla y, por otr parte, laprcdscikn de la semilla en los centros, para mostrar inricialmente el
efecto favorable que la calidad de la semilla de frijol tiene sobre el

rendiriento y la mijore respuesta frente 
a problemas fitosanitarios.
 

Caracteristicas de la Investigacibn 
en Campos de Agricultores (ICDA)
 

La investinacibn en campos de agricultores (ICDA) es un enfoque de 
trabajo que ha tenido 6xito en aumentar la pertinencia de la
 
investigaci6n agricola, especilImente para los agricultores de escasos 
recursos.
 

Existe on contraste entre lIs aspectos principales del enfoque del 
ICDA y la investojaci6n agricola tradicional. Este contraste consiste en 
que el investigador de estaci~n esperimentol trabaja en una forma que 
ilamaremos reduccionista; 6sto es, ?l inicia una idea en la estaci6n 
experimental segun principios biol6gicos; luego observa en 
algunas pocas
 
fincan la parte del cistema que le interesa, para poder adaptar 
su idea
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a las condiciones de los agricultores. Con base en sus observaciones,
 

desarrolla su tecnologia en la estacibn experimental y pasa la
 

informaci6n a los extensionistas. Ellos se responsabilizan de
 

deqostrarla y divu!garla a los agricultores. El contacto entre los tres 

qrupos de personas es poco y generalmente, s6lo al momento de transferir 

un conocimicnto. Nunca comparten actividades de investigaci6n donde 

ningurno de los tres grupos pretende conocer el resultado de antemano. 

La I)DA ierde a unit los tres grupos de personas: investigadores, 

extens i(nistas y agricultres, en actividades compartidas. Estas 

empiuztt y termi ram en el agricultor. Hay ires etapas: diagn6stico, 

de.,jrrollo dr scluciones y adaptacion y verificaci6n de tecologias en 

fincas. A trwrnsferenria epi eza por la difusi6tn informal tan pronto el 

agqriculLer observa una tecnolngoia que le gusta en los ensayos. Los dias 

de c., q surge, naturalirute de los ensayns anteriores cuando hay algo 

verificado que erewo mostrarse a otros agricultores. Es poco probable 

que W,. tecnologias que llega" a recomendarse no se adopten, porque los 

agricultores han participado en el proceso de investigacibn. 

La Necesidad de la ICDA con Referencia Especial al Caso de Variedades 

Debido al inters de esta reuni6n de trabajo, la discusi6n 

siguiente se restringiri al caso de variedades, aunque la ICDA trabaja 

con muchos tipos de componentes. 

Existen \arias razones para la falta de adopci6n de variedades 

nuevas. Ellae se pueden clasificar en dos tipos: las que reflejan 

mecanismos inadecuados de transferencia y las que se refieren al hecho 

de que las variedades no son adecuadas para las condiciones del 

agricultor. 

La transferencia puede ser inadecuada por falta de semilla, por 

falt3 de t6cnicas apropiadas de extensi6n o ,;e personal para 

ejecutarlas, o por una definici6n deficiente de las zonas que objetivas 

de la tecnolegia, en este caso, las nuevas variedades. Si bien algunos 
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de estos problemas de indole institucional se dan con frecuencia, muchas
 
veces se exagera su importancia. 
La creciente experiencia de varias
 
instituciones indica 
m~s bien que la tecnologia ofrecida, este casoen 

la variedad nueva, muchas veces 
no es 
apropiada para las condiciones del
 
agricultor. Esto 
puede atribuirse a una de dos 
razones. En primer
 
lugar, a que la selecci6n se hizo en condiciones muy diferentes a las 
que experimentan los pequehos productores. Puede ocurrir 
cuando la
 
selecci6n se ha hecho en 
una estaciun experimental cuyos suelos 
o clima
 
difieran bastante de la zona objetiva. Tambi6s es frecuente que la 
selecci6n se haga con un manejo agron6mico o en un sistema de cultivos 
diferentes a los que usan los agricultores. 

Es importante anotar que el salir de la estaci6n a las fincas de 
agricultores no necesariamente soluciona el problema. Si los ensayos que 
se hacen en firicas se manejan todavia con pricticas diferentes a las de 
los agricultores o en otro sistema (p.e., en unicultivo, cuando los 
agricultores asocian sus cultivos), puede resultar que este "traslado de 
la estaci6n experimental a fincas" no mejore la utilidad de las 
selecciones para los avricultores. El problema de la falta de adopci6n,
 
selecci6n en condiciones diferentes a las de 
 los agricultores se
 
soluciona a trav6s de una mejor descripci6n del ambiente fisico de las
 
fincas 
 objetivas y de las pricticas que emplea el agricultor. Este 
permite definir mejor las condiciones de prueba tanto er la estaci6n 
experimental como fincasen de agricultores. 

En segundo lugar, la nueva variedad que se ofrece puede resultar de 
poco interes para el agricultor porque enfrenta problemas que 61 no 
considera "importantes" o por no enfrentar problemas que si considera de 
importancia. Por ejemplo, en el caso de variedades que tienen
 
resistencia rm16tiple a varias enfermedades, ha sucedido que el
 
gricultor no 
las acepte porque no est~n de acuerdo a sus necesidades en 

cuanto a tiempo de riadurez o calidad de grano. 
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Diforencias en el Comportarnionto de Lineas entr [.taciAn Ex<eroieL_ 

Fincas 

A menudo uno escoc oa a Ios ipvesLiyador(es hablar de I Ovar "dos o 

tres de ]as mejores lineas" de Wa istaci1n pdrd "demos tarlas a Ins 

aqricultores Un sUs fificas" En MSOtaWcciOn, se dn,'strl yli las 

(itre MUMac n1 finrs 'wi tales quo Osto reoulla imiydiferencias 

arrisgad. En pr ip:r ugar, la d~ijfrencii oiLtre estvi(,n y fincas hace 

probabl (111, laq iijorrs I pnas d, 1a e',iaci n ri ,:n las r i', en 

las finca.. As, Al inveSLijdd(;r V eterPn!1i sta arriSoa Su rplwL.aion 

quo c c ()1 Ti o 

finc . eria mejor ir al aqriciltor ,oSicitando eel o lo 

deu.lot.rando alea dicL ' oo o c1;i1do quil c te daptla a s 

!,boracion 


is iniiorps lines
experimntaciAn . LA so undo huiiari-, p8sible que 

pra l apricultor ya se hayari ,esarado en la estai experiin tal 

Ourante los ALimos trus anus IRP? y C AT ban manatido on Colombia, 

una seriv do ensayos prd averiguar cuintas lineas d(btan llevars' de la 

estacin experimentdl a las fiicas do lOs agricultores para tuner la 

certeza do no perder 1as mejores lineas. 

A prop)0ito, lon trabajos se han hecho prd estaciones
 

expe,ri10,rtales que sobresa1en a) p0r estar cerca a so zona objetiva y en
 

condiciones rlimA icas similires y b) lporque durante los (ltimos siete
 

ahos las selecciones de frijel 
se han hecho con el wisiio sisema de 
,


cuILivos (1, usan los agricultore y c(o on uso i isiumos muy similar.
 

n el orionte anti(querio , la estacin "La Selva" hace selecciones 

de frijol voluble )irl el si0toria on relevo con aiz. Sirve a varias 

zonas en el Area risg i)pnrt,nLe de producci6n de frijol en el is. Las 

zona, difieren on ,Inivel de tec oloiia usada por Ins agricultores. En 

171 Larien do Vi lrral, a 8 kil ueL idr la estici6n, Hay pequehos 

anriultoroc nijy avanzadn iionoes alcanzan rendirienlos de cerca de 

2000 kilograri(m/hecta rea do frijol. San Vicente, a 12 Lil6m1et.ros de 1a 

vvtacJron, c-s Uia zona en proceuso de desarrollo donde 1Ins suelos sol 

pobres y el uso de insumos mer. Sin embarjo, represonLa grandes Areas 
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I 

del oriente dnt ioatuerto que .c incorporan a ]a producci6n de triiol per 
OS iPxce-]MlMen ; pr~iOs " 

lot iver de. rejoramitu de frijol voluble sn han manejddo dcsdce 
197H et, POa exptac I o riartl c, el sisteut; do rel vo cot maiz, corn 
It., !a zoihii j,(5 , ti.t j1Ii 0 tO i nl'tlI OSs s li]hmr 1 ti rA,' dio de los 

airicCU I Wtr,. 4 iM O 1(irtJ), IOs s Mles )' Ia tr0,?gryr i (ii. 10 P -staci(n 
sporn difert,;:. a los di la, fincas. fI un ,jrupo de diez 1 (lieS , ]a 
wejo* led en Pch, Tincd, d F1 Crmren (rurdimietu promedin similar a1 
dL 1 i.,tacit) tr' la rio tathiri en la estacibn experimental 
( Jritioc'ir d I, cinct c t, yo ) , e) lofr seyunda I inea en hIa :stacibn 

pueriylumtl itipdbd 0i rovetvtl I yto rn las fincas, a peSar di n 
ntuiiieto d, rtnrrelacib,, alto (Q 0.2; p - 0.06) entre el 
reid iiit to d InwasU :r, la a',ri e.xperimcental y las fincas de El 
tor . Fri i' itc di n ViCet~te, 110 hlbl) c(relaciin entre el 
I( ndinintir) di I lnas de Id' icas y las du a estaci6n. Las 
pri'tpd,, tre% l ivta% r)( A.t . i ititlati cu,.Irrto, si".tt) y octavo en la 
eaub,,(. ~ntuAI{rvr,,ntal . Wn Kifernnic en rendisieto se expl icarn par 
la pet adptchtaii(ad a Ia , Co:ticiOMq di SuMos inffrtile,, de ciertas 

nme c !s ifi Lacas ictime &, Wh hito. IV a. F1 cul tiver local y la 
va rndat uci Wi h.rdaI I-t ni LS 3.3 Pran WtliS ,dptables. Se 
notart ca iu', 1, Qi hlhit de Ia, linea volul es entre la estaci6n 
expril~nttl PNtt IdS 


(Ii10 


/ it I fi i it;, (I dI stielos f~rtius . Se observa 
In(. l i Id Inet, 1 tj2 tcupabd a] tirncr te 1tlar nt' las fitcas se 

tendrl, jut:-haer 1levado vps lineas &i Wa P ia%stanexperimental a El
 
Ca lmIen y iChu a 
 tI Vicente. Pnt supuesti, W.,as is icaciones no tollal 
on cutat j tiue]an ira intraa, nperiris para El Carlunen o San Vicente 
puedern hb(use ei in do ant i ce liege- it l estacibn experimetntal a] 
gripo d' diez 1ineas M]it . 

Ln otrd n di, trahatjo se na demostrado que lWs ensayos de la 
es taci m eperimmntal stn poco confiables en predecir respuestas 
agron6micas en las fincas, a dosis y mrtodos de aplicaci6n de 
fertilizantes y a areqlos do siemiba. 
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Un ejip lo de la [Cb en frijol 

Un ,jeiplo de cQrto la participaci6n en la investigaci6n en fincas 

1leva di roctaMe t a] agricilito r hacia la rultipl icaci6n de semi 1as y 

1a (i.opc jOil dr leOvas va riedades I1 oi rece el trabajo de [CA y CIAT en 

el rea de pitales al soc de Colonibia. En esta zera se cultivan lnas o 

menos 10,000 hectirean de frijol trepador en av ocibci n con maz, entre 

2400 y 2900 msrio. El 77 pur ciento de las fiucas es menor de 6 

hectireas. Los frijoles se ciitivan comercialmente (el 94 par ciento de 

la production se venoe) al guOal ue 1a papa, el trigo y la cebada 

rientras que el maiz es para autocomsumn. Todo Ai maiz y el frijol 

cultivddos en la s(mna proviionen de cultivates locales. M~s del 70 par 

cient del Area est sembrada con "Mortic-" que tiene un valor comercial 

alto. los pri1ciP daloS problemas, identilcados durante una encuesta 

rdlizada fueuror las onfermedades fliares (especialmente antracnosis), 

las pudriciones ridiculares, las bajas pohlaciones de frijol (necesarias 

purqoU los cui1 ivares local, 1usoy vi qorosos causan volcamiento en el 

MIiz) y PI largo ci c1o de crecimionto (de nueve a once moeses por ia 

altitud). VarNat soluchmnes agarowicas y genfticas so han evaluado, 

pero sO bp discutirl una en este trabajo. 

[espu6s de tres ciclos de evlauaciores intensas, el ICA liber6 la 

linea EcuAdor 605 conmi la variedad "Frijolica 0-32". Duraite el segundo 

ano de evluaciAn comenzaron las picuebas de veriticaci6n y en el tercer 

ano se hiciern pruebas dirigidas pnr los agricuicores. La dWcisin de 

liberarla o t oif5 orque cuarenta anricultores ya estaban cultivando la 

linea a Pscala cOrorcial do te I tercer ano de evaluaci6n. Habian 

oh eridn a s,,ill a de Ios hordes de Ins l(utes de sus vecinos que tenian 

entiayos, o pi di ndoila delspus 00 hservar e1 ci(mportaiinto de la linca 

en las1 val ciones. Tarbin se recibieron corentarios favorables de 

Ins ari(ultores qu, la haban visto en los ensayos. 

Las observacinyc de Ins agricultores coincidieron con las de los 

inivestigadures aunque no se hubiera hecho hasta use entonces ningOn 
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intento para explicor las supuefas ventajas de la 1i1ea. Losdri cul tores se dieron cuenta de que terian mejores rendimiertos pero
conservba eI 
mismo tipa y color 
 r ,emilla cue la variewad Mortiho y se 

0 UcIMzpodia verrde r solo ; erarda tolerante d la artracnosis y a laspudriciones 
 radi Occ y tenTa mid madure i1ris temprara Losrpd usi entu, superahan Pm 2U0-250 kilo.ramos/hectirea 
a los do Mortiho,indepeidientemer tvO ih-inive 
 d , tecnoo gid e,pleado. los rendimientos derIIaIz 
 Sv' redurW en dpr<imrXadamente 100 kii ograno/hecthrea 
por I acoipetenc iidrn 1 fr ijnI pero Ions agricul toes se 
mostrarun dispuestusa Finn tir Ur! pe ri.Od (e rend ii ento ei, st cul tivo desu bninfenr a. tI pi es4Prmu (septi erre 1986), e1te ra sembrada conFrijoli; 0-3? ni . ,-:u, ijrand.. lonnue los precios para este cultivo 

{us.311 nty ne ocidlos. ,1, :it)jrq(), nor lo ienos 300 agricultores tienen_emi Ila y hon indicadd que sembrarain m s cuando subdr inS precios. 

Ia i v , gacidn en fincas d agricul tores en Ipiales ha producidormul tados n,pi damente 
 y se ha producido una tran sferencia 
terc OlO0 , yeterdad 

de 
pumr los Mismos ensayos y que los agricultoresCC,nsideran adecuadd. 
 la producci(n de semilla 
por parte del ICA fueimpori.nte paro K( distribuci6n durante los dias de campo, pero lamiultipliccim 
 de 
 seMi 1 a realizada par los agricultores 
 tambi6n
contribuy6 a au, rotar 
la tasa de distribuci6n. Hasta el 
rnmernto, 
el ICA
trdba.a 
 con diez pequenos dgricultores para mejorar los m6todos de 

preduccib de Frijol iC 0-32.
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Tabla 1. Comparaci6n de rendimientos (kg/ha) en Estaci6n y Fincas.
 

Oriente Antioqueno 1982-1985.
 

EE Fincas Fincas 
La Selva El Carmen Orden S. Vicente Orden 

Linea 5 ensayos 8 ensayos LI Carmen 5 ensayos S. Vicente 

Llanogrande 1971 2133 	 1 419 8 

9 4.5=La Selva 7 1672 1574 	 551 

372 9V-6785-325 1629 1666 7-

La Selva 4 1607 1758 4 618 1
 

2 10
V-5783-38 1572 2032 351 


=
 
3 587 2.5
 

=
 

La Selva 26 1562 1798 

4.5
La Selva 44 1436 1670 	 7= 560 

La Selva 1 1428 1667 	 7= 596 2.5 

10 454 	 7
 

6
 

La Selva 37 1343 1506 

Viboral 1292 1737 5 534 


Promedio 1552 1754 504
 

DMS (5') 343 262 133 

-0.30CorrelaciAn 0.62 
con E.E. (P=0.06) NS 
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INVESTIGACION A NIVEL DE FIr'A Y PRODUCCION
OE SEMILLA PARA PEQUEIOS AGRICULTORES: CASO DEL rtAIZ 

J. Antonio Pivera
 

[ste articulo presenta lI obtencikn de maices de amplia adaptaci~n, osexpurimentos para medir la estabilidad, las pruebas regionalvs yparcelas deiostrativos, asi comi los difer-ntes tipon, dc 
las 

ensayo d riV.ldo ficda de pequenos agriciltores, destinados a ipvolucrar en el procesode uhtrncirn de nuovas variodades, al futurn usuario de los reiltadosdo la invctiacifn. Sp,explica porque stv t ipo do anri(ultor no sioe1 M'ceSid (d dr cnomprar ori las do wiiakZ y Wo s atri Jyr a: aspictoscu!'turles tWrdiciordl rcorscn,, irli unto do Ion Hiwal , riujorddos,diii 1ultad oM la cnisecuciu do s.millia y a cdrenci a 
a 

i4 i ufraestructura 
M ica do producci~n y de honof iio. Fi nril iertp, se prnporre unaeOtraLogia para encon-.r soluci ,SC Ua1 SO de seo ill s do bu.nacalliiad pn" el prrductur do d ri cilttora trdicioral. 

Son varias las Wodaliddaun dn onsayas a nivel de finca. Todos ellas 
curiplen una furcOr especifica, pern ucasionan efectos secundarios 
especiall-rete or 1ulofuronc" al cambia quo producen on Iris genotipos de 
los maices regionalps, como consecuencia d la introyresi6n genktica de 
los genoti pus ior ion cr 1os reqiodles. 

Podemo pes definirIoi. sinuientes cuaro oims de ensayos: 

1. Obtecii de raics doi arpia adaptacin. [sts los rdlizan losfitomejoradures en b qqupda do genotipos quo ", v,, n, a lus 

diferentes ambientp%. Pard eIllo, c-rneoraliccorte se evaloan err 
distintas lo(al idados jIasiii ptu'rodel.os de copiestos, razas o 
variedadW lue, corm1 su noiibre lco i dica, so de arT iia base 
gentira. Crio rsol cdo Ae elo, ,c, selecriian las famij ias de 
rcoejor comportaoirento n trWdas h localidades, para reunirlas y 
farmar uM rzla 1d soc do cual satan fami lias que se devuelven a 
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fircas para continuar con el proceso, hasta obtener variedades 

adautables a muchas localidades y ambientos. LA anterior, es 

especialmentp im:portante ell zcnas de montaba y ladera donde las 

cerdiciones ecoligicas van cambidntes en cortas distancias de 

tiempo y .spac i. 

2. 	 Ensayn, pr6 edir e.,tabilidad. En ellas se oval an genotipos de 

maices 	 mejor.do, o n procpso de mejoramiento, para ver cuales se 

nezei'o de ambientes y as! ga ranticen scguridad enadapta" a vlayor 
delas r.co:endac ares futUras, despous de concluido el proceso 

mujoramientu. Hian-a apui, los Lipos de ensayn son generdImente de 

alLo nOr en) de entradas, tres u cuatro repeticiones y parcelas 

peulueids, coWnmUC;ente (e cinco a diez metros cuadrados. 

3. 	 Pruebas regionalen. Eu ellas se incluyen pocos genotipos, la 

nayoria do ellos coiorciales, supuestamente de los maces mejorados 

rmis adaptados a las coadiciones del lugar donde se evalian. Ademis 

se incluyeo igunos maices pr6ximos a su camrcializaci6n en el 

futuro inmediato. Sielpre SL siembran los maces regionales (maiz 

del agricul t deode se hace a evaluaci6m) como testiqo y a 1a vez 

se aprovechu para medi r so potencial gen6tico cuando son 

a desometidos, coe LLedh ;l ensayo, las prfcticas ma iejo 

recomendadaq desde los centros experimentales. 

En est-as prunbas e ensayos regionales tiene gran importancia el 

concurso de los transferidures, puesto que deben cumplir una 

funci6n did~ctica para el pequeno productor por medio de dias de 

campo y ercuentros canposinos en do:Ade los agricultores puedan 

discutir, aprnbar o improbar los diferentes mdices observados y las 

tMcnicas aplicadas an su manejo. En este tp de ensayo, el nOrero 

de entradas no d be pasar dp diez incluyendo el testigo; el nOmero 

de repeticiones debe set entre dos y cuatro y el taniafo de cada 

parceld debe estar entre veinte y cuarenta metros cuadrados. 
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4. Parcelas demostrativas. Como so hombre lo indica, son puramente 
didacticas y corresponden a la parte final del proceso 
experimental, al agricultor. En stos, debidamente identificados 
evaluados los radices y las 

y 
pr~cticas agron6micas, se aplica toda la 

tecnologla que se piensa recomundar. 

El n muro de maices debe ser minima, no mcis de tres a cuatro, 
incl'yendo el del agricultor; las parcelas son grandes, superiores 
a cien metros cuadados y preferiblemente con dos repeticiones. En 
este momento la acci6n del agente de transferencia es mrixima y de 
su seglridad y dostreza dependev la asimilaci6n y aceptacirn por 
parte del agricultor. 

Mejuramiento Indirecto de Maceslos Criollos por Introgresi6n con 
Mejorados 

Por snw' el maiz plantaagama por excelencia y como consecuencia 
e Ia introducciOn de nuevos 
genotipos en los diferentes tipos de ensayo 

u:nIns cvTios de agricultores, ls regionales pierden rpidamentemaices 

0u idhntidad roctimbi nadose 
con losaquullos y formando compuestos sobr 

aue el agricultor hate to propin selecci6n, h mayorka de las veces
 
trejr ndo s,. siblemente su 
 propia variedad. D all! quo las grandes

diferencins encontr:da entre
, los raices mejarados y regliunaies en tn 
principio, var d sminuyendo y cada vez se reqloiere de genotipos
 
m(jolrdadr's suppriores poder
para competir con e]]os. to ocurre lo mismo 
en zonas con rierto grado duetesarrolln, donde el cambia de semillas es
 
radical y los maices regio la1 dosapareoen Lotalmentp.
 

El peueMo agriraltor, par porte,otra cuando compra semilla 
iejorada, a no set que sea agrical tor de avanzada, tione la tendencia de 
hacr seleccirro's si In vnrir'dad a Pl h1brido intraducido llwan su 
atenci6r y Ps may frvcoonte que al poco tievrpo carbie so nombre original 
y lo bautice cour "n imre (te rifleje a ntaros de sus caracteristicas. 
Como consocuencia de lo a0Lt'ior, del de que lasy hech agricu1tores 
intercanitbien sos semiIlas, etnmuchos casos ellos no sienten la necesidad 
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de recurrir a la compra de semillas certificadas o mejoradas. La 

situaci6n antf ita es especialmente notoria en 5reas maiceras 

densamente pobladas. 

Maices por parte del
bificultad en la 4dopci6n de los Mejorados 

Ari-cul tr Tradic-ianaJ 

Son variai las causas para la no utilizaci6n de los maices 

mejorados por parte del agricultor: 

1. 	 Aspectos culturles n tradicionales que In aferran a sus costumbres 

y lo hacen reaccionar al cambio. [ntre algunos de los aspectos mAs 

importantes para el agricultor, sp mencionan: 

-	 La apariencia de i mazOrca y el qrano, tanta en taaho como 

en sanidad y cnnformacibm. Es un objetiv importante aunque 

para lograrlo se tengan que utilizar distdncias y densidad-s 

amplias que no siampre significan alta productividad. En 

este objetivo importa m~s que el rendimientomuchos casos 

mi smo. 

- Color y tipo de grano, de los cuales los wis frecuentes son 

blanco y amarillo, fino y harinoso, dependiendo de su uso y 

comerci o. 

-	 Facilidad al desgrane. 

-	 Capacidad para la asociaci6n en otras especies, como frijol, 

papa, yuca, came, hortalizas, caria, etc., 	maices que requieren
 

la competitividad
caracteristicas especiales para 


interespecifica.
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Rendimiento por unidad de superficie aunque no es en muchos 
casos el 
factor ms importante.
 

2. Des:onocimiento 
 de los maices mejorados y su tecnologia de 
producci6n. La transterencia de tocnologia (serilla mejorada) no 
ha sido lo suficientemente efectiva, bian poqoue Ids metodologias 
no son las mis adecuadas o porque los maices mejorados no 
satisfacen plenamaLte nus expectativas. 

3. Dificultad en ld sunsecu i Vn d laPsd iMiTla. Si bien este problema 
es generalizado todopa rd ip, do productor de maiz ernel pals, lo
 
es en mayor grado para P1 peonoo prodiuctor que sC encuentra en las 
zonas de 1adera (1500 2800 )a mn 

Faltd de irfrestructura4. pard la producci6q, beneficio, 
aMiaOUrarrionLt, rmercadeo y comernializaci6n, asi como vias de 
COmunIcaCi6n. 

5. (orsideracin por partk del dqricultor que rio se justifica invertir 
dinero en ermilla dejando iQ de criollo que leu raz nada cuesta. 

EstI.r_ D I legar Con Mlayor Fficio,( i al A o tor Tidic i nal 

Id itaciArtdi la r p,,rd el corn cto 1anjo y aprovechaiento

de 1an proiLn, Ovifindlvs y de4r'trati,, do ia qran cantidad de
 
triwJnoi 
 inir ii idjri, (prfof M.s,, Mcrliqyjb, Pt".), so hUsCa ue 
elln ,eor fi iipli (aorros ?, 1u tec.nolola . do semill s iejoradas
 
;rocodontr.% 
 o Inn cortro, osary oo' Pxperintalus. 

Pard (oI cc,.(, ( c roto quo roos dod e Laocuipi (1-U1 Selva, a
partir de firr de 1985, qu h vprnidn frhljnrido con di'rpntes
entidads dvI secftr agrope,, riO a nivol d(lartkurwntaI Por el rmomlunLo 
se han irtegrado a ei, prourpno I on re tarid do Aqricultura de
Antioquid, FeolIce PIy Prg rramdoi arrolln1 r'1l Irntr grado, DRI. La 
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mlit~odi I uq!ia ap Ilicadd has t VI;Meet() , Ia cua I esLh dando sus primeros 

trutos, P% ampliamente participativa pmr cuaito Lodos Ios asistentes, 25 

en la pr; 2ra (.xperielcit, han sido actores principales duralute las 

Pfdpdb de' provo 

',e hichron tres eMinirios-tallerws con durdci6n de un dia cada 

unn. Con la aniter ior itodol oqia hi sido posible pasar de cuatro pruebas 

reioijoll]n a M, atendidas (lodeh A Contro, con muy buen manejo; buena 

lirimp d pn; elisayils (1n pie do carilpo y encuentros campesinosn para did 

que bief ici; i al irodluclor prilario. 

lDe eta foria x esopra que has pruebas rei oales sean un medio 

ex;pedito y mas i, tilo s6lo( phiri dar a conocer ]as semi]las mejoradas y 

"u' hIowldwleS, Sno piiiraa ewlsfiar las de pruduccion y ranejo, necesarias 

p r'aquP el lpequenolaijricuiiorlumejore sus rendimientos. 

(omo re!,u Ito d o f i i,1 IdoI pruceso oe evaluaci6n de los maces 

uIjolanl(i5 e" f in( - di aqi Cultores, se identifican los genotipus 

Opti;,:,, [wra i l , diifre- , ZiOPs ilaiceras. Come se aiotW antos, de 

diisc, resultad. q, dp I acoptici6n por parte de Ins agricultires, de la 

adevuada tranrferuiica de la%S cnicas do manejo y de las campaalas 

diwvuimivats, 1as tpi as para la producci6n de semillas,depciideri (Strlleq 

l1 tip.s de makices y la canttidad (ui: dlbe producirse. 
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INVESTIGACION A INIVEL DE FINCA Y PRODUCCION
 
DE SEMILLA PARA PEQUEIOS AG41CULTORES: CASO DE LA YUCA
 

James H. Cock
 

El autor presnto el jemplo de los cultivadores de yuca laAtl~ntica del pdis! donde, durnte quince 
en Costa 

inos, ellos han cambiadoVrias veces 1aq variedadeN, quo 
usen, Coto producto de so propiainic idL.iv, y conv fiencia.CUnsidera 
 ac((rtada lN estrategia de
fortalecer IOs MUit los doshiftemas Lra"sfOprencia de vriodades,,(iopt.,idos plr deci, i ii do I,) l p iropi(siricu tores, 
y r' imponerin't f i. un' i(ial 
 que no :nnsulte 1a, re1les condiciones del Iequenod(jricu]l r. Paro (-to, propneo mojorar i IJunuos aspec tos, Colo Ins dede"cripci6n de vari:dado,,, Ins M1odus de produccibn semil la,de laslp11hb' do variedadrs y W en trega peri6dica de sumilla limpia de virus. 

La yuca es un cultivo producido casi exclusivornte por Ins 
pequenos agricuLores en AriWrica latino. Er ]as presontaciones hechashasut el omento, Lodos har hoblado de participaci6n de Ins campesinus 
on el diWeho dc Ins sistemas He producci6n y su volidaci6n. Sin 
011hargo, 
 no Von ninqtin cdmp)esino en esta reuni6n. Creo que estamos 
pecindo on docir quo el cariposino d(be 1)0rticipar on el proceso, sin 
buscar re, imnte su pdrticipaciCn. 

Cundo so habla de variedades mejorada,, siempre se hace referencia 
a lds variedades producidas por cientificos. Los agricultores pequenos 
son Muchas vces xUolenLen i tomejoradcres. I'ehemos considerar sus 
productos varietale, tambi _n variedadescmn mejoradas. En genero1, on
Amrica LAtia ro existel canlos efBctivos para transferir variedadc s 
mejordas pur cienitifi:o, a Ils lequhnos agricultores. Sin embargo, ins 
agriculLores tilenn sisteii
in 
 ;y efec tivo para jirobar icevas 
variedades y distriliuirias. Por ejemplo, en Ins iltiimos quince ahos on 
la Costa Nrte de Colombia, so ban camlhiado 
las variedades en repetidas
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oportunidades. Actualmente, las variedades Pis difundidas son Venezolana 

"cofi to", nbtenida y seleccionada por los mi smos aqicul tores y la 

Venezolana "verdecita", Imroveniente do seleccionos del CIAT/ICA. Esta 

0itima variedad rue muy difundida antes de ser lanzada por ei ICA y 

apenas ahora esth 1legando P Ins agricultures la semilla roveniente de 

entidades oficiales. 

C6mo se puede lograr 6sto? Antes que nada so deben describir las 

variedades actuales pdra tener recomendaciones firms de su uso y sus 

ventajas y desventajas. Segundo, se puede ayudar a Ins campesinos a 

mejorar sus sistemas de producci6n do semilla, considerados de gran 

valor. Tercero, se debe adap)tar el sistema de probar variedades en tal 

forma que se utilicon las qrandes capacidades de los campesi ios para 

seleccioinar linea Lien adaptdas a sus propias necesidades. Para hacer 

Asto se puede regalar a los dgricultores lineas promisorias. Con un 

cItivo como la yiica , en general, de resisLencia horizontal a 

enfer edades y P I aqas y con ina Lasa de nmltiplicacibn lenta, no hay 

peligrin do que una variedad noeva so extienda demasiado rApi damente y 

despus fracaso . Los agricultores van a caer en cuenLa do sus 

dle)ilidades antes de que Lenga na amplia oxtensibn. Por medin de un 

ssteima do seguimiento del comiortaiiiento de las distintas lineas y las 

opiniones do 1os agiyiculores se puede recomendar variedades. Io es 

necesario un costoso sistema do pruebas regionales. Los agricultores 

son capaces de nanejar la ned de pruebas a un costo minimo. El cuarto 

punto stA relacionado con la degeneracibn de lineas por causa de virus 

y otras enfermedades sistimicas. Las agencias oficiales poeden 

limpiarlas y eitregar peri6dicament pequeas cantidades de semilla a 

los agricultores. 

Er resumen, hay que reforzar los sitemas actuales con los 

conocimientos y con el poder de anlisis de los cientificos y no 

intentar imponer sistemas poco adaptados a la idiosincracia del medio 

ambiente campesino.
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INVESTIGACION A NIVEL LE FINCA Y PRODUCCION
 
DE SEMILLLA PARA PEQUEIQOS AGRICULTORES: CASO DE LA PAPA
 

Urs Scheidegger 

El autor presenta los resultados de varios trabajos efectuados por elCIP en PerO, desLinados a proveer informaci6n esencial para proponer uilproyecto tendiente a dumenLar 1I us, do semila nejordda d, papa. [I
primer trabajo consist i on OV1U ar agrorn6icarnento el efecto de lacalidad de la nemilld asica, In que din como rosultado quo Ins pequenos
agricultoros mejordran siqnificativamente el rundimientn par Qi uso deeste Lipo de Semillds. LI segundn ridi6 la interaccifn entre la calidaddoi la semila , Ia1Ia fortiI izaciko y la dersida d, conclypndo que
semi Ila do al La :al idad os mas Vertainsa iara un agricul tr que til izaal tas dos is de fort i Iizantos , que ! densidad do siombra no tieneefteLos sobro el rondimienta, ni aftto directo id interacci6n con lacal idad de Ia selinilla o sn fertilizaci6n. El tercuro nidih la
dqeeneracibn de 1a semilla on la finca, obteni ndose como resultado quela so illa de alia caiidad mUltiplicada par los poqomos agricultores,
degenrd lenLamnte aunque no su emplee" medidas para impedir lareinfeccion par" virus. Fiioliriente, se proponen dos estraLegias
di stribucibn del producto y s hace 

de 
uia evaluatibn econ6mica del ust) desulmilld d i Lta calidad, para concluir qu el hemiticiu adicional por el use de sc(Mlli a b sica/costo adiciora , es de 3.6 en promedie; 10 quedepende del de Idpapa consumo. En general, se puedepro;io 1a para


concluir quo desde el punto de vista tOcOicO-cientifico, el proyecLo 
 de 
producciAn d semilla do papa en factible liOrue, a causa de ladegneraci An 1 na on cam:os de a]LiLud ,levada, el agriculLor no 
necs ita renovar frecurinrmitoe su semi l la. [xiste la necesidadmejorar lo call ,ad de la semill( 

de 
y a causa de quo las inversiones sonminimas, para Pl pequehno auricultLr u; econbmicamente rentabl emilpar

siemprr sermilla de muy haja infecci6n pur virus, obter ua de acuedo, con
las recnrimendaciones propuesiis. 

En 1983 se inici6 un proyecto para producir y distribuir semilla 
bMsica de papa en el Per. Se st Lrabdjando con nuevos rrtodos 
(limpieza de virus, multiplicacirn ripida e in-vitro y chequeos 
serolblgicos pot- ELISA) pard obtener semilla bisica, la cual se quiere 
introducir en los flujos existentes dc semilia de papa en el pais (Ezeta
 
y Scheidegger, 1985). El objetivo principal del proyecto es producir y
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distribuir material sdno (con baja infecci~n de virus y otros pat6genos 

sistimicos) de vari .dades ya conocidas. En consecuencia, se estAn 

multiplicando en ste mtomento siete vriedades conocidas y una nueva. 

nombrdda hdcV t res aM(s. 

Lvaluaci6n Aqronmicd de Seuil1,1 do Alta Calidad 

As de din,ir (tt progr't:a ihi semilla de alta calidad para 

po.queorlle,,, cu .(trn.+ ( itiponttmnte esttdidr el impacto agron6tnico de 

st. illa. M, ,itudi, n" +,habia rpealizado para la Sierra con la 

tiio niiidd tc',rid r I imple, hocho de que no so disponia de 

d (.ati realizar estasi,, ,lt, iid(ad I'll antidd, , sufticient.es para 

prubd%. Iin eI wnrco di, pnnyi(to C (&I Z i a (Vd Iur Id semilla bisica 

qV di owt deLn pronto dh.oia ,lI.1 Sp r+t,lizaron estudins a nivel 

linca, di,,j(nd t(dn% Ion, tactfiiC,, con la excepcibn de la calidad de la 

.,ni lla I riterin di In ,iqirtil)tore; de dCUerd() Con ins objetivos 

Irivot ijojnith .iNivii do HIi C con syii11a BaISi ca 

En la cam,,na aqrirol , do 198b-1986 so instaldron en la Sierra 

Centrial 96 en-ays a nivel de finca para determiiar la ventaja 

aqronimi(:a y v(onrtnica e setmilla Mica fronte a In sOmi lId del 

agricul tor. En 1a Tahla I ,o prsenta el nanl is is prel iminar de 29 de 

os to ewsay(,. ,(,(bisrva quo usando semill a b,i ca los agricul tores 

po(liant on (onoral, aulinent,r , s rendimi, ttos. Para ]a variodad Yunqay 

so ar Iizaron 1os restl talopnIr piso ecolbqico. Se nota que, a mayor 

altittd , el uno de semiiIa a sica Luvo menis efecto sobre el 

rend i n;ti onto. 
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Tabla 1. 	Rendimiento: con semilla de agricultores (A) y semilla bAsica

(B), Sierra Central del Per, ensayos a nivel de finca 1985-86
 

Variedad 
 No. Ensayos kendimiento (t/ha) Signifi-
 Diferencia
(Altura msnn,) - I 
 A [21 B [3] cancia [4] Porcent.[5] 

Mariva 5 24.3 28.2 
 A 16.0 
(3200-3800)

Tomasa condemayta 6 18.8 
 22.1 n.s. 17.6
 
(2700-3750)

Yungay 
 9 30.0 36.5 
 * 21.7 
(2800-3350)

Yungay 
 9 27.3 
 29.1 **6.6
 
(3400-3780)
 

Tot-1nsayos 29 26.0 	 30.1 ** 15.8
 

1) Un ensayo se considera como una repetici6n en 
un DBCA
2) Somilld del agricultor almacenada por 61 
a su manera
3) Semilla bisica almacenada en la Estaci6n con 
luz difusa

4) (*) siqrnificativo a P=O.5; (**) significativo a P0.01;

5) Rendimiento de semilla del 
agricultor = 100
 

Los resultados de ,sta serie de trabajos 
 demuestran que los 
pequeros agricultores pueden mejorar significativamente rendimientossus 
si utilizan semilla bisica 
o semilla 	de alta calidad.
 

Hay que tener 	 en cuenta que la semilla bsica usada para estes
 
trabajos fue aliruicenada em la Estaci6n con 
luz difusa (capas delgadas de
 
papa quo se expunen a la luz natural indirecta para qu? se verdeen 
(Booth t al., 1983, Rhoades et al., 1983), mientras que los pequofeos
 
aricultoros allmaetnaron em la qran mayoria 
 de los casos so semilla en 
oscuridad. E%pnr Psto que Id diferencia en el rendimiento observado en
 
los ensayos ,o debe ad los Iactores almacenamiento 
 y baja infecci6n 
vir6sica. Para 1Ipequeno agricultor que compra semil1a b~sica para 
renova r mu ,milla us inportnte subre todo este 61time factor, porque 
Ia idMfccin cnn pdtgenos sist6micos se mantieue baja durante varias 

generaciones.
 

En campos de agricultores, se compararon tres tratamipetos, a 
saber: 

143
 



1. Semilla del agricultor almacenada en oscuridad (testigo).
 

2. Semilla del agricultor almacenada con luz difusa en su finca.
 

3. Semifla bsica almacenada con luz difusa en su finca.
 

La Figura I indica que, en promedio, el almacenamiento es mAs 

importante que la sanidad del material.
 

LI I..' 	 ,I i C' I jJt' (r". {u.0!) ) Rer(I jji t(,) 

rM'lat I( t/hL 

I 120 

20 , 	 100 

It) F 

II 	 8 
10) 

A A H A A B A A 8 A A It
 

I l I f I I 8 	 I I 

, 	 3I or, d i o 
Al,'II , d, 	 1- I{' WI, ' {P . . . 

A Semilla del agricultor; B = Semilla bsica; 0 = Almacenada en oscu
=ridad; L Almacenada con luz difusa. 

Figura 1. 	 Influencia respectiva del almacenamiento y de lA sanidad de la 
semilla sobre Ai rendimiento en tres experimentos a nivel de 
finca (variedad Yungay). 

De las trabajos a tiivel de finca se obtuvieron dos datos rnAs que 

son importantes para lI estrategia de distribuci6n de semilla de alta 

calidad haciai pequenos igricultores. Uno, el perlodo de renovaci6n (el 

tiempo que el agricultor se queda con un cierto late de semilla hasta 

qu, lo (lescartL coma degenerade) es de 7.1 anas en promedia (68 
observaciories). En 2! par cientn de los lotes estudiados, la semilla se 

consigui6 oriqinalmente de semillistas; en 79 por ciento de los casos el 

material pdrd Id renovaci~n se consiguib de otras fuentes (61 

observaciones). Este Oltimo data prueba claramente que a travs de las 
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semillistas se puede llegar solamente a un n6mero bajo de pequefios 
agricul tores.
 

nteraccikn entre-Cdlidad de Semilla, Fertilizaci6n y Densidad 

Las irodutrciones d, virie dads oderias de a rroz y trigo 
ruspondi o r mji' or a in maI.ri'jo mais favorable que 1as variedades 
trcici o lms. Pur otro lado .xiste evidoncia de qtjo un manejo 6ptimo 
dI 1a papa reduce la diferonci ontro pdpa infectada y 1a no infectada 
por. virus. Iiro 4.1 plryyi t s imIport,ite saber, con quE manejo del 
.ultivii ni fmuoSArdr diii rnciq intro sollid1 a do alta y de baja 

Lalici , porqtm+, to dotorin'ar iii, W] ,.jrupo d agricul tores nassea 
W Miti1 a titi z ciin de Id qmill do alta calidad. 

n.o realizA un ixpori,) u prdt. a icoil iip-r - semilld bisica con semi1la 
altamlentp inoctuda con virus, in t'm, ivol s dp fertilizaci6n y dos 
dunsidoaos di s iibra. W dos claw, do nemi fla :ron producidas en 

%n 

decmiid 

Id [staicr pi.ra i-vif. " difirenci ms sos ostados fisiol6gicos. La 
Al ioihr,, ro uvoi efecto ,cl)re (, rciidirmiento, COmO tampoco 

use'o riqicn ifoitoii li oil ni iitorruion con la calidad de semi]la o 
(ic LI ffort ii o .,:i h. tW Fiqtur, i cdia quo, aumntando la 
er t i. 'i ri t, la diforencid nfte seicil Ii bu('la y Iuala aunienta. Se 

loede tOIclcii, i:incluir que la ,oiiila de al to cal idad es rils ventajosa 
iaraun airmciltor qup utilizi a lts (Idsis do ferti izaci6n. 

0 
/..: , t ;. '+ in f, v i"+ ,, h. +;6 " , i 

,.,,,, ;' I 

Figura 2. Intercci6n entre la calidad de la semilla, la fertilizaci6n y
 
la densidad de siemhra.
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!)ejceneracinr por Virus
 

Elho t ( e;1 IWho(It ricultorps ulilicen la misma semillaf(os d(Jf i ( 

durante iet ,nos, en promedio, indica que Id dqqe raci(n le la misma 

(s un fac(t(r imipo(rtainl( en sus sistuiild, de ptrouolicui . A p151,,r d esto, 

f, tine;)(-ft iin il' cicain sorre t i (equner'aciln y a n Ill,',oe lan hecho 

t xpet- i Li', 1)0 I as i i c i onne', l pe uenosn1(1 t, IMed Ii nlaen i(.nd d(-

ayr (:11 t ires. 

En Ia comiana 19)84l-1985, se illici ron tre. expel' imeiton, pa ra medlit

la (heyfera( dik a rive do f i mw ; us dUL ir, con el Im'dInIjo que el 

aqricuLo d A,Iilt (1 IdoPap adi. rp,'Sltadni (e unitLo' Irplimin re, 


din j, CteI uri (IC l ci r , Iel? 1.8iiontopoVi 1ir al P. p(oe nto ,o n 

alt iLuden d1 tun won y o It(>, iiad, ti ii hp p adw',aSw 

onu ( ,t o d tos, U Ia1iat iof(,.ci 6n pi- vJi-uh I IImllit a ay11 pet -

re 1(111 po ti( 11toy. 

1olp (rat:,la ()1 a dtib I(o iCi v[a1 (llza 

(ii i ( p (t e r[untrr'a I i pilic c u nV ch,i " l ,a Fri 

ll de pL)t, n :'lltcdsa 
un lprror o inf ec :iPinp~nr vi1rus de:l 75 p(or c iPnt . hp( p~uedu con I u-ird(i((hu 

(JUr Id n :UIi a t : lil(l 11.1ti Ifli:Chd [)or 1( puquenosI I, t l C ddd o, 

dyri(:ul Lnrps,, a al t~i Ivrun y nlosv l(tntaLudes, elevad,% , rdeqpiwni' JiamLe 

mu.didaq p~ara di;nmirnuir la rp i~fp(:ci('n viral. 

Ls t i,,o_s Se!dIj._i__,i_ 11 (pie_aLyq: _D!tr i bitc i6nr d e U~ono!,> Ajr_!.j!.l to re9s. 

Do, In di cho , se deduce que S requi ervn dos est:ra te&li as para 

disLrihuir semi la d pat',Ial tiacai(l (l,ulti pelierfion, a(1ricu 1Lores y 

Lotra pam semi istas. lns n flujos dec [,arn semi 11 ista is existertes 

semilla son Ciunocidos y relitivaiyle stimple y, pot' sto, Id estrategia 

W1s pr-tmii nor ia es L ya def i n i da , para rlos pequenoS ayriculLores se 

nrecesitarn to(iavia eslurzons para en tender sus sislemas de renovaci6n, 

intercaMii, y mantenirlmiento de n,mi a. 

146
 



Un aporte importante hizo Prain ( 19U) on sU entIdio sobre ente 
tema en la Sierra Central, le lostodos insomos que requiere el pequemn
agricultor para Frorducir papaI siillaa Oirf:e 1a titejo(1r psibil idad 
para reducir lns qastos Mf Elen ctivy.M autoahaMtecimiento dW .emilla 
provenipete A Id pritducci6t, anterior ;, itha h:prtattte. l a)nr cOt itk 

semi I I d, vdriedade, 
 nLvo', n para rpn'rvat i(k dp varidads '! 
intr (ducida , n r'L tir clr, variad rotdilidttlen, , i th' p I paWl, (ll 

t 1c',t i v) 1;1,d ( .oI I t t Ott ca-,,,, ()bi j lotidi le], (movne+mi la1, uova+;,pnr el rdnur!( rI in n jid dde , ,a 55, 1i1 ,qrda n. W n; peque.nanT 
(;I U ItD ,t-iL,,i I t'.(;Ii( )f I wI rd(' 1;; !i1)1i C, I",
s e11ii '! II voVW l P11Iy 

(?f i ' er.i t,e TI ttiLten. Ut i jI titaeos; (th h y 1 Ie(1l'r0 "// i(A1.trI.
i (1Ht'O 
virv' c(omo fumtpto de reovacihTt pri otr(os. 

(on 
 W en Mon se
Wstos us, disora ron dos u;rat eqian Para 
distrihuir senilla de a0141ca1iddd a-
 puqehos aprkIutI res: 

1. Intruducciurt tt unt'os estratigiii %,N presta seii la Micab, on 
I. i daden do I(0 t 20 1o rat'ns it aqucd Ios lJucIi oS 

agricul tre, o soctComon i dadus qu f onc idos Frove(ors- do' semi 11 a 
pard (tros agricull(w des Id regirt. 

2. Venta d todos us interpsad(tt,. A vorde qnilla do a1110 cdlidad enl 
porciorte de TO Vil .,rdioslint a(oiricultir o tudon Ins ito.tresados, 
a trav's del Servi i do Fl-t'r ibn dl rinistur-i(, d. , qri(tuILura. 

Ftn ,ttboI) 0050, , e~uija( se la Itfif FeO id (MIC d( t!tIttO(INUCr ( taSa(
de multillic ifIt y de gutter,;iort ) y ha difitri ucinr ult'riotr de la
 
,e:i hIa prof'. i ttt de 1, hw ira 
. Mi i t f.ra (F"(.1:! eniratcOni a ro1ttero 
paretce 'wr' n ofi( ir.e, e rateq i ,1la t a o( V 
 WiIo 
meoe tLbdo la ra %u 'talIiUMM(1. P'ara 198!, 

CSn itS y presenLt 

se ha p1 aritadn exte~r lita
'a teq.ia r"ifrItt-oa vontIt;2 lan , me r(:ado, ya qup o ullos se tn ItoaI05, 

coltSiqutv e l 31 por c iFet)to fh 1a sploill a pa ra renvacio . 
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Evaluacibn [conbmiCd del so do SA Wa de AILd Calidad 

El onti Win_ econOmico de los er<,yos a nivl de finca durante 

1985-1986 rveld qu(o 10 tlaso d returno pr(..:l (beiefiCi) odicional por 

(dl us..o s>i I, I siro/lctom adic:i l, es en Wodli o de 3.6.I Sin 

M hdryo, Ia too(i de ret rmu l)liie ;orhn del prvr 1( (o la paraihn papa 

r( WAi() qu1 (, 1(Ji p "i,tob() ilto. Ii 1n sl ' r onsayo< Hivel deen a 

fina, dP lo (11 9814 -190, vtii td Ps;IOW uIs bOj (0.5). a peso r 

(o qu ti difricii en Ion r.riimieiit s tis c(c' Pro del 24 ilnr ciento. 

Los d tonOrrclaCci I eos y -(iul toral esutiq ere (1uo oh, pequefio 

dqriiitltor podria aprovu hor Id ,',emillo de J)d1), de <Ito calidad dei Ia 

Jiguint.e milnera: 17(0)2(i0r pl:(lu'nii , :iit iiih (?0 kilg(Jramos) do( . mill 

M(,ira, uLiMIlictarla pin ,u fincr y ospi Mste Ilt d smill durante 

vahi n di(- . lo ,.,voluaciA (i, t. 4P pre la ?.i ,i'.ml il T hli 

(i wi; iou Area Auin to Ao'en oo Ce, tos Blnef ic;0 

(arbos) (m!2) ( ) ( l (I ,) ( :S) 

"--0U- -"-- N0O 5_ . . .- ... .. Y. -1-67- - 6. 37 

3 
4 

12000 
210000 

11000 
10G00 

J.8C 
.1 

5.0 
. 

26V) 
1,100 
1N0 
130C 

0.00 
0.00 
G.00 
0.00 

'Z/.04 
1 520 
1h. 20 
135.20 

TOTA 442 .6 439.01 

A-" - OUTi'd , o F- [ -(-So - (":ii- , -rl-t { i~ 7-,. - ' r lat,Tt r-i o, 7 i a s i c0, en 
*- . i d. ICdr orl "r I ia. id prve o,'lo 1 t i oi 

(e lit .i1 ioin: nlropro do ']no" nlf, e)I( 'i rIJ t Ilrlho 1,!0 deyo iul i tjl icando 
Io , el , ii i !. 

'ei.:,t. p a P'? ji It i tor Umode embror con seti l, lproveni.niteet 

to 'is, jilt iI _ l ulo:
 
Pr.(tH n,.i i 110 lI Vit ItlLor, junin 1985: tJS(0.04 /kIil(oIramn.
 
i . ( , il t 1', t , julk), 105: I . 150/ki logirm. 

loop(K lpat colie (a giinli ) , junio 1986: UJSO.104/kilo9ralO. 
A- irid tkRt l odcoi eypoprilunit.0 do 1985-86 (Taola 1).'iontun,: W 
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Conc1usiones
 

El proyecto sobre producci6n de semilla 
se dirige a pequehos

agricul tores y semi listds. Sin embargo, es mucho mis di ficil 11legar 
can l producto del proyeCto a los pquenos agricultores, 
porque la
 
Vetdja de Ia semi 11 a du a t.a ca I dad es uenor aiurw 
atI i tud elevada y
(on hajd ferti I iZd (iir. Ademb , lOs f lu J,,e istenL e! (te semi 1Id entre 
pleuvrs ap 1tores non ii,; 1miplvj ,. Wi corri el i igro de escoger


ci1(1cl i:a lin COi do trddjar priC.hiliontp cii" I . seur Ilistas, con
 
quiue, so puedt elorar oht or reso tdados Cpi don,. lay que ser
conwtCieutes de POPi pelirC 
 Ys USrOC+drio qt0e 
todo ei proyecto Lenga .n 
Comiprir1in ',0 cldro :orn10,l ie(t flos 
aijCgricultures.
 

[JIde cl purl to dc vista t(cu ico-eo(im ico, el sistema propuesto 
para la distriuirn de S(,eMilld 
 d aIta calidad 
 a los pequehos 

ri(.0t IOre,, tactible, p'er lasus 
 raZ(ies siguientes:
 

- A l.sa '42 la dwy eneracih lent a 
 on caripos de altura (a~n sin tomar 
precaucioes pard vvi tar reinrfoCC orius virfsicas), el agricultor puede
euniC-irgar, de la 1It1 iplir chon, con bW.e en pequeas cantidades de
 
seMillIa 
0e altia clidad. No necesiLa renovar la semilla frecuentemente. 

- la caliddd de la semilla corriente es mala desde el eli punto de 
vista de la infecci6rn por virus; es decir, exit :e Ia necesidad de 
mej ora r a. 

- La ventdja que ofrece la semilla de baja infecci6n vir~sica sobre 
la serilIa coriorente parece ser pequoeha en la Sierra. Aunque el 
aumento en rendimiento es drhqolamnte on 5 par ciento, el empleo 
de seuill1i de laja infecci6n vireica es econ6micamente rentable 
pare el pequvhnla,riciltfor porqre 1Idainversiones 
son mnimas.
 

Pullrile los 
afrms .(,cOS, para las va riodades nativas y en las
 
l)artes hai(as de los val les interandinos, l ifeCLo de la infeccidn

virmic podria ser 
mis notorio. 11 uso dp, la variedad Mariva ha
dii rinudr 6Itimamente, d pesar de so alto pntencial productivo, porque 
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los agricultores considcran que esta variedad estj altamente degenerada 

y su abandono indica que ellos consideran la calidad d lo semilla como 

un factor importante. Es necesario estudiar mcs a f(ndo PI efect de los 

virus sobre 9l rendimiento, en condiciones representativas de los 

agricultores, porque de sto depende 1a justifica(:ibn de un programa de 

semi 1 a. 

L.a deeneraci6n por virus ,s a6n poco entendida y quedan los 

siquientes interrogdntes: los virus tra osmitidos por Afidos no soil 
frecuentes r(n(l vall e (d anltro sr~in mis frecuentes a la misma 

altitud on ValIes abiortos haria la( so]va? cul ns la ven.aja de 
pruduc i" hem I a en campqs do iI t. itud? Zocurre un proceso de 
iutoMUiCijijac Cmdo In virus y s i (,,, asi, cory Ilunciona? Es importanto 

reponder a estos interro-antos p"Cd las condicimnes de la Sierra, 

purque sus posibles respuestas puoden tener mucha irfluenci en el 6xito 

del diserol de un programa de semi l1as. 
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DEMOSTPACIONES [DLRESUiITADOS [N LAS FIIJLAS: ALTFRNATIVA PARA 
PR01uVER~ LA PR'k00IcON Y EL INGRESO EN LL. SFCTOR fRAIIICIONAL 

Ge rml i To rre' 

E11 e fte d r. 1illri , oI du for- preini t'A un didlifIqit1CO HFloy iJOHr01 doiiriiblera de h pr'odu.c~I urlo- prrrrjoen,
elI bd jo 

cjri ciii I uos , cari'ut. -i zwd p11'.o (I e enIi 11( urjot-i1,1 (-. n II , ( - j Ire( c 611:oa ntfdleca Cr r-e1.1 Iiia , pdtt, i I I( trif' ifl i~to r,i t , di i I I~~u r oni rJ , K, I I t, i - . 

Fil l l irio it " i. 1 an. 1rojtj 011( , qwn i~ n U 1. i I)ri dIo I, 11(1o irI )1)r(et eI- I: 'ill 1 In I.u' itVan y qIIo Ii']n n i I I i'
I lifria' , 1oi (;ojonlldll (I lfii n datafir clinllltFjln . oili 1)tn or, I~iii aifios , no"gl i u il [w(Iiturlu da I ii 0(1)1 

er a 
Fl tf~ri, lV(! (;o (IOlile ifd( fuiltt 'Iduonk~ Pl f ouuso de btiriji modlaseoria 1(0 pdrtI dll In%, tpiiiiii 

Ii I'PFob I emru
 

So cons Woder quo flois di' 6001.000 
 fairi l ids carrrlimrisp oclillir , dIi V 1 de pequOnh ,s I' CCJI( , do I a 1)rodu ti 6in doe e t.on cu I11ti ViiIn. "djo ' 
rndinipiori War, Iiiid doi cinitaciii y di fprritp% d-f icuim is o 

],itt tiiro y~~ll~i, de 11h(1 (lFrodl it( atJoni ht iti ifF do onto',i 

ptrodu!a an alrqio, ia yi( iif l (d Iimcoit'i tutu riloilad I, in 
1,Fil ti'd n 11doutI o Io-f i I j Vni 1i f I iin(!( n vii hn t , Iio 11 1ilvw. ( amo Ia 

ati o y e act , , t, (Iori, : tr - i yi i, ii chi i l(lF di ti rli 0111 tt ~ Filld i,dftc I i 
io titii t,do n is i r dit i.dp tr~iiPl nunrir ti y 01 o Fl ri 01 JtnirI a 

tol tivos itd %eft~oi tyiit Iflt.I Ion01lii, rdiiiitt IwoFiw i, noioitii luo 
duiIplairom err Io(iS i ncm 2 0 iuron erri rd rI 1 /o uhF Futo , lo, 
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(:111 i vo) (i( trri).' V ,o)rqo ai ii rori ell (,t-ci~i del II porI d' etn ell e 

1i'i li i od . I j l 

II. i m Fill Ill)t('iol. pfl t.iit t( l t if i 11~C" Oe W;OC de AqrdrIl 

dt ii i:,iW . ill -. 1 I Iinn.'. te1u(.It VI (,I iluhitItI. i I; ttiliii Iliendo ie "L 

-o I( I i'l . 'il f r ii't kiIn() (oftt ' ni' lrendi it [ ojireidd dnii suit', i 

Ila('111)1'M I",uii ili"M'li (Il ii 1w. V1lu10.1 ii dc (-I iuvII lui (elri(01 d e 

1.d Itfilf t nw liIot(" a lIl )( ,1"n (:i o " I ldw on2m 



(Xija Agra ri a
 

Con base 
unla, iniforinac i6n n trio(r 
, se MUM l impul1sar tin 
oroy rama (ICp iid as d1ont L~tra Li vans en el mp 1dP CkA jeque rV 
agi)Fjciii tii, A] (ul! ilimpijiFCia:(
 

- Ieiio%% lon,(Iio dp rmii
ilt.(ie en frim da;ieIlequeros adiulL1 ores. 

- (lompi ra ion ih la prouccion enitre vtllCiriedae; nativa!; o regional 2 
y ha de1 va riodade"IIIiij o rida % ;eiiitradias a 
),aseI de somi]II a 

- Pr~cii iu iue c ItL 3, t i'd taiiiiiiti sh fulIarm paird las diiferoritos 
prce Ia , es tab] (MiidE% ('i la iiriiela , I.n 1a WIni(a va riadble en 1,1 
NMI tuen te mi 11, a it iliza r 

No110mi), ft, cHiia Inildrce Ia', (-it fa irtielig, ent i reas portpi1rcel a noc 
iiper iorrea ID ?iAm0( imi? Crp ai 4100 metro% (:ia(ra(os.
 

- Iirante 1o 
 (-piwa doi (c,iili~i, red I .r ond rein colidnayr icuiltores, 

f-11 , twmili ,dini I~dta oilevosfoihi ut VO 1 abcres real izadas, 
Jos (ld'it(,( fa ,wjeitbra d Id CTOsecia. 

- Los (uLtos di iloducii t1)1.
 

1,o!, inrqlrr. fotalIc" y netos 
 con parcelas inc 1u~das enl la 
[iroeba 

Pa ra eVa Inir 1ae ]riiebad Fey j ndaIV n~edetvrmi n lo Siguoi onte: 

- LI ]ieriiido di, vvaluiclik dte19H1 a 1901,
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-

!wi I(-, II 11t1I I 

I1 II tl"l I ride I a 

ir rli i ,I (III,~ d 

I I If IIol oi h n on (I 

, ltlI w l' (II tl I1, 11 

(' Ion dl iM l ,ni 

on1 980(I d o I 

VI-(V d Itilit a( l 

d proI tn F l I 

,(II. w n iI.,I, 

1rdcl l 

(Agr li t 

( 

lo 

(idfnl 

(Ii~ vlrai d(-I (in m oll r tui 1 (in (1,1 I, n ld. e l(I P o r ll 

It o in i (oItado de I'~lniil1 11SI). (Ifetlto t'tlr t~i 1 d 

indicado~~~~~~~~~dp ra "vnMal~qa aapormnMrs 

ntoeSC -I le r ioa1 



ch'l Itsti tut u ie /olo, IntI(i.t(,(:A), dif lr'qf roIH 'I" lt"arru l I,lPurol I IT I y dehaA " A I,r2,,,Ir'ia, Pl ", ( 1',t I I , ,d "r,' ( FOrd i I'dr h) r('I L, i vo 

[I noir~run d d% lpor ,hwi, ,'hmurt' Ii ,, P Ian,;,rd%, w l, r (, M adan, 

I I,f I iti , ii ,(t f ,+t l "a t l , t yt i lon tii ( ifa ,it f. i ', t Ii I- I. e; i',: 
1 il 9i4 iia', f) f" , i' nI, y frt uI i'(i i o y r 9. fi Iri , l] 

ficir 'ivro ' d , , , tl -ai , cia lip i/adii ' fil, (it /1, ( nuen fiiff tfi 0 (-11l f1r i i , I Il 'It, aqri(Ill(olf,' y fif rti j I) I w,o tiado y f () ' 11 16 11n Io) ijf ' u yty (-iI i tu,1 I! llfl.d Pv, II lad , f I I' , "; (llle'(I , 

rfiJI-. it t r 1, 14 p r Iri'I'll t p IntI IIt ( 1) Ifi'fe-ui're",t i ;!
hh- li, 

+ fl i i i/arpm V~li Pdddvn'+' vvt r r ad.I+}', , I(I(- '](it , 0 i I()( 4It",]IV, Ii hl<l ,-I y,, 

•itr (."olllJ), It', I (i , al 6( 1 i I olt+(It',,'I W , 
iu tw I.l,k itn P , 11 v, I i I.d,,I (I ,, I(.(] in n l, .,. 

I I Ill( I tJ~t lf-l ph f+,lin - ill, , ,P+)Ok il+o(+r,1I:,1 ,,l% m hor t I ',, , , 
f l il I)(( (4 111 a iv, l , 

at pu ( i . ). ?I 

Pa4ral --I flai" , 1'I r[,r +dit:I (-i, 1to l l vdl+rl In(r, (It.(-M J'il +nya~llio' put." 

(I) l. (,.I ,'1 tni. iit ('I'l il i I 'c ii.( I ,"aruit l ititi (I' I f i i d fit (l
 

I ) tI' 'I il,; 1a ,, i ) rt, h- I, 'Ic I -( i I .,h 
 I' I ,I',It fIf' ; iiIt, l I I '1.n[I(,ji ,1arni (pliw , wa,rit piida, l,(jt f'. 1 1111 ( n t1 )l' f rl If d(, 1 (h.111 N o~l(I(' tr i(;p,, 
do, I'f, Ift I+" ,+a. ('1l ( (If-II I (IlPIW] t, vIr ,~ ~h , ); llha p l" d,'l Illnda I If'lwll llh'"r, 

6 int', a t Itl,if , ( Iti fci ( i ,l.'fI 

1 11 (A1,1111.0if1 lit,, , r. po) ( -I, o de.O1;mli~l lot,, ce tLi fic(:(:!a%,fil l'pw,ihk obhfr-1r1.1 lo ,ifluil-1fh,: 

(CliIt. v t I(It(+.lr+><+ ,.r(t ,o Vd I o 'r/ h,a ( [}i 1+)*I'I i d Vr'/ha 

I + 
I.4?0 

Ma 11 3. ? 38; 3q. I1/? 4?.4 l10 

i1 il 4" 4 1. 90?) "39J KM)( 

T riFy? 4 11 .441 10.99,)
 

(I I i + n f) ,
ingri rwa l o )h1,,,v ( h :vuwi imdo df I v, o r' I 
ntvtl-c:,(to , 

Im viii l ri -'I 
t tot I iId Ida I, Io'. cu",f,(In, 11, p " d(I , i i l . Pl),. , 
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, t n [II'mand 'I ,,1 1ii a,I ( I if i rI dI 

noI dp' p
Ilp a llpI"t(IiI on !a I pal l/im ion)rdi1 Ip t t'ry r l),n i',tin,trl'LiVa

lpr imV ll1n n ic 1, 1, I ]98' 

,, fll(i ( ., (i v flt.w , do ,' .r,l i! I ,I r I i cI I .111 10 !). 1 .r1i l () (:ti 
I tw o I a I w), III I -.[I,( , l IIna 1( '111 " .y !.imn if ion,r , v IdwaV w.t~'orn 1911,) o ',rI w ;' 

I'l III ic ( ll I 1ii y 4, ',(.pri li i ( Avrii ii r 1,1s 

Vol i I Vl , ' , i'I VI ll li . ii V11EI, V'hj 

11.1firwa"'(wilevo I w, Io', rw,'I t ado% fll,'*ml CoIII0 ,ifi,, 

InI vo f r ijo I, ?? .1 1? de. i Il ,vI cIIll i dv (If i l,,jr-ann(),, '(m 

i ,, v f I f (it , i- rll ii fl di, ]I. !, a fii( I , i:i 1 rVirll 
'll,- . 1 p pwtlt~'. I,1"6 pl 19 11!) Z:}.400O( r 1) , - .. , . pitl ,lml de 38 

.Ilo J-'m'," ,ti I IIIa ,1 aqr i1 til ,I, r I m l , vf -f i l ".09 1 ,,l 1to .-', y '1,l 

a I' filid, dc' ',1l p( IrlI-(' ,o lmn I(, rp~nll1 p.",liladoh (1(- I() poro 

Si!~
I'l Io, 

11 1.1 (I IltI f (wk r y, (I I , :! (.,I r w m I t,(Iu.;/ I ,( tdo f I(I'. Ih), 

o) 1.,-lil I l ' a'lll V IIIhi 
(,1 ',!p il a "Y' m do' : ./I," k iIq r,:rin,. on 1980 , 300 

. i'i.'l'I tli -.I I l tI l.' , . l P1),1i % dwl o., eli ,, Id', 

I,, I , M I]. 
I.'iI (III) o r " on I'll!' {f l fIIIilli ( lI lv fln fn r'r) w m arlllio%'y ZIt(-,I,, ',omhnlral(dw 

equivotlpnlt,', ,a;,(I por I:io'uifi. 

'(.1o ,II 'l-ly)I d(Irndf. (.ond,'jli(J fo'PCon)tTr"-.p , po 1.1', llp ( if | lll lm~llhil"I, VI 

(lIIIt IV{) halll "1, l otI'II va"I', lfl Iw , dh), 6llI, illlo% anwlJ , e( jit(--rvrp'rt o 

I'll Ia . 1111 (14 , I 'W";, - 98, I O V on(twV,, , , , 1 11 1 fIn, , W ,.? ( il rillo ,, 


(-(If)i v,,a I ,-po)I l+I-1 l, ,t fa ,! .
I a 1 " ,.(ff I Ili .r 1(do+ a l I,Ido 

(. I I I I. ,I F i II I , I I i f I(, i1 . t- (I1." o IrIv r '!(~ II tI!,, i0 11 , ,'i "r, I iiv re Io 

f~f'l o" I, pvallu~a ( mIon111 111p d~jI'l ,I1 i)'O)j1"Ilda v I1(,III] I -(loit.la 

I:otI,id r )()I I , y/I,() ,pq.' Ah pro vi',ibn ,aqricula dv , 1(I,1( 1ijI y p, ajpw( 

(,aj, Alir, ri, I ,i Iua I Ii',~ ,poiw( I ml), d p 400J en; diferIIt. .ir! 

111111c 1i wn' de I pai', 



Conclus Ones; 

- C011 badse til e 1 ipifrdid ri-d1 i iJ , (lii ilyiif 46 ;)rtutids 

1
I tJ Iad 9M,4 1 "Vi pu', ii IV d mli i r VI = df % I it! ur i f 1 i da de
 

3il 8 oit 'ii ' , I hIfniijt ))1w , hlift ff, ittf'i tij I t j i - . 

vo umor ni Ii t -w~ q (f, I( .0 0 nu vo [IAl l-157ILC 



Thla I. I-,ul Itadu, d prueb% dMmOs rativas on P1 campa do pequefos 
,aqric:u! oru%,. (l) 

(LultivI) V. MI jnr ida Vr. regJiOnl1 Irlnirertint lhten ido 

. .. J I-.,-I) ( .)- ( _.--:i) P1)V h,' )- - ...... 
I n"i.I 1060 0(10 45[ /3. 8 

rIla11, 2N) I l2b IM.9 141 .8, 
Tr iyji I O36{i 410 14.9 

(1) ltRP
(-limivnW'
%,prowi n%f,'Vn 14 PValu~ariolnv, de! lpruI'ba; (d(Itmo'l~',a.vd%, 

v"t ]9PI]-19"R':4.
(2) het i z iulU li1 r I% rttifi, dd n tI WIIIIA!, 

Frijo)l: Hlimiul U. lmll~, 
tilpn ,!rtiw. ivoi; IL.A IR-AWi ; IrA Vil)(r'dl, 

f il Vo 1l11)e t' onlrf-daded ~',.Im 1! ) 

Mil: l.A 1-10I, I I-?A,LA KI-ID?; tibtido. I;AV-25H, ICA 

I r i(p : P'(Jl,i -61', ILA-%uiqamuyl i , ILA -Yiriy,

(3f) h.e!wt i ilI ri 1()(o v,irl,i dd,, r-l!j on,,ne'('~ivuilinda% lpor Ins3v ionaI 

aq{ric:illl m '.. 

In eItlf,lam ' ' dol Irii<] y para (.Ihltro de( ]la, mllnev{ lruebwir, Was 

vI ii'j ,(ld,pn re(qiontl,t1m i rI' 1t,,lImco Ijrdofi ,a &itiill i d(e varit ald(les 
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-------------------------------------------------- 

Tabia 2. Ingr'esns cr rl~prat, ivo, iii pruebas denstrativas en el campo del 
Ipequf~hr apr~in(ulturo ' 

Frijul Maiz 10i5 

- Vd 1i (41lr( V,2o4rd, 60.00(0 39.200 40.330
 

- Val iid (',1I,1
ld 5 . l.1003300 37 .900( 

Inqrro, V'w/In . trpa (2) 

- Varinecdd Mjnrdd,! 106.00 81,].,12 717H. 


- V'.rip(dii R(qionaid 1 
 62.220 33.H62 3H.352 

I rlrl , vdir/ huct(.,red 

- Vari(,,Id Mej'rada 47.920 39.17? 11.447 
- VWrir, PnJi""ail 8.420 (3.23P.) 4!)2 

(en. ia v,u1 r.[fuire tr/hp I. 'ed
 

A faivor (fi Id vriid d liejoirdi, 39.500 12.410 10.99. 

-
(1) w o,( (I -, 1)rodtrf rii6r (rf-t i , h)r, (I (, , 1)r tei b,r 1,. if(err 

,
dh'l-lwtr1.ti v,,. I . 1. ' l o'(dw(f 1, i m lnl w , t w i("; I 111yort {)do()y I(
t ( i (o, i ,1 1,1 ,,%in .i ,ii', 4 ,( f i, ii Ierr ri i,, Ii'era. 

r'r: , t. Wt 
(?) N ow M Oll~ di, A{Irifuiturd,. ()P,. [ M C14',id S(uc[(or 

y I 'MM-I'. 
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DESANPOIO, Y tITIL I/AC ION (A IP[CIJSOS PA[A LA 
P~ROD~UCT ION DE MUI A~!1,ORAN? s PAPA FPEQU[IOS AGR ]CULTORES 



EL PROGRAMA DR! COMO) [STRATEGIA DELPRODUCCION
 
BE SEM!I .LLEA PARA EL PEQIJEf1t AG I CIJETOR
 

kMael Radr'iguen 

1.1 P'oriiama de IPeo rol lo0 Pura!I nit~elprido (DR!) w., un fonldo ConsiS. u i do 
(:aoord inrdr en i Idadeu, ej cU turdn de programan do desa rroll11 agri col1(


y tiard filranC jar Lo at
proyectn upecoirdumdar riejeraiiento soc ioeonirii Codol liequerl aqr i (-IIiI to?. 1 e Campo1' du 1a- se((Ii 1la" , ha inic iado 1la
in cian1 iin, por w(1 in del Ire. tj tuto Cu) ibri,iro Aroiiecualri (KIA),

Jim)o efri di!d ve iitjv(1, di un iriiyec )tm trid i rite a qoe se, prodUZCa
rof~il] a iii iliodi pari y por poqeriieii; agijc(01tuires F1 atilicuoi jres'rt~a

lo, c ri (]qerl'avs (do tumiciiiriiiirto (( ONR!, api iCi(Io5 al ciso de
1A. i, esecwi ent de yoca , on 1]a Costa At.lit'antica , (lonre f uric i ona 
[),1,1P'lie l lr in prijwyer: to de secarlii nahtua de yu:a , Cori el coal 

iritii~iauiiente u I ac iorudo. 

ObjfijVii 

U prornjrma (dn desa rrol lo Rural In Lerjrado , DR I Lierie cairo objeti vo 
ten t-rd rnej-r'r elInivlye1do vi da del pequero agri CU]lor. 

PdI ujetii del IrOlgra,ia e I arri (: 1tar (lbe es tar inClid en100 
1ocus i ito un .e jiur~iitron H1 jid ii en poses irn del agri cIIliir (lobe ser 

l~ura ?0 ri i,u~.pa t'roniio dbe ser inruer ior, a $3 1ii1llunies de 
peso1.01; 'iI Iqupim. dohler ]lr.(iviiri on on I!) po-r uenito (i Ila expi otacilrn 
doiI piaiii Y Ii 0(~cifiri did iItuir soibhori I oyupr en lireiic dibe ser 

pll l Iiii (it' un /01 potr ifliti de so t.i(Iiill~i. 
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Estrategias (1( Qrpjrnpma 

[1 proqrawa l)NI uildi a pa rd (1 arro~a sid ehit0 atoqi a (:(tIjpUll2I L 

de producc i (n, comer i al'ac (inm, dosarroll 0c'W0( i tirio y apflyn 

1. 	 Comporunto de0 Itroducc(:iIn . So Pn~arija &1 laol itvnc:ia tIcn lcd, 

p1 anifidI cc IV(ndf in(ca , tranntI ro: iad(1 tv oo0qla y ('0(11 o pard 

liroduci In. 

Ent idadw. parti cipantes: Inst i tto Co lomb ianit Aqropocuario (ICA), 

Inst itoto Col1omiIano dp l a Mi!orma Aqra ri a (! NEDRA) 3t Cajd dc 

CrId ito Agrar 10 (Caja Aqraria). 

2. 	 Coruponente do comrc jilita( i n. La a is tenci a t.(;n ica on ino'cado 

cro-Ii t(( tiara (:0(0 rutcc(la( doinfraostructurt paratfoliurcadvo y 

cr(Id I t pa ra comirorc i1ik lalI rodULCi n./a( (1 

Mitidados part (Apt((to : Contra 1 (1 Cooporat ivas Agropocuarias 

CENCORA) , Inti tuLo (10 I in(alnt:iam(iont(( y lchtrrol lo Coopora Livo de 

Col ombi a (IIIAIJC IACOOP) y, Corp((ra(;ib(n Fuon( (10 Apoyo a Emprosas 

Asoc iat ivt s (CORlIAQ 

3. Component o (10 (lrlot(I tComli Larin . EsPto (:wponento en el 

encarijado &I 1W oryan iUCa I camIps ina y I1a capdac t 6n 

eI(prena rIa 1 y WOW(C. 

LiiAdM pa rti Ciplhtpn *. tv ic i( Nat lOna deti Aprondi taj (SENA), 
IDepa ra.tno Adinh&K1tn i v( Na(: 1orl do ;ooperd ti vas (DIANCOOP 1 ) y ld 

Fundac i(n pa rt IlaLiducac i (n y Iosa rr(( 1i Co(o(ra LiVn (FUNI)ICOUP ) 

4. 	 Compoinnto do aptnyo. iLs toincl uye 

-	 Obras de In!itopt ructura : vias , oloctrificac i(n rural. 

-	 Soc jalos: 1(( ar~uticI, %anea((iciio aubi ental1bald vducac i (n, 

[1I prograna 1111Iso ha dosa rro( d o dos fwases: itririra fa soen11( La 

f inanc i da por [I[RE, ciihro Ins (1011rtamenttos do Ani 0qu1 d, C(Irdoba, 
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Cauca, Cundirlamarca, Nariido, Santander y Sucre. 

La segunda fase, financiada por el 91J , cubre los departamentos de 
Atlintico, Bolivar, Caldas, Huila, Magddlena, Meta, Norte de Santander y
 
Tol ima. 

Desarrollo do Recursos 

Ttcnicos: Comproride la transferencia de tecnologla y desarrollo 
agroindustrial. 

Sociales: Comprende la constituci6n y desarrollo do organizaciones 
campesi las, Lales COmO las asoclaciorbes do productores y las 
cooperativas 

Lcon6ticos: Comprende el mejoramiento de la cal)acidad empresarial 
CaMpeSir d para aulriAdr los ingresos del agricultor. 

Finiancieros: los recursi' del [stad) so al,oplican dosarrnllo 
sct iel cm:pi05 ino, WoLos recursos Iprovienen de recurss 
interriacrinlos del BIPF y l [BID; las contrapartidas quo el 
qobiprn c:ilom)aia, ap(rta pot los crZdiLos externo, recibidcs. 

rUIRACIA- 04 w. P01_[RI. 

ista oreida l ,jporta recursus financieros y t;cnicos para la 
(comierciali a(ian (1e priductos provenientes de 5reas do pequehos 
aqricIltor,, usuarioq {11.. Comprena'_ los tessijuipo servicios: 

I. Asesorla LiAcnira enilierV'deO: Formulacinr de proyecLos de mercadeo; 
dnt if ica in de no.eidades de infraestructura; b~sqeda do 

mercados ruiodrnos; y cpacitacin e lci rarejo do productus y 
func iones deOmercado, 
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2. 	Cr(~dito asociativo para el incrcadeo, el cual coruprende los
 

siquientes aspectas:
 

- Objctivos del Cridito: 

-	 Fortdlece~r cconognicaiieiitc a las organizaciones y socios 

- Proporc. onar a 1db orijaniFaciofles asvsorla parii mejorar y 

desa rro lid n'~o capaidOIdad ricioc Fdlor con Aa L I i zaci 6n 

o1 oirtuna y indi I irac deIon crditon 

-	 Faci 11tar opnortiiiiicit.( Ion rcuirsos (:r'(i tic 105. 

- I rverb i oric f inamii li m, como ElI cad1)i La 1 de trabajo; la 

OCdi po,irifrav Irtr a (h- itirici(101i Wi daroindu11, rid , rirqiiirid y 

minriiid y ellipo; 1atiidciacion decaipiIa Iil dtili~tajo; vrhi(;iio, 


tramo~irk; Ionjiiiyiito, tcJii i iiiadndpwricadco.
 

financiar compra de 

of itiii , V li indd 0i UMi 1' itCo doIl~id s 
MAP' iiii twiLtoio: FniOnQiijji am se pocde 

-	 Cuant. 1i, pidn v/tWeiitres 

CouarLi a PlazoiGrac ia In ter@s Anua 1Co !iceto 
(Ril~i-(-ru n TA1 Y?1 

- 20Capi I 1alAM iji 1(1 I 

Aijro idus jr i 10 5 2 18 

Ccii ro% tc [icopi 5 2 18 

Vehci/1/l~quipo 10) ' 1 18 

I'd ri 1ai iiilri dle Ucolid %bin se pros La has La el 50 por ci onto del 

Va 1or dei 1' occliaW d compr1ar y para proyccios de centro de aCopio la 

eiian izac (n drpirrA %pr propiclan a dvl turrvno. 

- Upil ici ar ion del MrdkiLi:
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- Cooperativap; 0 asociar ionme do usuarips OR!. 

- Cobcrtu rd geocjr f iccd einc iden fe :o"i meei ci p i s DRLI 

- Experiencia( cnnwircial en nwnreejn edeprodeuut 05 OR!. 

- Posibil1idad estautaerji eperi amp~l iae bease oucial y radio 
de accicin. 

- La svlecci6" se W6r por ye rte do las entidades 
part it pan ts ev" e1 nublpre(Je-enm (SENA , FINANCIACOOP, 
Eretidai d& As istenecia Tccnkia en Mercadeo y Di reccibn 
Regioenial del Fonefo I.DRQ 


Proyffitos_Lsjeec f iroe
 

Coemo ejerplees edo(esarrol in apIi cado 
 a 1la producc i6n cl pequetlo 
aqjriuIter be Ulned loes sjeje rtes preeyectos ospee.ificos: 

- Prodmi it d smd 1d ereeorada de yeea emra [)eqeeeno! ajri cul tores 
on la :os La At] iIca (Comvnileeleedo 1)01/ [A/C [Al) 

- Secamei ente uralInate 
 dp yuce ((envene l Inecdee 1)11/A(.JIl/C AT). 

El objeti ye(edp ,s pro'yetee. P% m jeerer 1 inqrpsosus del 
dcgri cu!tten r IC reletenecm deeeuita yor preeue(clord y ore precio justo 
pa ra su ereedeie: t 

La; s tsra 'anfe cfitizadas pdra Idaproeocc ibn it semil1 a necjorada 
son las s igu un tes:
 

- Produieeejn de Weaerial sano en el C!AT.
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Multiplicaci6n de semilla en los Centros del ICA de Turipan, y 

Caribia.
 

Multiplicaci6n del material sano en lotes de las mismas granjas del
 

ICA.
 

Producti6n de semilla ejorada a nivel de campo en lotes de 

agriculteres seleccionados que soan socios de una organizaci6n 

campes i ra. 

Merradeo de ld seMi lla mejorada multiplicada por intermedio de las 

organ i zac ionis campes i nas. 

Para el socamiento natural do yuca se construy6 con recursos del 

DRI y del AMl)! una planta piloto en el municipio de Betulia, 

Sucre,. Lueqo, con fndon del Prograiima Murdial de Alimentos (PMA) y el 

DRI 'e firanci ro etv (7) plaintas de local izadas en municipios de los 

dnpartamprto, dii AK1iintico, Mdgda Iena , Sucrc y Cbrdoba. En la 

actualidad hay inta id, 16 plantas Ilocalizadas en seis departamentos 

de la Co tA. Allrtii, financiadas con recursos del PMA. 

La meta , producir yuC: seca cowmiimateria prima para 
elaboracion de alimentos cnrcentrados para animales. Con esta 

producc i6n de ma teri a pri ma se ha resuel to el problema de 

cnmerc i aIizac i n pdra el peq"ro agricul Lor, pero no se ha resuel to el 

prolbuma de los costos por la baja productividad de las variedades 

loca es. 

Su erencias de FINANCIACOOP para Solucionar el Problema de Costos 

FINANCIACOOP, coma eritidad encargada de la asesoria para la
 

comercializaci6n, sugiere que se oriente la investigaci6n de yuca hacia 
la obtencibn do variedades de alta produccibn con alto contenido de 
almid6n y bajo conter, ido de humedad. 
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Se ha propuesto) financidr con cr6ditos URI de mercadeo a las 
organizaciones que se encarguen del mercadeo de la semi la mejorada de 
yuca, comprendiendo cr6dito para la construcci6n de la nfraestructura y 

capital de trabajo. 
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PARTICIPACION DLI ANCO MUDIAL EN EL 

DESARIOLI.O DEL SECTOR SEMII.LISTA 

'ribert Itronrrsrrt . 

it la,ncr Iui.trrrorr1inial de Rtecontruc ibn y Fomento ([(1]RF) raneja 
t',rr".tn, rr "m6ii(:oi (lil, iofi, aP Ins pa1..!s por interriedio de sus 

(;I! ifrl ', , 1i1lawitn f lra rOYecLos que influyan directa o 
ndir,( rdmpn t,p nrij d,',a rr I Io, en conidic iones consideradas blandas en 

1,]Io r,( ,I .itlr(ri'eru rrnlci i aI. l.uran e el p,'riodo 1975-1985, eldn fir irit t 

i',a . a LcuOdor, Bra%iI y con destino aIn(.,(ih iit) Ir' oq lia1 i, 
t i jlf imiotrlh do pr qiJrd , ,fmiij <t is.1 

InHt.riirlii" ir.1 

Mr,. c~imrlace michr haber sido invitado para participar en esta 

(inuni~n im rm),iinure el tema de "Producci "n de Semilla Mejorada(Ift 

,ara oI I'(Iu,,hri AqriLUI(. Ltor" y comipartir Ias experiencias adquiridas en 

i 'i,(t.or Ki dnrAP M Lima sobre misinorp I ,iAl rforniln el t.pico en 

Iw?. r li. !a ,,mi I id en uH inI',"lmo cllai )n a auulinitar la producciOn 

do I 1ti o",.,,,1 prn r', ito de w, ta (tuHlirn poya directamerite ei 

1)ropl ' i I.if do.I ( i l llejrar la', roridi, ionf?, de Vida err los paisesl 8ir :i 

I la dh, cu, 1p" 

A iirlirpndpnltf tercio 

mom',rf,It . ,-arron1d. , myirii I w, depende del sector 

riico r. +,, fnLot(ce , 1we cani tn de los 

pIn tim.n, dlf lBarnco durnt.+ el periodo 197?- 1982 haya sido para la 

II lr)pn'r dit tl una la,rqrir Atur. 1 e p ter ocirenLto e% hater revision de 

prjl ifTUMi,n Mundial el sector semillista.i 1 ldIRnicr n dfWarrollo del 

Uina doiliji(6 iniJ l dltal1aida ,obre e!.te trema se r-icentra en un 

dli(inii(,nti iirrparodoi lrr Johni IF.Nf,1 (Ase,,or de Cultivos de Secano, 

Banco Miutdial), preertdn en iaWPenion de frahlajo soI)re vi Desarroilo 

y la Proypccii"r del Sector de Semii l a% err Amrica Latina y en el Caribe, 

rapalizido u CIAT del ?5 al 24 (If julio de 1983. 
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El 
 Banco Mundial Y sus Politicas Crediticias
 

El qmrpo del Banco MuIdid est5 conforruado por el Banco Mundiai 
pa rd 1d FRoconF, trurcc i On y el blosarrol lo ( I BRD) , 1]a Asociaciftr 
IntornriiOndI dO [Josdrrol l (I[DA) y la Corporacibri Finaricierit 
Initotnac juoal (IF). [Lon [)r'C'tdlml0 dl IND[ht so haui' solo a gob lornos y 
exci rs iVamlieto rdr~ prruyoctu' do producc i~n, ti1e*rrou r 1orililteen 

po rin do', do qradci dP 01co y Ipndr
LFCi 610%u heo do rioto voi ro; 1la Law ded 
titerb en, variable y Wt on Ir 1idadrrtu airodedor del IM1 La IDA, 

li rarla do] B~ancoI (nr~carlaa dei 1u', pr s tdr(io l'hiaridro, , Ccontra ',i 
aitprl(:i a a 1Ion qob ivrro' de Io lelpaine.otrewadaihcrt(. [pubro',, !
 

crNdi I'. utr
Wiga li Ii )11 di' Wlork'y con un porindrodufiKgaia ([0 roz
 
(i0) anon', [riqadou d COIrornt-ano
Ion, "nll10.i 5 pur ciontI)o do recargu 
[br I U'tI)', di' Idi I Strd iou 1uqdriw di' inltrerlr, Q I IL dyuida a 1o 
pa 1ner' 1(110' (l'',,lrrr) 11ado', Jrlioi(V i(1 lo (11 ]r ( re ifiliirto (1 curlrirlj cl de hit 
'('(icr llrivad~o. LI 1Ff. partici: i i, ir ante %111Uh(:r'i[)(;iOrl P Oi(Il Jc:b, 


pr(Th,rt~llil i ltJl l 1,7az j ( oiler I'e v i rjrrrtr''
l11terel*'( in , 0 rr )1,
 
(flho ll 1II( 1( CS Liit d [',o I I ti'rrir f. Van, 10onI , illn is [101 perj
elle iodol~
 

do ljrac jr de tros 
 111w, n('It iod io. [Ourailto 191, e1 (ID) prr'r't U 
11.3 hiI lon', ]a IDA 11$ 3t.:1 billorir', y la ILL W[4 310 x1iI uric' e 
inirtili [4 05 mil lone', dd i jul] o5 n act v rdarrio corrjuutas Loniotras, 
emr'qrrs. 

Li I[hidf) fina fri a ,w op11)0raci1)00, do c:rod ito pr inrc ipal ilenrto por 
rued il do sri' proJ[ious rOtamnon PrI mlorcadrr ineroin n011do rupi a I s, 
lo , ill I Ifli', Y 10! [Mqw d~rosIo ~n IrrJaiwir L(.0(11id an5tor i liflhlOto 
AMC~i ,e l~ Infi l / 1i 110111 'ii labor onr r' lroraciono' quo of'rocoir 
oportun idados doi an.01 i'i Lon1(11 Wan1ll'rotidalli'', W tres fuenitos 
pri nciae[110, so i,w0 aqiJIas of is a lo' do tyuda (t~r hto io it ila tera los 
C01i1i) [ilIei terai 10'n) inirsLi 1)1' 

exportac onos y luo, hairco5 somors Iai 

, [an, oneb uoufrocon wr'di to pd ra 

s. 
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Participaci6n del Banco en el Sector Semillista
 

Las pol itica; actualcs del grupo del Banco Mundial , conjugadas con 
los di ferentos tilpos de Cof ina c iamiento, ofrecen una Wan fuente de 

foodos y un anpi iu rmano di pos ibilidades para obtenerlos, por parte de 
cuaIquiert itpo de comb inaLi6r do inversi6n ub iiCd o privada tal como 
Ia, requrida', por l as indotria,, nacionales de semillas, iempre y 

cuando se demumAtre '.u viohilidad economica y so cootribuci6n al 

dehsarro lh. 

La Tlidicacibn del lBanco hacia ei sector semill ista se muestra mSs 
claramento om ,u ,poyn a 1a investigaci6n, fendiente a croar y a 

p)roducir ''ati rial yoRttico mejorado. Durante el periodo 1972-1982 
comtribay6 (rn cerra do IJS$ 86 millones (10 por ciento de las 
rontriiho ne', WttNi,,) al sostrnimiento de los Centros Infernacior ales 

,i ii ado', al Grilm (;intui tivo pdra la Investigaci6n Agricola 

Int.irnacion(11l. LI ianco tambi6n apoya p-oyecLos de investigaci6n 
inlhpindienrRfo y oron. 20) hiriyectos que tienen u componente individual 

de i nw;vt. ija : i6n. 

1l proqrama crediticio del Banco durante el perinodo 1975-1985, 
tambi'r,r incluy6 otros doe proyectos di senados exclusivamente para la 

produccibt, mulfiplica(: in, beneficio, altacenamiento y distribuci6n de 
semillas mejuradas y otros cien proyectos diversos de investigaci6n, 

desar'rolin de fierras o cultivos, que incluyen on componente de 

semil las. 

jempios de Pr(,stamos en ]a Regi6rn 

1. Ecuador (1976-1983).
 

Para obtener lot. ibjetivos se diseMi6 on proyecto para fortalecer 

los servicios tcnicos y la planta fisica del Instituto Nacional de
 

Investigaci6n Agricola y Pecuaria, del ueparLdmeno de 
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Certificaci6n de Semillas del Ministerio do Agricultura y de la 
Corporaci6fn Nacional de Semillas. Tambi6n so previb el 
establecimiento de un Comit6 Nac i ora I cnordinadur do las 
actividades semi llistas. Ld inversi6n m, alta 1delproyectn se hizo 
en 1a instalacibn de tre,; plantas do beneficio de ,emillas operadas 
por [MSEMILLAS. Otros componertes ilnportarites fuoron la asistencid 
t6cnica y la capacitaci Cm de personal. 

2. Brasil (1982 hast li fecha). 

El so qundo pruy(:to do investiclacilCn agricala tiene un 
compormente aprec iaile for'tdle cer elparl Servicin do Producci6n de 
Semilla 8Wsica de l (lrqarniaciun iacinmial de Investigaci6n, 
EMFBRAPA. E1 Paricj ha aportadri US 60 millones, de lWs cuales el 
componento do selmi ha l, llrz, US 11 mill OIes. 

3. IiaitI (1983 hasta l, fecha). 

El sequndii Iroyecto (W desarrollo rural (el nmro tiene tn 
cormponente do irIv(Sti qadCi o pli icada y de mii"Iipl icacibCm y 
distribuci6n do 'mmill _a,eI cudl(:L fd aiz la invest ig, (ci6naplicada 
y bused es tablecr un pojrdlria dhe produclores p)r conrtrato. El 
corriponrte ri iivisL iqaci i/sotmill (i, a1canzi IJS .8, mil loes de un 
tota 1 del proyect (t1Udo$ ?9.2 r-i11 oes de los cliale el Banco 

aportLa USS 19.1 illones. 
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EL COOP[F!ATIVILMO AGRICOIA COMO ESTRATEGIA EN LA PRODUCCION, 

COME 1W1ALU1AC 100 Y TRANS FERLOC IA TECNOLOGI1CA [)E 

PPOYL(:O Do PRO[RJC;N OlSlM ILLAS PEQUENOSIL DE1 PARA AGR ICULTORES 

Hen ry AOW,t ciiii 

II artil lb irictiit"I c IIJAIJIACOOiP, unit entiditd financiera del sector 
c(ntiflilil t i T) IIianol~t, C~omo urt ifi rt'1urient~o quo ptiode ser utilizado por 
pitIiotlT adc, 'ii 'I'wo aI,iiJC Jl, , jidt' iirlduc ir nildj a5 meoradas. La 
I'litlidadt iliod ii)lio(er iii (T, nervic jio% tnmplemuictrios a lat filcdicia1ci6n, 

En I '. 1,(oI I, lit pr icyt, t toldjflnte i ii (:uretitu(:ibn do unit 
inuw o nn i Q ~nw i i' doi mab) y fi tjtl , para. pequel~os 

,lqrWii ii % , on 114 , P! rIP on ~lri.hd ti lan prdccb~O~1C1 deimaft dti 1 
1'11 1iIt i I Iodoi f ill( , T:Ed-fiacliti! ol Cul] ei aitlr u tttr ptufdl itroduci r 

pn it ,w lia, Icti1i!TdilT id VLnilitc Kct incl cici.Circ ((neillai , en el 

Iil.()( on; do ',oloii i~l' (,ll inittric lto ne (f ict' t .yu e Cttm)l ei I ttttlin i() 

hc oi i~ ~ li o hoth ii F INAiklCIA(IOOP tenhti Intelrf's etn 
I 1~l T) cio lil'iltit'fci chilacrpn a las yal mericionadas, 

i cc It I , lii wiun i li j rcci irt tY (:orn ider dc i 61 do is 

1-1 icl' i 

i , j ad , )o i 

(elic? lvli,c IITora Una,Tili i raile(l ia lTmte ~~tjica Cuo faci 1iarli ol 

FIIAW.W001I CO i Io I ario de u qui nce tros do oxi stencia so ha 

o h,i tld i I a p (. I11 Wititucibn financiera sectorIti nC del 

ctoii lti tvI hat iI lcrc (TI subprojritt doy , itdo li:di illicitpa dena rro1 ]ar 

on diItciicici crIVkl Li volftieCcidoi DI fIt icc citici o o y i tttcia 

Uo oplri idlitiltij. c iti) IClifat ivccS f2x 'ntetit ent 0 pail,$ 1200 so 

oncuntar~t.ITct tlcia oi 1 I I.lACltiP y micehit, do Ian dctiv idados do ostits 

dc'iii TI tTi'c a if-, ilr oN orpo yc:(ceiltft'cl w.t dl ~ o( ( tie t hi' dricis de 

cliimvntctott noT qoi-ll , ti 1cc, cttfctc tri Icc y urbacttct' del pals. 
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Actividades de Organizaci6n y Capacitaci6n, Asesoria TMcnica y Cridito 
Asoc iativo 

Dentro 
d Pstas actividades 
(We mr penMato enunciar brevemente,
 
FlANIWACUOP podria colalor r dent de un prograMa do semillas 
orien t.ado a lob pequhen. a'r'iLt tore,. 

Para ,yudar d 1d 'aderni ?ai. i 6n del actual sistema do 
corneri.iulizdMc ura y 1nqrar A i i'ojor.miunt dv 1us ma rgenes Al productor y 
a rMutai6m do lIo, pro( i', di' cormasul (1 lo, dlimentos provenientes do 

/(Mara, d, .uarur'a cailoewina, se proporc ion 1a organizaci6n y 
cUpac t.a:cin. aw'4'oria t aica y cr(dito asocidLtivo. 

(Jrya oi_,/,aA _Caac i t,c ioni6. y 

71 inatituto a trav6s de su fundacibn para la educaci6n y
 
rru
d 'Ma 11 a coopr!'ativo i hFIlEOOP puede adel ata 
r actividades do
 

prI:a(.ij (irn a ni vl de 1% if rentm veredas , con el fin de const itui r y 
roemol idar 
 (rqanill idre', coeperativas que pudiesen ser incorporadas a 
Nrn rir arorl d vct Arhtorir1a.
 

Ilurimerte, 
era Ara', que no ist6n cobijadas por el programa DRI
 
potrdo lri',tar Ion, ',rvicie' di' asesoria 
 tAcnica y administrativa, por lo 
j"p Oeadrr am'o% uria cnbertura riaci ona 1 era osto aspVcto. 

A',',or a TO(._ia'a toard- Morc.,d_.O 

La aw''or a t.ca ma pa ra P l mercadeo a las organizaciones so
 
conc rg d on I o i den f icac i 6n, formIa ci n (.i mpi emenntaci 6n de proyoctos 
para P I worcait hiid prrdItoc to', a(Iroporuar ios Y/o pr'c sos 
airi rdas;triI?,., quoj ontiralnira acon', como cnncentraciAn de la
 
oferta , racriIlizarihm 
dl Ilujo do la aforta mediante centros do 
armpir, trarn',cr ,nc ia t .rao iGhicu norar producciAn y mdnejo do los 
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productos, vinculaci6n a los mercados terminales a trav6s de 

cooperativas con radio d acci6n uroano. 

rdito Asociativo DRI
 

1. Objetivos.
 

- Facilitar oportunamennte eI cr~dito para capital de trabajo, 

centros de acopio whiculus, proyectos agroindustriales y 

actividades complementarias al mercadeo agrupecuario como 

aimacpnamiento, ormlpaque, clasificaci6n, tratamiento de granos, 

entre otros. 

- fortal,cer eLonoill ;amOrnte las cooperativas o grupos 

precooperativos y snocins vinculados a ellos, que hayan sido 

seleccionados para el desarrolln del subprograma de mercadeo 

en el DRI. 

2. Beneficiarios. 

- Orgarizaciones de cr -a rural y urbana tal s coMo: 

cooperativas y grupos pr ecooperativos; asuciaciones de 

productorus y empresas comuni tarias y socio, dudocooperativas 

que redlicon tranformaciornes o procesamiLato de alimentos. 

En sto marco r ,tividados especificas, consi-tntes en orjanizar 

cooperativas ruralus, prestar msesoria tMcnica en l; aspectos de 

merraden y financiar las diferpntes actividades que so requieran y que 

tienen relat.i6n diroeta con un proyrama national de semilla FINANCIACOOP 

podria prestar su concurso. 
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Justificaci6n
 

Es f~cil dvmostrar quo existen problemas para que los pequeflos
productores usen 
semi las mejoradas, entre etos so destaca la falta do 
resarroI o d. ns tratvg ids de producc i6n y COmerc aliz c i (in do semi I as 
de htena cal idad que so adaptn a Iaq cond iciops , r'ptoro, vfWrma de 
producci6n. Atendiendo a wto (n n idor irln ( nt.conrjo nstructurar 
a ternat ivws que permi tan 1aa mawvr ibrevdad el dw<arrol li de una
 
actividad en form, aOLIatMiw poJr i10di do colyo riti va, tqripecuarias. 

En 1984 s' puso en imarch,i nn aIirions di. titm de tranferencia
 
teCn0o1giCt d1 
ICA u0 plan (if, produt(Jcr, a nivel de fiinca inedianto 0l 
cual el agricul tor podria priiduci r i)ropia,u qrai I uILilizando Ia 
t6CrniCd de la "parcelP, J- otPiIId", d& en t)re ol procco do selecci6n 
cortiruada constitun:ca PI Iiin(ipit b, ito. 

La folto. de rot urqo.jq rieti .,o', 01 lfufic:irentme pOros constituy6 el 
factor 1imi tanto Iapd ra pue,ta ,n marcha dl plan en 1984. in 
embargo , Ia experinciaid ojrada ha permi t ido ref i nar tecnologlas para la
 
produucciAn do l%
1a' , mismas y contribuid 
 a la capacitacibn de ls
 
dJr' "1torw .
 

Io obs tanto lon di vros inontLos pard produc ir semiIha, 
e pequeho
 
aq ricuh tor 
aOn Ca ret do est importa nto i nsumo por 1o que se requ iere
 
iMplantar nueoV objetivas y (ustruls 
 ias"
 

Objeti vat 

- Presentar a las cooperativat agropecuarias confornadas por pequehos
 
y medianos productorns como 
Ias organizaciones 
rAs adecuadas para
 
desarrollar y Ilevar 
a cabo planes de 
producci6n, comercializaci6n
 
y transferencia tecnol6gica dentro do on 
plan nacional de semiI1as.
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- ncreirietar 1a prodLL i3n dp cu It. i von dv Ia pequehd economia 

campenida (on 1I in de granitizar el numinisLro adecuado de 

materia prima a Ian )riiionidcion'; :cooperdt. ivas .y demos ncdrgados 

(e pr)ievo' dironiwi'lt rial(',, oL proc(,dlu ierlto de ajonjoll.,i morirO 

,,HI(}ddo ntiira I. i n/uia, o ,i. 

lr'oiiiver ,i u o do ",'li lia, udi hOiria cIiii i ( ni .(re Io( ,ocios) de 

ii; oret oni,,,. mie', u(uue rat ivan y dI(cIlIu1s e(Iricl [)rcc , ininifuridistas 

('1 1iran , i ' (,rar ,Li part,ici. in en la 1 producciOn y 

I riii'c1 cir f ' (i l clr(,] a avi'' (i, , I r an i irti's crul ii)e'!,irias eni 

f f pa I ai i!L c (co',to y aricl irndo 'u rad io d e acci 'rl e 

ill1l fillteiir i'r(.uii'u)', ( iel i t I ( ii'on 1 t. iw s ( Iu v seIioopera(a 
c o I "i dI-h, I f derbfYf'I() d o 1) (rjI- , 1, btIV)1 ( 1, 1 ( adn) i t~a d(hI trabaji o o n 

iryvir, iun. 

qire IA 

if, Pinlrimer ]uq1ar la Ialta di disponibilidad dv semilla de buena 

cal inlad, ,iedieo c-,i. oi ia(ltor li i t.aiLeiii ,' , arerntiiadii entre Ins 
pu:qUe'nw), prodw (lro,. Ademl',, no h,t(:,;, wTW(H drIiO) (c(o t.arI conl enrIes 

- iitre 1(0 ld(Ctorps d fiLLdl "xint do 1dS I" trdLe(jids Lrazadas 

aSi(j i a I ii', INo' o A ve, p lrodirtcr, urijirl y dist.riiiiyan las 

"vini 11 1" robtenida"(. 

o' , - lai (' ie prooic (m y 'uminint.( do Sr'ill de buena c;alidad 

depenehri ',i(pii i at iviaienti' par'd ',U d ,,rrollno laid iarti(:ipacion 

umi 1''r(c'i, il.i'e ivi, Ioniec orianizarda y e',.ruct urada dci l o' pep i os 

proituji t ro'. (.uilidi Io 1nrodlictct ors ii,(c caro y , i qcrien por 

' n ( i i i lr t ivi, u11 idealo rma (I(n' ole hro"orniarn ua(lro para 

reil i/ri afi ofil'f , r i jnurriI ). Aqui e',tril)a Ia iriporLa.icrliid de qre 

lm , i i()'n part i c i pi dec iid i(luiirit e n Si pI aies deqnupw, i'ii O nI 

irodu( i( 6n, di %t iir imin, mariejin, (ciiom r(: ia 1] i i. 61 y t rn, feroncia 
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tMcnica.
 

dsociativas, las cooperalivas son las 

Dentro de las fonras mns 

adecuadas esLructural y socialmente para realizar esto tipo de 

ideal para
Io tanto deben considerarse como la forma

trahajo y por 

Pl des de semi 11 as desde su producci6n hasta su 
ejecutar 10 

distribuci6n. 

ICA como el ente
considera al

Para e',ectos del presento trabajo, so 

quO faciiita hI asistecid tcnica para ia producci6n de sOmilla y 

de 
uria coopertiVd de peoqIuehos producLores como 1a encargadd 

(iue incilya al plan do producci n, manejo,ralizar las acciones 

semilla producida.
pro(ceso, dis tribooi6n y venta de la 


trabajO conjunto ePLre ICA
 LI pr)pos itn (s presentdr ( (m(oviable ol 

obtener y distribuir asoc iados para 

y los piquelos prOdiRLt1)rl': 

Ito istema pue desper tar 0 1inter6s(.1
oerilla de buen, lidad. 


ldIproduction y comercializacin de
 ,t ivid adpn propian de
por lan 

una industria


aqricultores y comerciantos generando
spil, as tntro 


reuiona 1 (.sernill a .
 

on los siguientes
se funda'enta
de ld entrategia
Id viabilidad 

p~un to,:
 

Falta de ompresa' y/n proqramas de los distintos sectores para 
-

li prodUcci6n y distribuci6n de semillas 
certificadas.
 

sector privado para irvertir en sonas de
do O N, 

ca rct;r social de os programas de esta 
- a1ta Int.W del 

minitundin, dehido al 


natur alp/a.
 

desarronl1 tecnoal6gico Evanzado, pero quo 
- Hay agricultoro". de 

bAsicos en las operaciones1Ion unnocimiontos 

logistias do producti6n y comercializaci6n que requiere 6ste 

t.ipo de actividades, corlotirientos que pueden 
ser 

caercn do 
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transmitidos en forma masiv a trav!, dp una cooperdL,Iva. 

las cmeiderdaIOrres anteriore, enfatitar; ]a neces idad de plantearla estra tegia propuesta alrededor de as COWora tivas arcol en"as el 
pais. 

IhjltemenLac in 

L1 desarro] lo de a estrategii a travls de las cooperativasdrqropecurias se puede ionrar coi la participacibn de las diferentc 
,l i (odes corpromet I das: 

- El ICA con sos divisiones de producci6n comercial, de culLivos 
ttiples dr semi Ilas y de desarrollo campesino.
 

- La coor-liriaci6r 
 a cargo de ]as direcciones regionales del Fondo 
DRI. 

- Las orqdnizaCrones inrtervendrin en los procesos de producci6n,

distribucibn y venta JV a serdlla mejorada. 

- CIAT presentri asis tLrlCia tAc nica en la prc lucci6n de semillas 
mejorddas de mait, frijol y yuca. 

- FINANCIACOOP ofrecer5 organizaci6n, 
asesora 
y crcdito 
a las

cooperdLivas en la corrercializacibn de semilla mejorada. 

- La Caja Agrarid sunlinistrarW cr6ditos para producci~n. 

Proyecciones
 

Programa de Semilla de papa 
en Norte de Sartander:
 

El nivel tecnoalgico alcanzado por los 
productrres de la 
zona es
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corsiderado( de 
 "iV-l inkttrMidin, los productor'e, de papa han 
ddopLado dim ne ra I izadh riv l C(, l)table (Is 
fertiliza ;i~n, dCirn , deti dsioitiras y advmii, ioc ArMion adecuad
 
:ontro I d( pI aqds yPf n 'wd adP,b, pero no wI ii izdn semi ld de buena 
(calidadji. EV1to fdatii ob NtW a la noi tfer(h eSto iris11o bAsic.(. 
Ld eni I i 1l] adl edt i 1)0ide Itria l .doscartado, 110ra 1a vrltd, 
por 1(otantl noi reolilloIu roquinko%tinimoll(s recomienldllonnoclanto 
d sanridad, t~dawh( y/ peso~t.
 

Ob'j9t ivhs 

- lereficio Social: La ejecuci6n del plan de selilla de buena 
ca 1idad heneficiarai direcLamenLe a 165 productores en 1986, el 
Ilrciento de los cuales son slocios de la cooperativa.
 

- Los uwIarin itil producuto ur n los cILivdores de papa del 
Di trito (1i Pal:ipl nd, M i(J:pi, de Chit.ad,; fundamentalmente los 
l)rodli 1 S iw, (if, Ih i . iva,(,'1 
 cool1 va-0I' 

- In o l 'ur del Tolima 1a )r(dd cc in il, ljonjol Sw elrjenerd Cr1,ly 
pvlquenri, l).0,5. n 1a ayri,& ii,oflos 
se mezclan variedades 

produf i oilJo PVLh n coI, qrann rh, d lit Olfer to color, r'rid iientllti odhI i iJu0 VIH I ,dr it, 0(,( I I tUltId- (ir" ,laV; l,s ti erie una 

11ro(1i:t ivid1(11( to ,bj kI(lii)/ii aiaquo Io haco 1e1)1:0 
atracl,iV p)arI l iW r:ivIt. m ,iil'o. 

Li f a: tor s(,lI]l, ot('r'iiflbr .I Ie t1o CIOc iIIiiellto O H 1 a 
produ(:tividad lorli:odio r jiJ1(,In crnntr, tO con variodades de
ICA-AmbMlA (1u (on :i,fejo adecoado puodo StIp -ir los 0f0 
k:i 1Ciralios/h ctiared.
 

FINANCIACOOP, as iste 
y financia OH el Area d)js cooperativa. 
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regionales con cobertura en todo el Sur del departamento y dos 

grupos.precooperativos con.proyectos. veredales.
 

- El Grupo Precooperativo de Cerrogordo se constituy6 en 1983 para 

atender problemas de mercadeo fundamentalmente. Sin embargo, 

analizada la problemtica local, se identifica la necesidad de 

extender el uso de una mejor semilla por su intermedio.
 

Se ha podido establecer la viabilidad de utilizar las 

organizaciones econ6micas de los pequefios y medianos productores como 

canales efectivos para introducir nuevas t6cnicas para la explotaci6n 

rural. Sus ventajas estriban en el contacto personal permanente y la 

factibilidad de distribuir el insumo recomendado y financiarlo a su 

socio. 

Estos son algunos ejemplos de los proyectos que podr~n realizarse a
 

trav6s de las organizaciones cooperativas y su forma de implementaci6n,
 

pero bien podrA pensarse en los proyectos de frijol, maiz, yuca, etc.,
 

que ustedes han tratado como mayor lujo de detalles en esta Reuni6n de
 

Trabajo.
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COMPONENTES PARA EL DESARROLLO DE PEQUEROS
 

GRUPOS EMPRESARIALES
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ORGANIZACION DE EMPRESAS CAMPESINAS
 
PARA LA PRODUCCION DE SEMIL.A
 

Steven Romanoff
 

El 
autor plantea formas diferentes de organizar a los agrlcultores, 'ara
producir, distribuir y usar

interrogantes, 

las semillas. Para 6sto, formula diferentes
los cuales, 
 de hecho, definen varios tipos de
actividades: Multipllcaci6n de semillas para una empresa; multipllcaci6n
de semillas para autoconsumo; empresas de agricultores; mejoramiento de
la calidad de su 
propia semilla; y distribuci6n de semilla. Para
uno de estos cada
tipos de actividad, 
 el autor 
 hace recomendaciones
especificas segOn la caracterizaci6n correspondiente.
 

Introducci6n
 

Este trabajo se 
 refiere a cOmo organizar agrciqItores para
producir, distribuir y utilizar ]as 
semillas mejoradas. S basa los
on 

informes dc cada pals aqul representado, en las discusiones del Grupo de
Trabajo sobre formas de organizaci6n y en los esfuerzos del 
CIAT, en el
 
campo de asistencia t~cnica, para liegar al 
pequer. agricultor.
 

Objetivos
 

Hasta ahora, en la Reuni.6. 
Je Trabajo se han propuesto objetivos
muy distintos, 
todos ellos comprendidos dentro del 
 objetivo general 
de
la producc16n Yv,,,-suministro 
 do semilla, 
 por y para los pequefos

agricultores. Es pt I nt
fformular los siguientes interrogantes:
 

I. tQu6 agricultores multiplican semillas 
para una "empresa"? El

t~rmino empresa.se refiere 
 a cuaiquier entidad 
que beneficle y

distribuya semilla certificada o mejorada.
 

http:empresa.se


2. 	LQu6 agricultores rultiplican semilla mejorada para usarla en sn
 

comunidad?
 

3. 	ZQuo agricultures se organizan para la producci6n, beneficio )
 

venta de semillas?
 

4. 	ZQu6 agricultores mejoran las pr~cticas rtsticas de producir, 

seleccionar o almacenar soemilla de nus propiaq variedades? 

Muliplicacion-ed-Semi 1his. 

El primer objetivo, Ia iultiplicaci6n de semillas para una empresa, 

es el objeto cotrdl del tera aqui desarrollado. Creo que oste objetivo 

us completaw'nte ctible. Los hechos muestran que los agricu1tores, en 

forma cnoperivd individual, pupder asurir Id miultiplicaci6n de 

semillan. Ademn, l n coopera tivan pueon jroduc i r or los terrenus de 

suq so) ios do igua Imrrri quo 1Was1 In aen n los predins comunales. 

,

Li~ tdrea (]( pr-oduOrn do semi 11 a cons i ste en pI anear, nembrar 

cuidar o cul tivar, os-hr y almacnrdar variedades do frijol, maz,n as 

trigo y otran e5necien ya (.unocidaq por el arri(nultor, provenientes de 

insti tu to de irVVnti qacice. L.a tvcn qla de producci6n es bhsicamente 

la minma que ,ior pre ha utiliad() Ci agricultar. Sin embargo, la 

producc i8n dot i nadd d ed ia1m es 0 fro(:(ms arriesgada Pn el sentido 

de que n poq il Ie quoPI agri cuI tnr iqnonre os factores que desmejoran 

ia cal i dad, covio por ejoi plo, 1In', cruzamientns. No obstarte , no se 

eu iere un, e .
orqan izac i ospec i a 

Es posible lograr que ins pe:juehoc agricultoren mIultipl iquen las 

ser:ilIas de cult ivos conocidos. La producci6n de hortelizas o Ia 

producci6n con nuovas tCcnirao (i.ransylli tes o hibridos) sorn un asunto 

diferente y ostas pnibilidades no han sido tratadas en esta Reuni6n. En 

C contexto de los proyecons de desarroll1, Ol lds tambi6n serian 

actibles.
 

[l apoyo externo para esta actividad es arplin y costoso. En todos 

I,6 



los casos prosentados, la empresa que compra 
]a semilla es subsidiada
 
por donaclones de capital, 
planta de personal, pr6stamos 
con tasas de
 

~-ipter6s~ infor'iores-a -la-'tasa~de inflaci6rJy dtras insumos.' -Por otrapdrte, 1o,. gobiernos apoyan con asistencia 
t6cnica, cr6dito,. semilla
 
b~sica, 
organizaci6n, cortificaci6n, Intvestigaci6n, 
etc. Reconociendo
 
este patr6n, el Grupo de Trabajo que trat6 los temas de organizaci6n
defini6 a las entidades de apoyo como un 
comitd inter-institucional de
 
apoyo. 

Un tema do discusi6n 
 durante 
 la Reunl6n 
 fue el grado de

organizaci6rn 
 quo es oncesario alcanzar 
 para la actividad de
 
multiplicaci6n. En 
tanto que la empresa y el 
comit6 inter-institucional
 
est6n dirigiendo el trabajo, la 
 crganizaci6n 
no es imprescindible,
 
aunque los ejemplos do las Cooperativas Arroceras del 
Ecuador o las quo

producen papa 
en 
el PerO, demuestran quo la organizaci6n es Otil y quo
 
es una manera do reducir los costos.
 

Por el subsidio pagado, 
 la simple multiplicaci6n 
de semillas
 
requiere apoyo para mantonerse do igual tamafbo o para ampliarse. No es 
factible que siga como una 
actividad de auto-gesti6n.
 

Multiplicaci6n para Utilizaci6n por los Mismos Agricultores
 

El segundo objetivo arriba mencionado fue que los 
 propios

agricultores 
 usaran 
 las semillas por ellos multiplicadas. ruchos 
ejemplos demupstran 
quo pequefas cantidades 
de somillas provienen de

lotes de multlplicaci6n o de pruebas regionales. Soria muy dif~cil
 
impodir este proceso, si 
 fuera deseable hacerlo, como sucede, por
ejemplo, con las pruebas do yuca amarga en las zonas donde no 
se conoce.

Sin embargo, la multiplicaci6n 
 para uso dentro de la misma comunidad 
casi siompre serA una actividad suplementarla. Primeramente, porque las
variedades hasta ahora discutidas en esta Reun16n, no 
u,,Oibridas ni de

dificil reemplazo. Cuando uno de los veclnos tiene una seiniila, 61 no 
necesitarS mAs semillas durante varios aflos. 
Con 6sta se abastecerA 
la
 
comunidad por un 
corto tiempo, si 
existe la necosaria aceptac16n.
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L...i tiplicaci6n d ssemillias- por los agricultores--es un: mtodo 

conveniente para introducir nuevos materiales en una comunidad, pero es
 

una actividad transitoria.
 

Empresas de Agricultores
 

El tercer objetivo es la organizaci6n de los agricultores para el
 

beneficio y la venta de semilla y no solamente para su multiplicaci6n.
 

Con frecuencia este objetivo no se alcanza. Podemos tomar dos casos de
 

organizaci6n; uno serla la producci6n de arrroz en el Ecuador por parte
 

de una central de cooperativas y, el otro, el caso de la mujeres que
 

K' 	desarrollan esta actividad en Nepal. De todas formas, es raro que este
 

objetivo so desarrolle.
 

Podemos distiguir algunos r.odelos de empresas de campesinos o de
 

cooperativas para el beneficio y la venta de semilla:
 

- Una cooperativa con mas de 25 socios manejada por un gerente 

semi-profesional. Llamar6 a este tipo de cooperativa "cooperativa 

grande". 

- Una cooperativa con menos de 25 socios manejada por ellos mismos, 

posiblemente con un socio como gerente; 6sta es una cooperatlva 

pequefia en cuanto a su gest16n. 

Recomendaciones
 

I. 	La factibilidad di cmdresas campesinas, especialmunte de las de 

mayor tamatlo, radica en la demanda de semillas. Ninguna cooperativa 

grande debe establecerse si no tiene asegurara la compra de semilla 

mejorada por entidades patrocinadoras o p.,r agricultores que ya 

estn acostumbrados a ]a compra de semilla. 
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2. Pa ra probar PI nndpoii di 10 Pv(queri cUooprativi dutoijestioriada, 
as
 
necesdrio tenr lti
in in,,tf,lp(qIUeo ,pita11. i.Cr io se forma una 
empr;sa ppquhna? 
 00
l ii,, f0,: . hu,1,r Ua (irlry 10lC, 
 ya formado.
 
Loc 1l qu i (, y, 1w i do,io ' vtn mlIy i wn's otros y

<
(fe r e'Ivd,in l fI+qr oIpi, (If, ',w +,, +ol 1w +,r do' f.r,lb(joj. 

E] ri(. I i .ii N,v' ,JO, ',f-!i ,nnwri I I r fI i htbv , ba ,,Ii en Iit 

r -iexl rii(-inTT i a yuI t, I . UItTrn qiip on!. pold-i,a bernefi iar la 
ge lilla p i, i iitnorbt- r ilyi y pT+ndr1ia vpnulip.(h,%u% w %u lir(idu :isi
n d
 

+
una emprt,,i ]ranicl dh i, I fuirmat d mii hi, lr ipr itr ,,,f'ri h. kiuribitiri 

piodriA vtilid' ri nr ihL11 dt dhtii .1 lih iri.1 itt : iOn 0 il r'rf'tU 111r f.! 
A p llic .
 

3. Estimnol J la foriIh (in d' tria (inprei,, ,d so le iari en pritnir 
i ustarncid i1()iilejrt anrf lvidlid niayiir pir,i u rupo ya foriado qu 
posea yteren(:ia semi-Iirofenirnil . tln irul)(TitiTo rl riecirunado lpdrUiLO 
sor U11d Cunpora fiv, r1 d 6r, UMI cotperati Vahdo sequndo 
(Jrado, una (Ir,..a tdStt1, Pt. 

4. Pard a IdS empr 
 ', d' semill(s 
ya i omadd s, la pdrticipacibn 
organizad de ayricultores sv puede ogrd r atrayendo a los
 
mul tipl icadores do semi I Ilas, consul tando organizaciiones de 
agricul tores o fnriidn(o e:'presas subsidiarits seg n el modelo
 
propuos to.
 

La orgdniz ci6n 
de cuo erat./ias ltnas 
 Wil
es fPS cuando los
 
agricultorps viven cer(:i tines 
de OLs y cuando %e CUenta con un esquema
 
raciao-al , con la ven ta asoqurada. Cuando los 
agricu1tore, viven 
lejos 
unos do otros , hay que ernontrar momentos y 1t1(1,ros pdra reunirlos. Hay 
que hacerlo cuando es fatfib! ot,muchds vercs 
dhpu,, do horas laborales.
 
So necehitdr, una persona quo cepte la tare de oryanizaci6n con mucho 
Snimu.
 

Otro factor critkco os el origen social del 
 organizador. So
 
necesita un agente de enl 
ce de origen campesino y de 
un nivel social
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similar al de los agricultores con quienes tiene que conversar. El no 

ptdetrabajaren equlpo con personas de origen-distinto-. 

Mejoramiento de PrActicas y Variedades Actuales
 

El cuarto oujetivo es el de mejorar la semilla producida por los
 

mismos agricultores, para su propio uso y sin cambiar sus variedades. El
 

modelo organizativo de esta actividad es el dc extensi6n, pero con una
 

la de exta sionistas no han
modif'cac16n: En mayorla los casos, los 


formalizado su conocimiento sobre las prActicas y las variedades
 

localez. Este es el conoci..iento minimo necesario para tener 6xito en el
 

famoso es el del
mejoramiento de prf ticas aut6ctonas. El ejemplo m~s 


CIP en PerO.
 

Redes y Grupos como Canales do Difusi6n do Semillas
 

El quinto objetivo es el de organizar grupos de agricultores para
 

que oct~en como distribuidores de semilla. La organizaci6n es sencill:' y
 

es f~cil identificar lideres que se respo sabilicen de la difusi6n de
 

semilla mediante el uso de redes de distribuci6n, pero dsto casi nunca
 

encontraron dos hombres
se hace. En la Costa Atlntica de Colombia se 


responsables para la difusi6n do nuevas variedades de yuca en una
 

comunidad.
 

Hay muchos esquemas de exteiisifn quo pueden servir como me nismos
 

pueden pasar la semilla a otros
de contacto con lIder-s que 


agricultores. En Oltima instancia, se deduce quo cualquier grupo puede
 

servir como canal do difusi6n.
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DESARROLLO DEL ESPIRITU EMPRESARIAL
 

Rodrigo Varela V.
 

El articulo explica coma muchos palses, al igual que Colombia, enfrentan
 
el problema de falta de posiciones do trabajo, porque se piensa que la
 
Onica forma de trabajar del hombre es un empleo. Tambi6n, que muchos
 
profesionales empleados se han convertido en bur6cratas asustados por el
 
fantasma de la p~rdida del empleo. lEntonces que hacer con el desempleo

profesional? Se puede responder negativamente y, en este caso, se debe
 
Implorar al Estado y a otros empleadores que par favor creen empleos. 0
 
sp puede responder positivamente y, entonces, hay que buscar formas
 
positivas do soluci6n. Son muchas las causas del problema, entre otras,
 
creer que el capital y los recursos naturales son la base del
 
desarrollo; que producir eficientemente es un delito; que la anica via
 
del ejercicio profesional es el empleo; no debemos pensar que dependemos

exclusivamente del empleo; debemos recordar que la Universidad tiene
 
una funci6n formadara y no otra; dejar do pensar quo el Onico Indicador
 
del 6xito profesional es el cargo desempefado;considerar que el
 
profesional cs algo m~s que un simple engranaje del sistema. Los palses,

conscientes del problema, han decidido apoyar y promover el concepto del
 
desarrollo empresarial, buscando que en las Instituciones se d a los
 
empleados Ia opci6n de su propio desarrollo. Este concepto ofrece
 
beneficios al individuo, a la empresa y a la comunidad. El articulo
 
Indica coma so desarrolla ese esplritu y presenta un plan do acci6n que

incluye, entre otros: coma anular los mitos quo frenan el desarrollo;
 
coma estudiar ventajas y riesgos; coma usar las asoclaclones de
 
profeslonales coma organismos do acopio do Ideas y proyectos

empresariales; coma conducir la formacifn profesional hacia ese
 
objetivo; cono buscar financiaci6n y hacer que los profesioanles,

mediante un anAlisis serio de sus metas y aspiraciones, tomen una
 
decisi6n para autorealizarse Independientemente.
 

Introduccifn
 

Colombia, al Igual que otros palses del mundo, s.eenfrenta
 

actualriente a muchos problemas soclalas y Politicos, pero ellos son el
 
sintoma de una enfermedad mas aguda: la falta do posiciones de trabajo,
 

llamadas gen6.icamente desempleo y la falta de un desarrollo econ6rrlco
 
que permita un desarrollo social adecuado.
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Los profesionales han centrado la orientaci6n de su gesti6n
 
formativshacalanoc6n de que-1a Onicaforma de trabajo que clhambre
 
moderno puede tener es la vinculaci6n directa a un empleo. Esta
 
confusi6n entre trabajo y empieo ha originado en los profesionales una
 
visi6n muy estrecha de su propia funci6n y los ha obligado a buscar
 
inclusive por medios legales, protecci6n a sus posibles sitios de
 

empleo.
 

Por otro lado, las actitudes de la poblaci6n hacia las estructuras
 
sociales y pollticas se han ido moldeando, mAs que por cualquier otra
 
causa, por la a pacidad de esa sociedad de producir empleos. Es asl,
 
como el gobierno aumenta su burocracia y pide a las empresas que brinden
 
m~s posiciones de empleo, como un mecanismo para aliviar tensiones.
 

Adicionalmente, nos encontramos con el hecho de que un buen nOmero
 
de profesionales empleados se han convertido en bur6cratas que realizan
 
repetitivamente las funclones a ellos encargadas y viven asustados por
 
el fantasma de la p6rdida del empleo, lo cual los obliga a no tener
 
posiciones ideol6gicas o conceptuales firmes, sinO a ceder en sus
 
principios como un elemento b~sico en su principio de supervivencia
 

organizacional. Estos profesionales se slenten inemes fuera del 
Otero
 
del empleo.
 

IQu6 hacer con este desempleo profesional?, IQu6 hacer para que los
 
profesionales sean motor de cambio de un pals?, Es posible y
 
conveniente que los profeslonales sean capaces de generar su propio
 
trabajo y sustento? lExiste una responsabilidad social de los
 
profesionales, privilegiados en la sociedad, de generi'r empleo para los
 

compatriotas menos preparados?
 

Si nuestras respuestas a estas preguntas negativas, debemos
son 
dedicarnos a implorar ante el Estado, las empresas y la comunidad que 
hagan el favor de crearnos empleos tanto para los profesionales actuales 
como para los del futuro pues somos incapaces de solucionar la crisis de 
enpleo, y debemos tambin pedir que nos exoneren socialmente de 
cualquier responsabilidad de solucionar el problema de desempleo !e 
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nuestros compatriotas.
 

Pero, si 
nuestra respuesta es positiva, tenemos quo dejar de llorar
 
y buscar formas positivas que soluclonen el problemas real de desempleo

profesional que hey vivimos, y tenemos quo de
dejar esperar quo el
 
Estado o la comunidad nos resuelvan 
el problema, y asumir totalmonte
 
nuestras responsabilidades. En el 
mundo actual es 
clara que los Estados
 
solos no pueden asumir todas las responsabillidades y que per lo 
tanto,
 
parte de llas, deben 
retornar a los ciudadanos, y que 
todos ellos,

aquellos quo 
tienen capacidad de defenderse par sl mismos, deben ser
 
entusiasmados y apoyados para quo lo hagan. Entre mayor sea el 
nOmero de
 
ciudadanos autoempleados y generando empleo para otros, 
ms ffcil sers
 
para los gobiernos crear empleos para el 
remanente.
 

Cambios Conceptuales
 

Si tratamos de Identificar las 
 causas del problema actual de
 
nuestras profesiones, rApidamente podemos formular varias. Sin embargo,
 
no me voy a detener en causas sino que voy a tratar de plantear algunos

cambios relativamente f~ciles y sobre los cuales ya hay experiencias 
en
 
varias partes 
del mundo, coma posibles caminos de soluci6n para el
 
futuro de nuestras profesiones.
 

Tenemos que cambiar el concepto de que el 
capital y los recursos
 
naturales 
son la base del desarrollo y pensar que 
en el mundo de
 
los pr6ximos aAos el recurso 
bhsico serA la informaci6n. Esto
 
implica prepararnos intelectualmente para funcionar en un amblento
 
industrial intensivo 
 on cerebro, inteligencia, canocimlento,
 
adaptacl6n, innovaci6n, creatividad. Coma 
Io indic6 Peter Drucker
 
"La productividad del conocimiento ha llegado a ser la clave do la
 
productividad, de 
la fortaleza competitiva y del 6xito econ6mico.
 
El coiocimiento ha ilegado a 
convertirse en la industriL b~si 
 , la
 
industria que ofrece a la economia 
los recursos centrales ,,
 
esenciales para la produccifn".
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- Tenemos que convencernos idol6gicamentey s importante aOn 

estudianto la conciencia de
crear en el mundo profesional y en el 

que product con eficiencia econ6mica no 3 un delito y que uno de 

nuestros objetivos tiene que ser el crecimipento y desarrollo de los 

sistemas productivos, coma Onlca vla de desarrollar al pals en el 

aspecto socio-econ6mlco. 

Tenemos que cambiar el concepto de que la Onica, repito la Onica 

vla de ejercicio profesional es el empleo en una organizaci6n.
 

Tenemos que desarrollar el valor de la autosuficiencia, para evitar 

que dependamos en forma exclusiva do un empleo, y nos permita en 

una forma racionil buscar otras alternativas de desarrollo 

profesional y econ6mico. 

Tenemos que cambiar nuestra gesti6n curricular que disefla planes de 

estudlo en funci6n Onica y exclusivamente de los posibles puestos 

quo el profesional va a desempefiar, y recordar que la, Universidad 

tiene una funci6n forwn-dora; que es un elemento do generaci6n de 

valores, quo es un paso en el desarrollo del hombre. 

de ponsar que el Onico medidor del 6xitoTenemos que dejar 

profesional es el cargo desempelado y el te.mailn do la empresa a la 

cual estS vinculado el profeslonal. Hay otros valore; importantes a 

considerar on la vida profesional: logro, afiliaci6n, 

autorc.lizacl6n, control, Independencia, responsabilidad social, 

etc. Do proht2 co profeslonal independiente, que emplea a diez 

personas y hace una contrlbuci6n real a la economla nacional tiene 

ms m6rito profesional y desarrolla una labor rnAs productiva que el 

Vicegerente do la Vicepresidencia de Asesor% del Vicepresidente 

Comercial,
 

Tenemos qtUe dejar de pensar que e" proceso educativo a todos los
 

niveles debe consistir on grabar en las Jiversas pistas del cerebro
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del estudiante una serie de inforrnaclones, un conjunto de
 
...
procdimientos que son 
la forma de hacer las cosas, un recuordo de
 
tablas y monogramas que son el resultado do la prictica; y debemos
 
pensar on formas educativas rue pormitan al estudiante 
 ser
 
creative, imaginativo, quo busque 
 soluciones o procedimientos
 
nuevos, quo experimente, quo se ingenle vlas alternas, quo 
innove,
 
que invente, que indague, quo 
use el lado derecho de su cerebro,
 
que desarrollo olfato hacla las oportunidades.
 

Tenemos quo 
cambiar el toncepLo de que el profesional es un
 
engranaje del 
sistema, sin p,isicin y sin claridad Ln sus objetivos
 
o en sus metas, el do que el
par concepto profeslonal es un
 
conductor, un lider, un ejecutor, 
un gula, una persona de vsin
 
que s6lo logra su cometido en la medida quo obtiene quo
en 
 las
 
personas a su alrededor liberen y orienten 
sus energlas do forma
 
iniaginativa y creadora.
 

Tenemos quo camblar el 
 concepto de reverencia par lo grande y
 
comprender que investigaclones recientes han demostrado que tanto
 
en nuestro pals come on palses desarrollados:
 

- Los negocios j6venes y pequeflos generan ms empleos quo los
 
negocios grandes y viejos.
 

- Lis negocios pequofos innovan y producen mS s avances
 
tecnol6gicos que los grandes.
 

Los negoclos pequeflos on general, 
 son ms resistentes a
 
los camblos circunstaciales.
 

Tenemos que camblar 
el concepto do que el profesional n debe
 
correr riesgos y que on ese sertldn 
debe buscar una posici6n
 
estable y oJalA de 
por vida. Es necesari, proveer al profesional
 
de la capacidid do tomar riesgos medidost
y de toner una noci6n
 
dinAmlo do su desarrollo.
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- Tenenos que entender que, el profesional no es s6lo una persona 

capacitada t~cnicamente ino tambln que debe tener formaci6n
 

intelectual, esp: Itual y moral, y unas caracteristicas especiales
 

de comportamiento quc lo hagan en realidad un ser completo.
 

Pero, ante todo, tenemos que formar al prafeslonal actual y futuro,
 

para quo sea un factor de desarrollo econ6mico y social, y para que
 

est6 capacitado como empresario, como ese ente creativo capaz de
 

superar sus limitaciones y las del pals y de hacer una contribuci6n
 

efectiva a nuestro desarrollo; como ese ente innovativo,
 

independiente, creativo, lider, original, arriesgado, visionario
 

que logra satisfacer sus metas personales por su propia acci6n.
 

-

Durante los Oltimos afnos muchos profesionales han liegado a ser
 

empresarios, a ser generadores de empleo, a ser productores de
 

blenestar social y econ6mico. El pals y las profesiones necesitan
 

que el nOmero de profesionales empresarios se multiplique, que haya
 

una reacc16n en cadena que permita a la profesi6n recuperar su
 

posicin de avanzada, solucionar sus problemas y ayudar a resolver
 

el problema bisico del pals.
 

El Espiritu Empresarial
 

Los 1ltimos quince aflos han visto renacer a nivel mundlal el
 
fespiritu empresarial". Gobiernos y sistemas politicos tan diferentes
 

como los Estados Unidos y la China Continental, palses desarrollados
 

como Inlaterra y en vlas de desarrollo com dInida",
Filipinas,
 

Bangladesh, Sri Lanka, etc., todos han decidido poyar ,,y- promover en
 

todos los sectores de su poblacl6n y, m~s aOn, on los Ambitos educativos
 

y profesionales el concepto de Entrepreneurship (esplritu empresarial).
 

Muchas grandes emprosas han iniciado actividades para promover este
 

esplritu empresarial en el interior do sus organizaclones, buscando con
 

ello no solo su desarrollo sino tambi6n brindar una opci6n de desarrollo
 

a sus empleados y a este concepto lo han denominado Intrapreneurship.
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Adicionalmente, muchas d estas empresas 
est~n promoviendo un desempeio
 

laboral lieno de espiritu empresarial , que permita a los empleados no 
solo hacer io que so les ordena que hagan sino que les inspire a hacer
 
io qua no se les ha dicho que hagan, que los motive a trabajar y no solo
 

a ccupar an empleo.
 

MAe donde surge este nuevo auge? Estudios realizados sobre el 
desarrollo socioeconOmico de comunidades, iAdican que para que bste 
tenga Wxto, tiene que convertirse en un proceso continuo en el cual las 
personas de la region Lerlgdn la pusibilidad de usar su tain;o y de dar 
al sistea social unas cualidades din~micas tales como la capacidad para 
innovar y la respuesta autogenerada a eventos. Lo que se necesita es un 
esquema de desarroloi ue prduzca para la gente de una region las 
siguientes caracteristicas:
 

- Elasticidad: Entendida COILo la capacidad de responder 

efectivamente a cambios en el ambiente. 

- Creatividad e innovaciOn: Entendida como la habilidad y propensiOn 

a experimentar nuevas formas y a innovar en las operaciones. 

- Iniciativa: Entendida com la habilidad, el deseo y la capacidad
 

de empezar y llevar a cabo proyectos tiles.
 

- Diversidad: Entendida como la varied,d de actividades denque 


resistencia frente 
a cambios y decisiones no previsibles.
 

Y todas ellas se dan en forma admirable en el espiritu empresarizi,
 
entendido este como la formaciOn de empresas en la comunidad, iPues 61
 

es:
 

- Una expresi6n operacional de elasticidad y de respuesta a los 

cambios en el ambiente. 

-
 Un acto creativo que implica innovaciOn en trminos de un producto,
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un servicio, una forma de hacer negocios, etc..
 

- Es el resultado de un procese de toma de iniciativa. 

Afiade a la diversidad de la comunidad, y entre m~s extendida est6 
la idea de fnrmaci6n de empresas, mayor serS la diversidad. 

Caracteristicas drl EsFp.ritu Empresarial
 

El espiritu empresarial, es uI proceso humano muy profundo y 
permanente que ha vuelto a renacer en 
ur mundo lleno de frustraciones
 

humanas y de dificultades.
 

El hecho de que la economia mundial haya entrado en una etapa de 
depresi6n luego de varias d~cadas de progreso, ha indicado al hombre y a
 
la comunidad, la necesidad de buscar nuevas opciones y de reencauchar 
las que se utilizaron en otras 6pocas y que se habian abandonado.
 

El espiritu empresarial trae esperanza, brinda un futuro, es algo a 
o que podemos mnirar con visi6n de fxito a largo plaza. Por qua? 

Porque hay estuoios que indican clarrmente que las nuevas empresas, por 
varias 6rdei. .s d( iagnitud, generan m~s posiciones de trabajo y mas 
innovaciones que las colupahias estahlecidas que buscan productividad, y 
muchas veces In logran mediante rediwciones de su planta de personal, 
mientras que las companlas pequbbs buscan crecimiento. Par otro lado, 
todo aquallo que es una innovaci6n arriegada para lI gran compalla, es 
una oportunidad dorada para la pequena empresa. Adicionalente, las 
cornpahlas pequenas tienden a innovar, wientras Que las compahias grandes 
tienden a adquirir; lo que es arriesgado y poco interesante para una 
compahia grande es casi seguro y muy interesante para una compaAla 

pequeha. 

Las presiones generidas sabre las comunidades par las grandes 
organizaciones, extrarias a no a la !ocalidad, que se ven en
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iificultades, han producido en las comunidades 
 la noci6n de estar
 
sufriendo chantaje de parte de esas organizaciones que amenazan con
 
salir de la comunidad y dejar un problema social si no se logra lo que
 
ellas quieren, y muchas veces sus decisiones no consideran en lo ms
 
mininio a la comunidad. En contraste, las pequehas empresas son producto
 
de la cultura y de la economia local, y la decisi6n de negocio hecha por
 
sus propietarios involucra consideraciones sobre la corunidad en la cual
 
viven y realizan sus negocios.
 

Adicionalmente, mAs y mAs personas est~n cuestionando el valor de
 
entregar su capacidad de acci6n y decisi6n individual, a la seguridad
 
aparente de la vida burocr~tica. Los 6ltimos afios han traido un cambio
 
6e valores y el hombre est5 unido muy fuertemente a los conceptos de
 
aesarrollo personal, independencia, expresi6n individual, deseo de 
ser
 
aut6ntico y creativo, valores familiares y locales, condiciones de
 
trabajo, salud y ambiente.
 

Debemos tener presente que el espiritu empresarial ofrece
 
beneficios para el individuo, la empresa y la comunidad como un todo.
 

Para un individuo, ofrece independencia, control sobre su propia 
vida, creatividad, expresi6n personal, salud, confianza en si mrismo. 
Cada empresario cree firmemente que 61 puede afectar los eventos a 
trav&s de sus conocimientos, inteligencia, creatividad, dedicaci6n y
 
persistencia. Para el empresario el nievo negocio es una expresi6n
 
creativa y el roducto que fabric3 y vende es s6lo un medio para un fin.
 
El empresario es optimista y tiene f6 en el futuro, es capaz de nanejar
 

situaciones ambiguas en forma excelente.
 

Para las organi,.rones, el promover el concepto de fmpresario,
 
producirS un incemento en la creatividad y en la toma de iniciativas,
 
generando dinamismo y una alta motivaci6n.
 

Para la comunidad el espiritu empresjrib, implica un impulso a los
 
procesos de invenci6n e innovaci6n, que le dar. IOrtaleza adiciorial para
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le es
enfrentar eventos que el futuro depare. La idea b~sica que
 

alcanzando un qran nimero de respuestas independientes y diterentes al
 

ambiente y manteniendo un proceso dinAmico en ese sentido, se logra
 

unamejor mejor oportunidad de sobrevivir, crecer y general un buen nivel
 

de vida, frente a las accioies negativas que el futuro pueda deparar. En
 

resumen, 'entrepreneurship" provee energia, dinamismo, variedad,
 

elasticidad, acci6n, innovaci6n, creatividad, que son elementos basicos
 

para el desarrollo de la sociedad. Adicionalmente, provee a la comunidad
 

con una posibilidad real de tomar el control de su propio desarrollo.
 

Desarrollo del Espiritu Empresarial
 

o es algo
Puede desarrollarse el espiritu empresarial 


gen6ticamente determinado? Diversos estudios y opiniones se han
 

espiritu empresarial
formulado, pero existe evidencia que indica que el 


puede ser desarrallado y m~s aOn, que puede ser desarrollado mediante un
 

proceso educativo, en t6rminos de mejorar las posibilidades de
 

conceptualizar. arrancar y desarrollar con 6xito una carrera
 

empresarial.
 

ha a n~mero grandes escuelas de
La evidencia Ilevedo un de 


Ingenieria y Administraci6n de Empresas en varias partes del mundo a
 

introducir en SItS programas acad6micos actividades variadas para el
 

desarrollo del espiritu empresarial, con resultados que comprueben cada
 

dia m~s 1' validez de esta suposici6n.
 

Si analizamos el proceso de formaci6n de empresas, 61 se puede
 

sistematizar en los siguientes cuatro elementos basicos:
 

- Desp-azamiento del nuevo empresario (variable situacional). 

- Disposici6n a actual por el nuevo empresario (variable sicol6gica 

individual).
 

200
 



Noci6n de credibilidad en el 
evento (variable socio-sicol6gica y
 
cultural).
 

- Disponibilidad de recursos (variable econimica).
 

Observamos f~cilmente que cada una de ellas es 
 sujeto de
 
desarrollc, de formaci6n y de entrenamiento.
 

Por otro lado, Zqui6nes son los que forman empresas? Personas como 
todos nosotros y en este recinto tenemus muchos que nos sirvan de 
modelo, y personas con menor formaci6n que nosotros. Recordemos que en 
los Oltimos cinco anos, nuestros h6roes empresariales han sido los 
microernpresarios que, sin tener que aparecer todos los dias en la prensa 
dando declaraciones, han sido el soporte socioecon6mico del pais y han
 
logrado a~n, que el gobierno y el CONPES establezcan un plan integral
 
para la microempresa. Personas que tambi~n viven en el de
ambiente 

recesi6n, altos intereses, inseguridad, inflaci6n, situaciones
 
politicas, econ6micas y legales inci,,tas, personas sin grandes dotes de
 
capital que desatienden las p-emoniciones negativas de amigos, parientes
 
y enemigos. Personas que en la mayoria de los casos no han tenido 
ul
 
entrenamiento t6cnico ni administrativo. 4Qu6 es lo diferente 
entre
 
estas personas y nosotros? Primero: sus valores, su decisi6n de actuar
 
y modificar el ambiente, su decisi6n de cambiar la 
trayectoria de su
 
vida, y segundo: su capacidad de identificar una opci6n, una oportunidad
 
en la cual ven una ventaja comparativa.
 

El empresario entonces tiene dGs percepciones bAsicas para 
su
 
desarrollo: la de la conveniencia y la de la factibilidad. La primera,
 
conveniencia, es 
una expresi6n de valores individuales, de convicciones 
y de creencias. La segunda, faLtibilidad, es menos emocional , y es una 
medida del proyecto, formada por los conocimientos acerca de la
 
actividad, de los recursos y de las 
formas de llovarlos a cabo. Estos
 
dos hechos nos indican que educativamente podemos formar empresarios,
 
pues uno de los prop6sitos de la educaci6n es 
el de formaci6n, y en
 
ellos est~n implicitos la creaci6n, refuerzo o negaci6n de ciertos
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valores y actitudes, y aqui estA 'ma de nuestras fallas culturales, pues 

nuestro sistema educativo desafortunadamente no busca, en un gran nOmero 

de casos, generar amor al trabajo, amor a la independencia, amor a la 

producci6n, amor a la excelencid, amor a la innovaci6n, amor a la 

creatividad, amor a la toma de riesgos, amor a la elasticidad y a la 

sino que
flexibilidad, amor a las virtudes positivas; 


la sumisibr al grupo, eldesafortunadamente, en muchos casos predica 

instinto yregario, el odio a la producci6n de bienestar econ6mico, el 

deseo de la nivelaci6n por lo bajo, el conocimiento de recetas y formas 

Onicas de soluci6n, el deseo de conservar todo en un status quo, bajo la 

anoci6n falsa de un extremismo est~tico, el amor a la rigidez, la 

soluci6n Onica, el odio a la excelencia, al sobresaliente, a la porra. 

En definitiva, el desestimulo de nuestras virtudes positivas.
 

En la parte formal de factibilidad, la situaci6n no es muy
 

diierente, nuestros m6todos d. usehanza son buenos en c6mo hacer algo, 

pero nulos en el quE y - el pot qu6 hacer algo. Son fuertes en el 

pero totalmente
an~lisis de disehos, en el c Iculo de disefios dados, 


d6biles en la noci6n bisica de qu6 disehar.
 

Si queremos entonces cimliar nuestra orientaci6n tenemos que 

reforzar nuestra formaci6ii profesional tradicional con los dos grandes 

elementos antes mencionados; lograr que el profesional, bien sea el de 

recien graduado, o el futuro profesional, tengaalguna experiencia, o el 


la noci6n de conveniencia de la actividad empresarial y desarrolle los
 

valores propios a ella, y tenga el entrenamiento que le permita valorar 

la factibilidad total de sus ideas.
 

Propuestas de Acci6n
 

ZQu6 hacer para que los profesionales entremos mAs decididamente a
 

buscar el camino del espiritu empresarial?
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Primero: Anular algunos mitos, que 
nos han permitido no emprender
 
el camino empresarial pues de tanto mencionarlos hemos llegado a
 
creer que 
son verdad y nos han dado una excusa genial para
 

irmobilizarnos.
 

- La situaci6n econ6mica, politica y social no permite crear 

empresas. 

- Para crear empresas se necesita ser millonario.
 

- Mi profesi6n no es para formar empresas. 

- Mi status profesional y social se rebaja al ser empresario.
 

Segundo: 
 Estudiar ventajas y riesgos que el evento empresarial
 

representa en lo personal, profesional y econ6mico.
 

Tercero; Dedicar tiempo a la formulaci6n y an~lisis de posibles
 

empresas y oportunidades que se dan en el pais.
 

Cuarto: Usar las Asociaciones Profesionales como organismos de
 
acopio de ideas y proypctos empresariales, vinculados a las
o no 


profesiones, y de personas interesadas 
en llevar a cabo proyectos
 
tanto como inversionistas y/o como operadores. Esto 4-plica
 
b~sicamente la creaci6n de ur "Club de Empresarios" en el que se
 
expongan ideas y proyectos, se establezcan canales de
 
comercializaci6n, se d6 asesorla a m~s
los novatos, se junten
 
inversionistas con personas de ideas, etc., o sea, crear un 
lugar
 
de uni6n. Esta acci6n m5s 
que las bolsas de empleo, pueden a mi
 
juicio, hacer de las Asociaciones Profesionales, algo din~mico,
 
algo con vida, algo con contribuci6n real a los afiliados.
 

Quinto: Buscar en entidades financieras gubernamentales la
 
apertura de lineas de cr6dito especiales para profesionales que
 
faciliten el acceso al cr~dito de los profesionales con proyectos
 

203
 



de empresas factibles.
 

Sexto: Tal vez una de las opciones m~s interesantes que el momento 

actual nos brinda, es la limitaci6n en importaciones y el alto 

costo de 6stas. Las Universidades regionales podrian acometer un 

trabajo investigativo para recopilar informaci6n de volumen, precio 

y especificaciones y sobre posibles compradores de productos de 

prohibida importaci6n, para que de ahi los profesionales y los 

estudiantes seleccionen ideas para explorar.
 

S~ptimo: Los profesores tenemos que hacer muchas cosas, pues 

desafortunadamente se ha encontrado en otros paises oe que los 

profesionales qu2 mAs hemos sufrido el proceso de burocratizaci6n 

somos los profesores, y en ese sentido, creo que son necesarias las
 

siguientes acciones: 

- Revisar detalladamente nuestros curriculos e involucrar en 

ellos la opci6n empresarial como un camino paralelo a la 

opci6n de empleo. 

- Revisar nuestros niftudos de ensefianza y dejar al estudiante 

alg~n campo para la innovaci6n, la identificaci6n de
 

oportunidades, etc.
 

- Promover en el estudiante el papel que desempefan la pequea y 

la mediana ewpresa, y no dedicar todo nuestro esfuerzo al 

anAlisis de industrias monstruosamente grandes, que crean en
 

e! estudiante una dependencia y reverencia hacia lo gigantesco
 

y un desd6n por lo pequefio y mediano.
 

- Tratar de que los trabajos que, en los diversos cursos y muy 

especialmente en los proyectos de grado, hace el estudiante
 

est~n orientados a la constituci6r de una empresa.
 

- Dar en todas las profesiones una visi6n aplicada al mundo
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econ6mico y social. No se trata de 
introducir un curso de
 
Micro o Macroeconoma y mucho menos uno de sociolog~a o 
politica, se trata de que cn1io profesores tratemos de mirar 
los problemas con on enfoque global y no s6lo de los elementos
 
t6cnicos especificos a iuestra profesi6n.
 

Presentar a los estudiantez, desde el comienzo de .us carreras
 
las posibles orientaciones profesionales que pueden seguir,
 
incluyendo en ellas, claro estU el camino empresarial , y 
colocar al estudiante en algunos casos como gerente de su 
propia empresa y no ponerlo siempre en el papel de empleado.
 

- Reforzar virtudes y valores positivos.
 

Investigar la vida y logros de los profesionales de la regi6n 
que son empresarios e invitar a esu)s colegas a que le 
presenten a los su puesestudiantes acci6n 
 este esquema de
 
modelos y punto de referencia es b~sico en el proceso de 
desarrollo del esplritu empresarial, ya que crea en el 
estudiante la noci5n de que el evento empresarial es factible.
 

Octavo: Encomendar a las agremiaciones de profesionales que hagan 
posible la realizaci6n de on seminario sobre este tema con la 
participaci6n de persoiajes representativos a nivel mundiol, 
quienes puedan presentar al pals las formas y concepciones que 
ellos han usado para lograr el desarrollo de este espiritu
 

empresarial.
 

Noveno: Pedir al estudiante que haga un an~lisis muy serio de 
sus
 
metas y perspectivas profesionales y que no se deje involucrar en
 
los cantos de sirena que hacen creer que todos Ins prtoblemas del 
pals se resuelven por divisi6n, y que tome una actitud nacionalista
 
y de interns social para buscar formas de desarrollo econ6mico y 
social que permitan a! pals multiplicar sUs opurtunidades de salir 
de las dificultades. Que revise muy bien su camino profesional y
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que aquellos que piensen en el camino empresarial , inicien durante 

su perinanencia en la universidaa las actividades que les permitan 

gradua-se con su empresa lista para arrancar. 

Existen muchas mns propuestas de acci6n, que cada uno de ustedes, 

con su capaidad e inteligencia identificar5 en su medio ambiente. Mi 

prop6sito era sembrar la inquietud, ccnflo en haberlo logrado. 
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CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE
 

SEMILLAS PARA EL PEQUENO AGRICULTOR
 

Fabio Polania
 

El autor hace notar que la capacitaci6n en tecnologia de semillas se ha

dado en Avirica Latina a partir de la creaci6n de la Unidad de Semillas
del 
CIAT y que Ian sido muy pocos los esfuerzos que los paises, por su

propia determinaci6n han realizado 
 en este campo. Explica que elan~lisis de los resultados de los cursos realizados en 
Ecuador y Costa

Rica, sobre la importancia del 
uso de sewillas de buena calidad, revel6,

entre otros aspectos, que los extensionistas, quienes desempehan unpapel tan importante en el proceso de transferencia tecnol6gica, est~n 
,uy deficientumente capacitados en el irea de producci6n y calidad de lasenilld y, lo que es Wrs importante, que no hay planes concretos para
solucionar este problema y lo que de 6l se deriva. 

El desarrollo y capacitaci6n del elemonto humano constituye un 
factor fundamental en 
la evoluci6n de los programas de semillas. 

En la mayoria de los pases latinoamericanos s6lo reciencemente se 
ha dadc importancia a la capacitaci6n del personal directamente 
involucrado en las actividades de semillas. Gran parte de esta
 
capacitaci6n ha sido suministrada por la Unidad de Semillas del CIAT: 
Alguno_ paises que cuentan con personal especializado ban contribuido en
 
este empeho, asi como el Programa de Mejoramiento y Desarrollo de 
Semillas de la FAO. A pesar de este esfuerzo, amn falta mucho por hacer 
en el campo de la tecnologia de semrillas. Son muy pocos los paises que 
tienen programas estructurados de capacitaci6n en Femillas y ellos estan 
orientados fundametalmente al desarrollo del personal que esta 
vinculado directamente en los procesos de producci6n, beneficio, control 
de calidad y nercadeo de semillas. 

An cuando desde la d6cada del 70 se ha dado mucha m~s 
atenci6n al
 
sector del pequehio productor, en la transferencia de tecnologia, la
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del uso de semillas de buena calidad solamente est5 siendo
importancia 


reconocido recientemente entre los extensionistas y entre los 1ismos
 

agricultores, lo cual se refleja en el escaso uso que se hace de este
 

insumo bisico en el mejoramiento de la producci6n y productividad del
 

pequehc agricultor.
 

Gran parte de esta situaci6n se debe a que no existen programas de
 

sectores. No se ha hecho suficiente
capacitaci6n orientados hacia estos 


divulgaci6n entre los extensionistas, y menos entre los agricultores,
 

acerca de la importancia que tiene el uso de semillas de buena calidad.
 

Una de las pocas experiencias en este campo surgi6 de las
 

de las Mesas Redondas del Programa Cooperativo de
recciiendaciones 


Paises de Centro Amrica
Producci6n de Frijol del Area Andina y de los 


en donde se acord6 solicitar a la FAO su colaboraci6n para la
 

realizaci6n de cursos sobre producci6n de semillas de frijol com~n,
 

aplicabe al pequeio agricultor.
 

Como resultado de esta solicitud se organizaron dos cursos: uno en
 

el Ecuador y otro en Cost. Rica, los que se orientaron a capacitar al
 

personal de extensi6n en algunos aspectos importantes de la tecnologla
 

de semillas.
 

Los objetivos de estos cursos fueron los siguientes:
 

- lustrar a los participantes sobre la importancia de las semillas 

de buena calidad. 

- Mejorar la capacidad t6cnica de los extensionistas en las 

de calidadmetodologias de producci6n, cosecha, hpneficio y control 


de semillas.
 

- Conocer las tecnologlas usadas por los agricultores en la 

produccifn y conservaci6n de sus semillas.
 

- Determinar la calidad de las semillas utilizadas por un grupo 

representativo de agricultores.
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El curso se desarroll6 en dos etapas: la primera parte con duraci6n
 
de una semana, se realiz6 al iniciarse la 6poca de siembra y estuvo
 
dedicada a dar informaci6n te6rico-prActica sobre la importancia del 
uso
 
de semillas de buena calidad, la problem~tica de la prodticci6n de
 
semillas, la organizaci6n del 
prograna de semillas en el pals y algunos
 
aspectos relacionados con el beneficio, control de calidad y el
 
almacenamiento. Antes de la organizaci6n del 
curso se habian sembrado
 
aigunas parcelas que servirian para realizar las prActicas de campo.
 

Al finalizar esta primera etapa, se entreg6 a cada de
uno los
 
participantes una encuesta para que fuera 
 diligenciada por diez
 
agricultores seleccionados al 
azar en las zonas de trabajo. En el caso
 
de Costa Rica, se solicit6 que a cada uno 
 de los agricultores
 
entrevistados 
se le pidiera una muestra de la semilla que iba a sembrar,
 
para determinar su calidad. Adems, se dio cada
a uno de los
 
participantes diez kilogramos 
de semilla certificada de las variedades
 
que ellos consideraban como las mrs adecuadas para la zona, 
a fin de que
 
ellos se encargaran de dar 
un kilo a cada agricultor a cambio de la
 
muestra 
pedida, para que el agricultor la sembrara al lado de la
 
variedad que estaba utilizando. Se entregaron 300 kilogramos de semilla
 
certificada. Se solicit6 las tomadas
que muestras 
 fueran enviadas al
 
Programa de Semillas del Muestreo de Agricultura, para los analisis.
 

La segunda parte del curso, 
se realiz6 al aproximarse la 6poca de
 
cosecha; 
esta parte del curso dur6 tres dlas, dedicados a hacer un
 
an~lisis de las encuestas, a clarificar conceptos sobre la 
problemAtica
 
de la producci6r, el beneficio y el almacenamiento de semillas; tambi6n
 
se incluyeron visitas a una 
planta de semillas. Al final, se hizo una
 
evaluaci6n y se dei ieron algunas recomendaciones y conclusiones 6tiles
 
para los participantes y para 
las autoridades interesadas en continuar
 
este tipo de actividad.
 

En la exposici6n del Irigeniero Mena de Rica,
Costa sobre las
 
acciones desarrolladas en su pals, se iresent6 un resumen de los
 
aspectos mAs sobresalientes del diagnbstico de la 
situaci6n de semillas
 
en tres zonas del pats, as! como los resultados del an~lisis de la
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calidad de las semillas usadas por los pequehos agricultores. Esta
 

las actividades del curso.
informaci6n fue obtenida con base en 


Los aspectos rnis destacados que se pueden resaltar de esta
 

actividad de capacitaci6n, son los siguientes:
 

1. 	 En t6rminos generales, los extensionistas tienen un conocimiento
 

muy deficiente sobre el papel que desempenan las semillas de buena
 

prActicas
calidad en la producci6n de los cultivos y desconocen las 


nds adecuadas para la producci6n, conservaci6n y control de calidad
 

de las mismas.
 

2. 	 Existe un gran interks en este grupo de personas por recibir una
 

capacitaci6n adecuada :ue les permita cumplir una mejor labor en la
 

acci6n de difundir y promover el uso de semillas de buena calidad
 

entre los agricultores.
 

3. 	 Deben disefharse programas de capacitaci6n para extensionistas y
 

forma organizada y
agricultores sobre el tema de semillas, en una 


sistem ti ca.
 

4. 	 La actividad de capacitaci6n de los extensionistas debe combinarse
 

con la reF.lizaci6n de un diagn6stico sobre el uso de semilla por el
 

pequefio igricultor.
 

el 	 uso de semillas permitird diselar
5. 	 LI diagn6stico sobre 


estrategias para nejorar el suministro de semillas de buena calidad
 

a nivel local y regional.
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VISITAS A LUGARES DE INTERES EN LA PRODUCCION DE SEMiLLAS
 

PARA PEQUEFNOS AGRICULTORES
 

- )Ir'
 



EL CASO DE UNA EMPRESA PRIVADA
 

Ubicaci6n
 

La Empresa de Semil'as Sumapaz 
Ltda, que puede considerarse un
 
ejemplo de una empresa en Jesar-ollo para la producci6n de semillas para
 
pequeeios agricultores, 
est5 ubicada en el municipio de Fusagasugs,
 
Departamento de Cundinamarca, distante 64 kil6metros de BogotA, 
a una
 
altitud de 1728 msnm, con 
una temperatura promedio de 19'C.
 

Recepci6n
 

El grupo visitante fue recibido por el 
Gerente de Semillas Sumapaz,
 
Sr. Efraim Espinoza y por el Ingeniero Agr6nomo Carlos Ramirez. Queremos
 
destacar la forma amable y la atenci6n con que Fuimos recibidos.
 

Historia de la Empresa
 

La experiencia adquirida por 
el sefior Efraim Espinoza como
 
funcionario del 
 ICA y de COLSEMILLAS durante diez 
ahos, lo llev6 a
 
concluir que habia posibilidad de iniciar una empresa pequefia para

producci6n de semilla de hortalizas en Fusagasugd. En la realizaci6n de
 
su 
proyecto, cont6 con la experiencia del Ingeniero Carlos Espinoza
 
quien durante diez ahos fue funcionario del 
Instituto Colombiano de la
 
Reforma Agraria.
 

El primer paso de la 
visita fue investigar, mediante una encuesta
 
informal, a los pequehios agricultores rurales, para identificar los
 
problemas y necesidades, en 
relaci6n con la semilla utilizada por el
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productor. Ese trabajo se realiz6 en la regi6n de minifundio de
 

FusagasugS y Tequendama.
 

Alqunas Conclusiones de la Investigaci6n
 

1. 	 Con relaci6n a la semilla de habichuela.
 

La semilla producida en el pais p'esentaba mejor calidad que la
 

importada, 6sta tenia baja germ-naci6n, mezcla varietal y los
 

productores no tenian la semilla disponible en el momento y lugar
 

adecuados.
 

2. 	 Con relaci6n a la semilla de arveja.
 

Los productos ms utilizados reciblan nombres diferentes conforme a
 

la regi6n donde eran producidos. Adems de este aspecto, la
 

comercializaci6n mediante lus almacenes de granos no garantizaba la
 

calidad del producto.
 

3. 	 Con relaci6n a la semilla de tomate.
 

Los variedades mAs utilizados eran el chonto, cuya semilla, se
 

obtenla comprando los frutos de los vecinos de la regi6n. Ese
 

procedimiento facilitaba la difusi6n dE enfermedades pues no habla
 

control fitosanitario.
 

4. 	 Con relaci6n a la semilla de frijol.
 

La situaci6n era similar a la de la semilla de arveja, con el
 

agravante de que era dificil encontrar semillas de las variedades
 

mds cultivadas, pues algunas estaban en extinci6n.
 

A consecuencia de lo anterior, COLSEMILLAS y Semillas la Pradera
 

decidieron formar la empresa de Semillas Sumapaz Ltda. Los trabajos
 

iniciales incluyeron la instalaci6n de una Unidad de Beneficio de
 

Semillas (UBS) y cultivos de parcelas experimentales para comparar las
 

214
 



informaciones obtenidas 
de los productores y empezar el proceso de
 
obtener semilla para multiplicaci6n.
 

Metodologia de Trabajo
 

- A nivel de campo.
 

- Selecci6n de productores. En los primeros afios empresala 

tuvo problemas pues algunos productores vendian la producci6n
 
para el consumo, qued~ndose la empresa sin semilla. Este
 
problema 
 fue resuelto buscando productores en regiones
 
distantes del mercado del consumidor.
 

- Visita de inspecci6n. La inspecci6n de campo ademis de
 
definir el Area para producci6n de semillas observa la
 
existencia de agua, aislamiento y condiciones ecol6gicas.
 

- Contrato. Se realiza un contrato, considerado flexible, entre
 
la empresa y el productor.
 

- Asistencia Tcnica. La asistencia t6cnica involucra 
 el
 
entrenamiento del para
productor producci6n de semilla asi
 
como asistencia en el 
 anAlisis del suelo, fertilizaci6n,
 
siembra, descontaminaci6n, cosecha y pre-acondicionamiento.
 

- A nivel de la UBS.
 

Las actividades desarrolladas en la Unidad de Beneficio de Semillas
 
incluyen anAlisis 
de semilla, limpieza, clasificaci6n mec~nica y
 
manual, tratamiento, empaque, almacenamiento y comercializaci6n.
 

Comercializaci6n
 

La comercializaci6n es directa entre la 
empresa y el productor o a
 
trav6s de COLSEMILLAS, Cooperativas y Federaci6n de Cafeteros.
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Publ icidad
 

La publicidad se hace en la radio, prensa y revistas especializadas
 

Muy interusantes y de gran efecto educativo son las unidades
 

derostrativas: se trata de pequenas parcelas donde las semillas son
 

utilizadas por los propios agricultores y la eipresa. Como el
 

agricultor es quien realiza la siembra, 61 puede observar cudl es la 

mejor semilla. En estas unidades demostrativas los Ingenieros Pgr6nomos 

de Semillas Sumapaz realizan dias de campo y alli los productores 

invitados pueden evaluar la diferencia entre los diferentes tipos de
 

semilla utilizada. En esta oportunidad, los productores fueron
 

donde recibieron las
conducides hasta la unidad de beneficio 


explicaciones sobre su funcionamiento.
 

Ap2yo T6cnico
 

La empresa recibe colaboraci6n de COLSEMILLAS y del ICA,
 

manteniendo parcelas conjuntas de observaci6n para evaluar el
 

comportamiento de los diferentes cultivos de girasol , arveja, frijol y 

t'mate.
 

Conclusiones
 

se 


es una empresa particular y que no recibe dinero del gobierno. Sus 

costos deben ser cubiertos por la comercializaci6n de la semilla 

producida. Queremos destacar que la empresa cubre parte de los costos 

originados por el trabajo de difusi6n sobre el uso de semilla mejorada 

por el productor rural.
 

Analizando la empresa de Semillas Sumapaz, no puede olvidar que
 

Semillas Sumapaz es un buen ejemplo de c6mo se puede empezar una
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enipresa privada productora de semilla en 
una regi6n donde no hay oferta
 
de semilla. Su crecimiento trae beneficios a sus productores y sirve 
para que el servicio de extensi6n rural ayude a divulgar entre los 
campesinos las bondades del 
uso de semilla mejorada.
 

Para terminar, felicitamos el 
espiritu creativo de los directores 
de la empresa de Semillas Sumapaz, deseindoles 6xito en la labor 
emprendida. 
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EL CASO DE UNA COOPERATIVA
 

La cooperativa Coagrosangil est5 ubicada en San Gil, Santander del
 

Sur. Fue fundada en 1978 y se inici6 con 16 socios. Su objetivo fue la
 

comercializaci6n de los productos de sus asociados.
 

En esta zona, la producci6n principal era el tabaco, pero el precio
 

de este producto habia desccndido paulatinamente a tales niveles que su
 

rentabilidad era escasa o nula. Se necesitaba otra alternativa de
 

cultivo.
 

El precio del frijol en 1984 era bueno y los agricultores
 

aumentaron las superficies de siembra. Utilizaron la variedad Calima,
 

conocida en la zona. Sin embargo, Caliima presentaba problemas
 

fitosanitarios graves que limitaban su producci6n.
 

En forma espont6nea, un agricultor del Area llev6 a su predio la
 

semilla de frijol Radical y as! conmenz6 a conocerse este frijol. Radical
 

no presentaba los problemas fitosanitarios de Calima y fue bien aceptado
 

por los agricultores. Ademds, su precio era superior en $4000 por carga
 

(dos bultos de 62.5 kilogramos, para un peso de 125 kilogramos).
 

Dadas las condiciones citadas, la Cooperativa Agricola de San Gil
 

decidi6 iniciar la producci6n de semillas de frijol Radical.
 

Plan de Producci6n de Semilla Seleccionada
 

- Historia del pidn de producci6n. 

El frijol es prioritario en el Distrito. La variedad Radical (ICA
 

TONE), se cultiva en la zona desde 1981, con auge creciente afiao
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tras aho. Ninguna empresa producia semilla seleccionada de esta
 

variedad, practicamente regional. En 1984, conio acci6n aislada del
 

ICA, CECORA y COAGROSANGIL, se dedicaron a producir semilla
 

seleccionada de frijol Radical, tomando en cuenta los problemas de
 

rendimientos y alta incidencia de enfermedades. Se logr6 producir
 

8.5 toneladas de semilla de frijol (1.5 toneladas comunitariament?
 

y 7 toneladas con socios individuales), las cuales se vendieron
 

para la siembra de 1985A.
 

En noviembre de 1984, el ICA, la Direcci6n General del DRI y CIAT
 

propusieron y seleccionaron las posibles areas para adelantar los
 

Planes de Producci6n de semilla seleccionada. Durante 1985A se
 

inici6 en firme el Plan de Producci6n de semilla seleccionada de
 

frijol Radical.
 

Se seleccionaron doce agricultores semillistas, quienes con la
 

asesoria t~cnica del ICA, trabajaron 15.7 hectireas, produciendo
 

18.841 kilogramos de semilla seleccionada, de buena calidad, con un
 

promedio de rendirniento de 1200 kilogramos/hect~rea. En 1986A, se
 

inscribieron y seleccionaron 22 agricultores, quienes sembraron una
 

extensi6n de 26.75 hectireas, para obtener una producci6n de 23.101
 

kilogramos de semilla seleccionada de frijol, apta para atender la
 

siermbra de 462 hectireas. De los 22 productores, fue necesario
 

descartas cuatro en una extensi6n de 5.25 hect~reas, por la fuerte
 

incidencia de antracnosis. Por lo anterior, el rendimiento promedio
 

de semilla seleccionada de alta calidad fue de 1074
 

kilograinos/hectirea.
 

Objetivos del plan.
 

En general se busca aurnentar la producci6n y la productividad del
 

cultivo de frijol, mediante la producci6n, suministro y uso de
 

semilla seleccionada de buena calidad.
 

Los objetivos especificos de plan buscan:
 

- Producir semilla seleccionada de frijol Radical arbustivo. 
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Promover y fomentar el uso de semilla seleccionada de buena
 

calidad, tratando de conseguir una maynr rentabi'idad.
 

Disponer oportunamente en la regi6n, de semilla seleccionada
 

de frijol radical, para atender su cada vez mayor demanda.
 

Proveer semilla seleccionada y tratada en la zona frijolera de
 

la regi6n, para atender la siembra de 400, "20 y 680
 

hect~reas, respectivamente, durante los afos 1985, 1986 y
 

1987, lapso de duraci6n del plan.
 

Capacitar a los agricultores, como produc~ores de su propia
 

semilla.
 

Area de influencia del plan.
 

El Plan se proyect6 inicialmente, para influir en el Area 

productora de frijol de la zona pero actualmente se esta influyendo 

sobre agricultores de otras regiones, como Bucaramnanga, Gir6n, 

Barbosa, COcuta y Pamplona. Las Drincipales Areas productoras de 

frijol en el Distrito son Villanueva con 1200 hectdreas, San Gil 

con 500 hect~reas, Barichara con 300 hectAreas y
 

Curiti-Aratoca-Palmas con 100 hectdreas.
 

El frijol es cultivado por onas 1400 familias, con un promedio de
 

1.5 hectireas por familia, con un rendimiento promedio de 1200
 

kilogramos/hectirea, en un periodo vegetativo de 90 dias.
 

Selecci6n de Producci6n Comercial de Frijol
 

- Ser socios de la Cooperativa Coagrosangil.
 

- Ser agricultores usuarios del DRI, para facilitar la asistencia
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t6cnica.
 

Ser personas interesadas en el programa de semillas y conscientes
 
de su labor.
 

Ser usuarios accesibles a las recomendaciones y sugerencias de los
 

t~cnicos del ICA.
 

Ventajas del Plan
 

- El uso de semilla seleccionada y tratada, disninuye la incidencia 
de enfermedades, que causan decoloraci6n y manchado del grano. 

Influencia del Plan en la Divulgaci6n de Nuevas Tecnologias
 

- El plan ha uermitido, por primera vez, hacer transferencia de 
tecnologia en el aspecto sanitario, especialmente en la prevenci6n 
y control de enfermedades de alta incidencia en la zona, como 
antracnosis, mancha angular, cenicilla y (iltimamente Ascochyta. 

- Por otra parte, ha sido el punto de partida para los varios 
trabajos que se tienen en el distrito en b~squeda de una variedad 
que. por su resistencia a la antracnosis, su alto rendimiento y las 
caracteristicas de grano, se adapte al gusto del mercado de la
 
regibn y pueda sustituir a la variedad arbustiva Radical
 

Tambi6n se visit6 la casa de la familia de un agricultor; esta
 
familia se dedicaba a tejer los sacos de fique que sirven como envase
 
para la semilla de frijol que produce la Cooperativa. Con esta
 
actividad. el tejido de sacos, ,e contribuye a aumentar el ingreso de
 
los agricultores del 5rea al crear una nueva fuente de trabajo.
 

De las presentaciones que realiz6 un consejero de li Cooperativa,
 
como 
tambifn de las realizadas por su gerente, agricultores de la zona,
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se deduce que los socios est~h muy motivwdos, tanto social como 

econ6micamente, con su organizaci6n. Esta motivaci6r, se debe al hecho de 

que la ectividad que est6 desarrollardo la empresa, es una actividad que 

arroja utilidades y el buen precio del frijol Radical se ha sostenido.
 

Sin embargo, se ha estimado necesario, hacer la advertencia cc que 

seria bueno que la Cooperativa diversificara so producci6n y no se 

dedicara s6lo a la producc n de frijol Radical. Tambido es importante 

anotar que esta organizacion hd recibido ayuda on irtma directa de 

varias instituciones del Estddo, las cuales ya han sido ncconadan, y 

seria importante pl1antear el tomw de hasta cuando cra necesaria esta 

ayuda. Tambi6n se recomienda que la Cooperativa prouov el co;nsumo de 

frijol en la dieta alimenticia do la poblaci6n campesina localizada en 

su 5rea de influencia. 
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EL CASO DE UN PROECTO OFICIAL: PROGRAMA DE PRODUCCION
 

DE SEFILlA PARA P[QUEOOS AGRICUtTORES EN RIONEGPO, ANTIOQUIA 

En la visita efectuada a Rionergro, Antioquia, tuvimos inicialmente 
una presentaci6n de los programas de aiz y frijol y posteriormenLe una 
exposici6n de la justificacir;, los ubjetivos y la implementacifn del 
Proyec to de Semi 11 as para llequehos Agricul toes en el Oriente 

Anti oqueno. 

La ejecuci6n del Proyecto se basa en la cooperaci6n
 
inter-irstitucional, principalmente Instituto
del Colombiano 
Ayropcuarin (QCA) y la Caja Agraria, en colaboraci6n con el agricultor. 
El ICA proporciona Iaq semillas bshcas, asesoria t~cnica, certificaci6n 
y benef cio; la Laja Agrdria proporciona crdito y efect~a un convenio 
con los ag.iculLores mudiante el cual garantiza lase compra-venta de la 
semilla que satisface los requisitos de calidad que exige el 
Departamento de CertificaciAn de Semillas. 

En la siguiente labla so presentan los logros obtenidos en el 
primer aho, 1985. 

Semil la fl~mero de NOmero de Area Porcentaje 

Cultivo Producida productores beneficiarios sembrada (%) 

Maiz 12000 kgs 3 900 600 has. 
 66(*, 34(**)
 

Frijol 6200 kgs 4 400 60
220 has. 40
 

(*) En Estaciones Experimetales. 
(**) En camnos de agricultores. 

La estrategia de compra-venta se puede resumir de la siguiente 
forma: 
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Caso del frijol: El precio del grano comercial al momento de la 

cosecha fue de 150 pesos por kilogramo; al agricultor se pag6 el precio
 

de 210 pesos por kilogramo. El costo de beneficio fue de 11 pesos por
 

kilogramo y el valor de venta en los almacenes de la Caja Agraria fue de 

350 pesos por Lilogramo. 

Caso del maiz: El precio del grano comercial fue de 45 pesos el 

kilogramo; al agricultor se pag6 90 pesos por kilo y el costo de 

beneficio fue de 11 pesos por kilogramno. El valor de venta en los 

almacenes de la Caja Agraria fue de 150 pesos por kilo.
 

Con base en lo observado, se hicieron comentarios con respecto a 

los tres aspectos siguientes: 

1. Organizaci6n y estrategias.
 

- Es conveniente hacer un analiss actualizado del mercado 

potencial de semillas para pequefos agriciiltores del 5rea de 

influencia, orientado a efectuar la planificaci6n y la proyecci6n 

de 6ste.
 

- Es adecuado definir una estrategia de precios que contemple 

escalas que den incentivos econ6micos reales a los agricultores 

para que participen en la producci6n y en la comercializaci6n de 

seriillas. Se sugiere que estas escalas se contemplen con base en un 

porcentaje de sobre-precios, partiendo del valor prevaleciente del
 

gramo rclprcial en el momento de entrega de la producci6n. 

- Es re( omendable ajustar la certificaci6n de semillas 

aplicable, a los est~ndares que realmente requiere este tipo de 

usuario de semillas. 

- Es conveniente que en el futuro se trabaje solarnente con los 

agricultores y que el centro experimental participe Gnicamente en 

la producci6n de semillas b~sicas.
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2. Producci6n.
 

- Se sugiere canalizar la producci6n con grupos organizados y de 

preferencia en Areas compactas que faciliten la asesorla que 

proporciona el ICA. 

- Para motivar a un mayor n~mero de agricultores a participar en 

el proyecto es conveniente efectuar reuniones o dias de campo 

en las parcelas de los productores actuales para demostrarles 

las ventajas que ellos tendrian como productores de semillas.
 
Asimismo, es conveniente efectuar en arupos separados
 

reuniones con dgricultores usuarios para promover la compra de
 

semilla.
 

- DeberA analizarse la posibilidad de efectuar un sistema de 

clasificaci6n artesanal que llene los requerimientos minimos
 

que exige este tipo de agricultor para una semilla mejorada.
 

3. Recursos.
 

- Es necesario incrementar el nOmero de t6cnicos para atender 

este proyecto, con el objeto de lograr realizaciones 

inniediatas; para 6sto se sugiere asignar una persona, por lo 

menos, de tiempo completo.
 

- De la misma manera, deberia analizarse la posibilidad de 
adquirir un equipo port~til de beneficio que facilite el 

acondicionamiento y disminuya los costos actuales de
 

transporte.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE
 

LOS GRUPOS DE TRABAJO
 

S.



CONCLUSIONES DEL GRUPO A
 
TECNOLOGIA DE PRODUCCION, ACONDICIONAMIENTO Y PRODUCCION
 

DE SEMILLA PARA PEQUENAS EMPRESAS LOCALES
 

El informe fue organizado de manera que las recomendaciones comunes 
a todos los cultivos fueran incluidas en las recomendaciones generales y

las 	 de cada cultivo en recomendaciones especificas (papa, yuca, sorgo, 
arroz, rnaiz y frijol). 

Recomendaciones Gene'ales
 

1. 	 Se recomienda fomentar, organizar y dar las facilidades necesarias 
a la formaci6n de cooperativas y otras asociaciones comunitarias a 
fin de producir, comercializar y beneficiar semillas mejoradas para
 

pequehos agricultores.
 

2. 	 Identificar, organizar y asesorar t~cnicaniente a los lideres en los 
nCcleos campesinos de producci6n de semilla. 

3. 	 En los casos en que el gobierno disponga de recursos financieros, 
se sugiere establecer un sistema de cambio de semilla por grano y
 

otros insumos.
 

4. Elaborar una "Guja para la Producci6n Artesanal de Semillas" 
dirigida a los extensionistas.
 

5. 	 Reforzar la tecnologia para el mantenimiento de las variedades 
aceptadas localmente pot los pequehos agricultores y apoyarlos para
 
producir semilla 
de buena calidad, hasta cuando existan 
variedades
 
adecuadas a los requerimientnq rcgionales.
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6. 	Fomentar la difusi6n de los ensayos en fincas de agricultores antes
 

de liberar las variedades, como metodologia b~sica para la
 

transferencia de tecnologia al pequefio agricultor.
 

7. 	Preparar a los centros de investigaci6n para que suministren, 

siempre que sea necesario, semilla de las variedades mejoradas en 

el momento oportuno y en volumen y calidad adecuados. 

8. 	Instruir al pequeio agricultor para que siembre, preferiblemente,
 

su semilla en una Area separada de la producci6n regular. Esto 

tiene la ventaja de que la parcela de producci6n de semilla puede
 

recibir un mejor manejo agron6mico, y educa al agricultor sobre los 

cuidados especiales que requiere la prcJucci6n de semilla. En el
 

caso 	 de que el agricultor no pueda sembrar, por insuficiencia de 

tierra, una parcela separada, debe seleccionar las mejores 5reas de
 

su plantaci6n regular, para obtener semilla.
 

9. 	Para la producci6n de semilla se debe sembrar una menor poblaci6n 

de plantas que la requerida para siembra comercial, utilizando una 

distribuci6n que no provoque alta competencia entre las plantas y
 

respetando, hasta donde sea posible, los sistemas tradicionales de
 

asociaci6n de cultivos.
 

10. 	 Cuando el pequefho agricultor realice labores culturales, debe
 

comenzar primero en las parcelas destinadas a la producci6n de
 

semilla.
 

11. 	 La semilla se debe cosechar y manejar separadamente la cosecha 

comercial.
 

12. 	 Cuando se cosecha o trilla con mAquina, los equipos se deben
 

limpiar previamente.
 

13. 	 Utilizar hasta donde sea posible equipos de limpieza y 

clasificaci6n de tamaho pequeno, sean ellos fijos o portAtiles. 
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14. Cuando las condiciones ambientales 
lo permitan, la semilla puede
 
secarse en pisos de cemento, sobre lonas 
o plAstico, etc.
 

15. Siempre que sea necesario, la semilla debe 
 ser tratada con
 
insecticida y/o fungicida.
 

16. 
 La clase y empaque para distribuci6n y mercadeo estard de 
acuerdo
 
con la disponibilidad de material y las condiciones ambientales que

prevalezcan en 
la regi6n y que garanticen una buena preservaci6n de
 
la calidad de la semilla. El tamaio del empaque deberA 
estar de
 
acuerdo con el 
Area media sembrada por los pequefios agricultores en
 
ese lugar.
 

17. El marbete debe 
contener la identificaci6n 
de la variedad, el
 
porcentaje de germinaci6n y los est~ndares minimos autorizados para
 
comercializaci6n de semilla.
 

13. La semilla debe ser acondicionada y almacenada de tal forma que
 
garantice un minimo deterioro

- Almacenar con un bajo contenido de humedad.
 

- Almacenar en bolsas nuevas o limpias en lugares secos,
 
limpios, frescos o aireados.
 

- Los sacos con semilla se deben almacenar sobre plataformas de
 
madera, separadas de las paredes.
 

19. Debe existir 
un sistema de control de calidad que garantice la
 
pureza gen6tica, fisica, fisiol6gica y sanitaria requeridas, de
 
acuerdo con las especificaciones minimas, estipuladas 
en la guia
 
para cada cultivo.
 

20. Cuando la producci6n la efect6an 
grupos organizados, se deberA
 
identificar el n6mero del 
lote y del productor.
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?1. 	 La distribuci6n se debe hacer en tiempo pr6ximo a las fechas de
 

siembra y cerca a los sitios de consumo.
 

Recomendaciones para la Producci6n de Semilla de Papa 

Es posible mejorar la calidad de la semilla de papa utilizada por 

el pequefio agricultor niediante la producci6n propia de 

tub6rculos-semilla mejorados. La experiencia indica que la selecci6n de 

plantas que lucen vigorosas y sanas produce mejores rendimientos.
 

El agricultor puede hacer la selecci6n sembrando parcelas pequefias
 

con semilla de alta calidad. Las plantas mIs vigorosas y sanas se marcan 

y seleccionan. Los tub~rculos producidos por cada planta deben
 

cosecharse individualmente, almacenarse por separado y guardarse para
 

plantar en la temporada siguiente. La selecci6n de las nejores plantas 

se repite en cada temporada de cultivo, volviendo a seleccionar las
 

mejores plantas de la nueva parcela que est6 en crecimiento, para 

sembrar los tub6rculos que provengan de las mejores plantas, en una 

nueva parcela, al aio siguiente.
 

La parcela de multiplicaci6n es para el agricultor su fuente de 

buena semiilla para la temporada siguiente. Por lo tanto, es 

un control adecuado de los in3ectos y de lasindispensable ejercer 


enfermedades y espocialmente de los in;ectos que transmiten virus.
 

Con relaci6n al almacenamiento, las 'periencias recientes en Asia,
 

Africa y Am6rica Latina indican que es posible mejorarlo, utilizando
 

almacenes rsticos de bajo costo. La tecnologia se basa en la incidencia
 

indirecta de la luz sobre los tub6rculos almacenados. La semilla asI 

almacenada permite una brotaci6n pareja y una detenci6n en el
 

alargamiento de los brotes, produciendo mejores rendinijentos que la
 

semilla almacenada en las condiciones tradicionales, encontradas en la
 

mayorla de las fincas pequefias.
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Los agricultores deben tratar de controlar 
el tamao de los 
tub6rculos para elevar al ci kero de ymirxu nel plantas producidas su 
tasai de multiplicaci6n. Esto Duede hacerse cortando o quemando el 
follaje cuando jos tub~rcUls hayan alcanzado el tamaifo adecuado para 
semilla, o acortando la distancia de siembra para teier un ,oyor nmero 
de plantas per metro de surco, o usando una combinaci6n rural de ambos 
m6todos. 

Despu(!s del tercer ano de selecci6n cuidadosa, el aspecto general 
del cutivo come tambihn su resistencia, deben haber mejorado. En esta 
etapa pueden comenzar a aplicarse otros m6todos de selecci6n, come el 
descarte de las plantas que 
muestren sintomas de enfermedad y la mezcla
 

de variedades. 

La parvicipaci6n activa de los programas de extensi6n y desarrollo 
rural podriea constituir r elemento primordial para que las ideas 
expresadas con anterioridad sean empleadas per el pequeho agricultor. 

Dns tecnologlas recomendadas para producir seilla de papa, segOn 
diferentes altitudes son: 

1. 
 Iona alta (PerO, a ms de 3200 msnm): Es la zona m~s fAcil para que 
el pequehio agricultor produzca su propia semilla y evite enfermedades 
causadas po- virus y transmitidas per 5fidos. El agricultor realiza una 
selecci6n de tub(rculos y rota la semilla seleccionada en campos que no 
han side cultivados con papa, per lo menos durante tres ciclos
 
anteriores, manteniendo asi 
 el potencial productive de su semilla 
durante mucho tiempo. Puede conseguir semilla de alta calidad a travs 
de una entidad productora, o mediante selecci6n positiva con sus
 
propios recursos. Esta semilla mantendrb 
su alta calidad durante varies
 

ahios.
 

2. Zona interrnedia (PerGi, 2500-3200 m~nm): En esta zona la semilla 
sufre una degeneraci6n mns acelerada. Aqui 
es eficaz la selecci6n 
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positiva y es recomekdable realizarla cada afio. Otra estrategia 

practicada a menuoo por los agricultores es la de producir la semilla 

en los campos m~s altos de la finca. La semilla de alta calidad debe 

multiplicarse primero en estos campos.
 

3. Zona baja (Per6, hasta 2500 msnm): En esta zona, adems de la 

degeneraci6n por enfermedades, que podria controlarse con medidas 

fitosanitarias muy estrictas, la papa sufre degeneraci6n fisiol6gica. La
 

papa producida en esta zona, independientemente de su carga de
 

enfermedades, rinde meoms si se utiliza como semilla, que cualquiera 

otra variedad de papa de las otras zonas. En consecuencia, el agricultor 

de esta zona tendri siempre una gran desventaja si utiliza su propia 

semilla.
 

En las tres zonas rancionadas se puede realizar selecci6n positiva 

y almacenamiento con luz difusa, aunque en la Oltima hay qua aplicar m~s 

medidas de control de plagas. 

Recomendaciones para la Producci n de Semilla de Yuca 

La obtenci6n de buenas estacas de yuca para nuevas siembras depende
 

de la variedad, de lIas urcticas agron6micas y de las condiciones de 

sanidad. A continuaci6n, se enumeran al qunas recomendaciones para este 

cultivo: 

1. 	 En general, las plantas viqorosas producen un mayor nrmero de 

estacas de peso satisfactorio.
 

2. 	 Fntre ms madura sea la planta, mayor el n(tmero de estacas que se 

podri obtener, pero se desconoce hi edad 6ptima de ana planta para 

obtener estacas de ella. 

3. 	 Las ramas de edad intermedia, 6sto es, las porciones media y 

superior de la planta, son las ms apropiadas para obtener estacas 
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de siembra, en comparaci6n con las partes mas viejas, pese a que 
estas 61timas aparentemente germinan con mayor vigor y presentan
 

mayores reservas de nutrimentos.
 

4. 	 Una mayor poblaci6n de plantas (mayor densidad de poblaci6n)
 

produce mrs estaci;, pero 6stas son de menor tamaho.
 

5. 	 Una nutricibn adecuada de las plantas es importante para la 
produccion de un buen nimpro dc cstx.cas de cc odecuadr, nero, por 

otra 	parte, la fertilizaci6n excesiva tiene efectos negativos en 
la
 

nueva siembra.
 

6. 	 Es importanfe proteger las plantas de las cuales se tomar~n las 
estacas, contri enfermedades, malezas e insectos, no solamente para 
asegurar una buena producci6n de estacas, sino para evitar la 
transmisi6f de enfermedaides por medio de ellas. Pricticas tales 
como la selecci6r visual, el uso de tratamientos quimicos y el 
cultivo de meriitemas, puoden ayudar a la producci6n del material 
de siermibra de mejor calidad. 

Una vez que se obtengan las estacas, la selecci6n visual para
 

detectar defectos puede ser una etapa critica en su buena
 

producci6n. Se deben descartar 
aquellas que presenten cualquier
 
sintoma de enfermedad. De manera similar, la presencia de insectos 
adheridos a la estaca 
es raz6n suficiente para descartarla.
 

7. 	 Las estacas deben tener una longitud de veinte centimetros y su
 

corte 
se debe hacer en 5ngulo recto, con el tallo no inclinado. Una
 
vez 	 obtenidas, se deben manejar de manera que no reciban dafo 
fisico, como por ejemplo, durante el transporte. Se deben almacenar
 

solamente cuando sea absolutamente necesario y su protecci6n contra
 

enfermedades es indispensable.
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Concl usiones
 

- Sin duda alguna, la calidad del material de las estacas afecta los 

rendimientos posteriores de la yuca. 

- La calidad del material para nuevas siembras estA determinada por 
factores relacionados con el genotipo (comporta.iiento en el 
ecosisteina); con las condiciones fisiol6gicas, como la madurez; con 

la lignificaci6n; con el grosor del material de donde se cortan; 

con las reservas de nutrimentos, el tamaho y el n6mero de 
entrenudos; y con las condiciones sanitarias (presencia o ausencia 
de enfermedades e irisectos). Adems, el almacenamiento afecta la 

calidad de las estacas. 

- El agricultor debe utilizar estacas de alta calidad que 61 mismo 

pue-de producir si se le ensea a hacerlo. 

- Antes de la siembra, o del almacenamiento, el material se debe 

tratar con el fungicida apropiado, para evitar dahos pc'.- pat6genos 

en el suelo. 

- La selecci6n del campo y de las pr~cticas agron6micas con el fin de 

producir material de siembra de buena calidad, son de gran valor 
para el agricultor. Si algunos agricultores puedei especializarse
 

en la producci6n de estacas, las organizaciuncs naciondles e 

internacionales podrian suministrar material llib'e de enfermedades 

producido mediante cultivo de meristemas. 

Recomendaciones para Producir Semilla de Sorgo
 

- Utilizar variedades de polinizaci6n abierta que presenten 

cE.racteristicas de estabilidad y uniformidad gen6tica. 

- De acuerdo con las recomendaciones t6cnicas, el agricultor debe
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seleccionar las mejores paniculas, o sea, aquellas que se ven 
vigorosas, sanas y que son del genotipo deseado.
 

La cosecha se debe comenzar despu6s de la madurez fisiol6gica 
(punto negro), pero la semilla no debe permanecer en el campo mas 
de lo necesario, si se desea disminuir los efectos de daflos por 
pAjaros y otros agentes perjudiciales
 

El trillado se puede hacer colocando las paniculas en costales de
 
fique y golpe~ndolas ligeramente.
 

Recomendaciones para Producir Semilla de Maiz
 

- Establecer pruebas de comparaci6n entre las variedades mejoradas de 
polinizaci6n libre y las mejores variedades criollas de cada zona o
 
regi6n, con la finalidad de recoiendar el material n~s adecuado. 

- En lugar de seleccionar rnzorcas de malz para semilla, despu~s de 
cosec- do el cutivo, se recor:ienda hacer la selecci6n en el campo.
 

- El agricultor debe aislar su semillero por tiempo o distancia con 
respecto de las siembras comerciales del mismo cultivo o 
incrementar lineas bordes que eviten la contaminaci6n. 

- El agricultor que sigue las recomendaciones t6cnicas, puede hacer 
selecci6n visual 
 en el campo, considerando las plantas c n
 
competencia completa.
 

Recomendaciones para Producir Semilla de Arroz 

- Es aconsejable practicar un sistema de siembra controlada, ya sea 

por el m~todo de transplante o por el de espeque o chuzo. 

- Cuando un agricultor desea :ambiar de variedad, debe utilizar lotes
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donde no se haya cultivado arroz durante dos o m~s ciclos. 

La cosecha y el desgrane deben hacerse tan pronto la humedad 

permita un buen desgrane e iniciar el secamiento antes de 24 horas. 

Recomendaciones para Producir Semilla de Frijol 

regiones de Aw!rica Latina, hay una gran diversidad deEn alguna, 

tipos de frijol, producidos par compafhlas privadas, o cual dificulta la 

producciRn y distribuci6n de serillas para el pequeho agricultor. Existe 

una amplia qata de calidades de semilla, lo cual refleja una conipleja 

(iversidod de factores que interactuan en la produccifn de semilla del 

pquoio arIricultor y, al mi smno tiempo, muestran un potencial elevado 

para su me:joramiento.
 

- [I corte a arrancado debe efectuarse cuando la humedad de la 

sonilla esth alrededor del 20 por ciento, y no se debe dejar la 

.milla en el campo m s del tiempo necesario hasta la trilla. Esta 

humedad aproximada del 15se efecta cuando la seilla tiene una 

par ciento, para evitar el daho mechnico. 

- Conviene almacenar la seilla en un sitio fresco y seco, despu~s 

del tratamiento con insecticidas o utilizar la metodologia
 

tradicional difundida en la zona, como por elejemplo 

almacenamiento con ceniza, con niateria inerte, con arena lavada, 

con aceite o con repelentes naturales comno el ajo y la cebolla, 

Ctc. 

- Cuando la semilla se almnacena en recipientes sellados, se debe 

con Fostoxin a con aceite para protegerla del daho por
tratar 


insectos.
 

238 



Se deben establecer controles peri6dicos para determinar el poder
 

germinativo de la semilla almacenada, ya sea a trav6s de 
la
 

capacitaci6n de los agricultores en el uso de las t~cnicas o
 

enviandc las muestras a los laboratorios oficiales.
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CONCLUSIONES DEL GRUPO B
 

FORMAS DE ORGANIZACION PARA
 

PRODUCCION Y SUMINISTRO DE SEMILLAS
 

1. El establecimiento 
de un programa de producci6n de semillas
 
mejoradas y/o certificadas, requiere 
de una instancia en la que
 
deberian estar presentes los productores, las instituciones de
 
asistencia tcnica, de cr6dito, de fiscalizaci6n, de i;vestigaci6n,
 
de seguimiento y de 
consulta. Esta organiziri,", deberia coordinar 
las accions institucionales y de eria estar circunscrita,
 
especialmente, de acuerdo con las necesidades especificas 
de cada
 
caso y'pot, tiempo indefinido. Se husca que su 
apoyo Ilegue en forma
 
organizada y coherente a cada proyecto de 
 semillas, evitando
 
acciones aisladas, 
 para lograr una mayor eficiencia en la
 
aplicaci6n de los recursus y de 
las ace~ones institucionales.
 

2. Se i entifican varios caminos para la producci6n y utilizaci6n de
 
semillas para y por los pequeos agricultores:
 

La produccifn de semillas pare 
autoconsumo.
 

La producci6n de semillas para venta.
 

Cada uno de estos cdminos conduce a la 
producci6n y utilizaci6n de
 
semillas por el Jequeho agricultor, aunque 
los m~todos a utilizar
 
pueden y deben ser diferentes. Cuando la producci6n de semillas es
 
para autoconsum(,, la estrategia puede darse sin 
necesidad de crear
 
una organizacifn 
formal que sirva de soporte sino mediante grupos
 
informales que faciliten 
las acciones de capacitaci6n y asistencia
 
tkcnica. Estos grupos pueden la de
ser base posteriores
 
organizaciones formales de productores de semillas.
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3. 


4. 

5. 

6. 

Cuando la producci6n de semillas re destina a la venta, se requiere
 

una organizaci6n formal de agricultores que facilite las acciones 

de producci6n, acondicionamiento y comercializaci6n de las 

semillas. La organizaci6n puede darse bajo diferentes formas, 

aprovechando las tradicionalmente existentes como ejidos, 

patronatos, comunas, cooperativas, asociaciones, parentesco y 

otras. 

Para zonas marginales y de dificil acceso, se recomienda aplicar 

una estrategia consistente en promover el uso de smilla producida 

par algua forta asociativa, destinada al propio consumo, 

incluyendo especificamente semil 1a de origen local para las 

comunidades mAs atrasadas, coma paso previo a 1a introducci6n de 

semilla mejorda. Para el efecto se recomienda trabajar con grupos 

meru e, de 25 persoa s qu permiLtan proporcionar, entre otras 

acciones, asistencia thcnica er limeieza de servilla y corservaci6n 

del potencial genkticn. 

La conformacimn y (I fomento de organi zaciones de agricultores en 

empresa, locales de semillas so debe estimula- en la medida en que 

la si tuaci ( dW demanda do semilIas ofrezca perspectivas 

favorables, Para lo cual deber adeloatarsce estudios exploratorios 

tendiertes a cori(cer dicha Hnl',anda. 

La comercializaci6n de semilla producida per el pequeo agricultar 

con destinc a 1la venta deberb en 1o posible, realizarse per media 

de una orgar izaci n quo s ocupe de buscar los mercados 

pert.inentis. Se recomieneda que la organizaci m creada para a 

comerciali zaiCm adquiera y manvje 1a informaci6n sobre lugares de 

produccion, cant idades, vdriedades y precios refernciales. 

En el drsarroll( de la produccibrC y mercadeo de la semilla a nivel 

local, irnterv iomen factores de Oaracter social , econ6mico, 

geografice, poiitio y cultural. 
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Se requiere identificar 1is diferentes agrupaciones sociales y 
cultural es que se dan en 1las comnidades rrailes . Para organi zar 
mejor las acc iones do producci6n y somini strO de semi 1las con 
dichos grupos, ell ' se dehen conuocer con aM,'erioridad a la 
creaci6n y formenhto do microempresas: sus necesidades, sus 
aspiraciones y sus frente alacti tudo', insumo semilla. 

El fortalecimie'itn
t con6,mi(:o de las e:inpresas locales delende do las 

perspectivas quo ofrozca cadd si tuac i.. Cuando 1a demanda par 
semillas so presouita de umarira contiua y persistente, hay mejores 
posibilidades para sU Mxpdrs i6n y fortdlecimientn econ6mico y 
social. 

An In Jeogrhficdse coOsidero que este tipa de agrnindustria debe 
desarr(loarse en la misma zona productora, para asegurar un 
suiinistro oportLon y suFiciente de materia prima, para abaratar 
costos, Para croar fuentos do emplen, y para contribuir al 
mejoramiento del nivol de vida de Ins productores. 

En I p litico dhe partirso do la existencia de empresas y 
mi croempresas, cada mna con ventajas compar .ti vas pa r'd su 
desarro(llo, las CUL l es necsario ex(lIorar y aprovechar. Las 
poli icas d lrs qoniermos deben diriqirse a estudiar y apoyar 
dif,orentts al tema Livaq y estrateqias de desarrollo de tales 
empreas visual izando su lotenciali(iad y necesidad do recursos y 
crpar ho los mecariqsmos reqoer'idos P(ara consolidar una demanda 

creciente y continua de semillas. 

Un faCtnr decisive en la estabilidad econ6mica de lds empresas de 
semillas, es la sol idez do las politicas do qobierno en materia de 
preci(os de sustontac i6n y mercadeo de los productos agropecuarios, 

por el efecto q( el las tienen en la mativaci6n del negocio 
aqricola.
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7. 	 A trav6s de Ins afios, Ins 1 lTases han venido trahajanoo con las 

comunidades rurals mediante diferentes estrategias, scan Gstas de 

extensi6n rural, de asistencia ticnica o do fomonto y transferencia 

de trcnologJa agropecuaria, 1os cuales han permitido identificdr 

liideres y organ izar grupos do agriculLores en programas de 

producci6n y agro industrializoci6n. In tal senLido se recomienda 

aprovochar las organizac(:i ones exis tentes para fomentar la creaci6n 

de otras y MW diar las rods sociales en relaci6n con hA 

distribuc ibn de WeOiS,ernUrld (oImluidad. [sto debe complementarse 

con la i nvosti(Ca i(nr mUltidisciplinaria y el seguimiento a 1a 

organizdCion ara la iroduccibn y suministro do semillas mejoradas, 

por y po r los p(pquoIl(s ,gri(:ultores. Asimismo, es necesario 

vinc(ulr d los ,gricultoru, ( los procesrns de cambio tecnol6gico 

dcsde 1a go elrcOin y ova1oacl i 6n de tecnologia de semillas hasta su 

air i ndus Lr iali za(i6n. 

H. 	 Los gobiernos dehen asumir el liderazgn en los programas de 

produccion do seilla en aquellas regiones donde exista un consumo 

potencial de semilias de especies ya cultivadas o de cultivos que 

est6n siendo introducidos, y la iniciativa privada no tenga interds 

en abastecer oso mercado. Tambii.n on las 5reas donde la producci6n 

de semilla sea incipiente. n estos casos la acci6n de los 

gobiernos deber5 encaminarse preferencialmente a establecer una 

buena coordinaci6n con la iniciativa privada (asociaciones de 

productores), participando con recursos financieros y t6cnicos en 

la organizacibn de la producci6n de semilla. 

El establecimient() de un programa gubernamental de desarrollo 

regional debe incluir on subprograma de producci6n de semillas 

dectinadn a abastecer ia regi6n del proyecto; el liderazgo del 

sector nublico debiera darse hasta el momento en que los programas 

hayan logrado cierto grado de desarrollo y surjan personas 

naturales o jurldicas interesadas en sustituirlo parcial o 

totalmente. 
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COr"CLUSIONES DEL GRUPO C
 

APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN
 
LA PRODUCCION, EL MERCADEO Y EL USO DE 
 FMILLA
 

MEJORADA POR Y PARA EL PEQUERO AGRICULTOR
 

1. Identificaci6n 
de la clase y naturaleza de apoyo institucional a
 
nivel nacional e internacional, necesario en la formaci6n e
 
implementacifn de pequefios 
empresas locales para la producci6n de
 
semi las.
 

- Se recomienda hacer una revisi6n de la legislaci6n sobre
 
semillas existente 
 en cada pals, de tal forma que 6sta
 
favorezca el establecimiento y desarrollo de programas
 
semillistas para pequehos agricultores.
 

- Recomendar a las Universidades y Escuelas Agricolas, el
 
establecimiento de que
c~tedras incluyan el estudio de
 
semillas para pequeos agricultores. En este sentido, 
se
 
propone que la Unidad 
de Semillas del CIAT organice ui
 
Seninario sobre este tema, 
 dirigido a profesores
 
universitarios y de educaci6n media, 
que concluya con la
 
formulaci6n de un 
programa tentativo sobre el tema.
 

- Lograr que los Gobiernos de los tomenpaises decisiones que
 
apoyen y definin estrategias y programas aplicados la
a 

producci6n y fomento de semilla para el 
pequeho agricultor.
 

- Se recomienda a los Programas Nacionales de Semillas, realizar 
con la colaboraci6n y orientaci6n de la Unidad de Semillas del 
CIAI , investigaciones econ6micas y estudios de factibilidad
 
tendientes a determinar los costos, rentabilidad y necesidades
 
de financiaci6n de microempresas dedicadas a la producci6n y
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comercializaci6n de semillas.
 

Recomendar a las instituciones de generaci6n do tecnologia que
 

estahlezcan o fortalezcan programas de Ingenieria Agricola,
 

para que desarrollen o adapten maquinaria y equipo con destino
 

a la producci6n de semilla para pequehos agricultores. Los 

palses que tengan resultados sobre el particular, podrian
 

ofrecer informaci6n, planos e informaci6n t~cnica, a trav6s de 

la Unidad de Semillas del CIA , con miras a constituir un 

Banco de Datos. Se sugiere pronover a nivel internacional y 

nacional una exposici6n en la cual se otorguen premios que
 

motiven la creatividad de los diseos adecuados.
 

Los estudios de sistemas de producci6n contemplan el 

diagn6stico, experimentaci6n, validaci6n y transferencia 

tecnol6gica contando con la participaci6n del investigador, el 

extensionista y el agricultor. Se recomienda que tambi6n se 

incluyc la producci6n y promocifn de semillas para y por los 

pequefios agricultores. El proceso deber5 contribuir a la
 

identificaci6n de empresas artesanales, variedades id6neas, 

pricticas culturales de campo, manejo de poscosecha y 

almacenamiento de semilla por el pequeho agricultor. 

2. 	 Mecanismos que aseguran una efectiva cooperaci6r- y apoyo 

institucional a nivel local. 

- Las instituciones y empresas pOblicas, asi como las 

Universidades, deben producir en forma permanente la semilla 

que requiera el pequcrio agricuiter para moultiplicdciones 

posteriores, con miras a lograr que la calidad sea mantenida,
 

y no distraer esfuerzos en la produccion de semillas
 

certificadas para comercializaci6n.
 

Se recomienda formar organismos a nivel local y regional, 

integrados por el sector pOblico y privado, encargados de
 

dictar las politicas relacionadas con la actividad de
 

semillas.
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Ejecutar campahas conjuntas de promoci6n y fomento del 
uso de
 
semillas, entre 
las instituciones del 
sector oficial y privado
 
que desarrollan este tipo de actividades, mediante campahas de
 
radio, pra sa, 
folletos, pruebas demostrativas, etc.
 

3. Requerimientos Financieros.
 

- Identificar los recursos y mecanismos financieros que en cada
 
pals permitan establecer Froyectos que faciliten la 
obtenci6n
 
de infraestructura y la operaci6n con capital de trabajo, para

fomentar la creaci6n de 
sistemas de producci6n de semillas
 
para pequehos agricultores.
 

- Para la infraestructura es necesario disponer de lineas
 
especificas de 
cr6dito, con plazo de lo
por menos diez (10)
 
ahos y un periodo de gracia de dos (2).
 

- El Fondo Rotatorio de car~cter social 
puede ser una estrategia
 
apropiada para 
el financiarniento 
de programas de producci6n,
 
acondicionamiento y comercializaci6f 
de seinillas. 
Este fondo
 
rotatorio puede 
ser alimentado mediant 
 una llnea de cr~dito
 
blando y con garantias hipotecarias y/o di oignoraci6n.
 

- Considerar en el apoyo 
 financiero internacional, fondos
 
especificos para 
 efectuar 
 estudios y proyectos para la
 
formaci6n 
 de microempresas 
 dedicadas 
 a la producci6n y
 
comercializaci6n de semillas para pequefios agricultores.
 

4. Mecanismos 
 institucionales 
 de 
 apoyo para el desarrollo de
 
proyectos.
 

- Las Universidades y centros de formaci6n acad6mica para el
 
sector agr~cola deberlan establecer cursos 
especificos para
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comprender la problem~tica de los pequehos agricultores, incluida 

la producci6n do semillas.
 

En las zumIs do agricul tura miniiundista consideradas 

prioritarias para el sumiistro do semillas los extensionistas 

y certificadores deben recibir capacitaci6n para que organicen 

a los agricultores progresistas y ls entrenen en todos los 

procesos do producci6n, beneficio y comercializaci6n dc 

semi 1las. 

En cuanto al mercadeo do las semillas mejoradas, conviene 

incluir al productor en la cddena do comercializaci6n, do 

manera quo 61 misio participe en la distribuci6n y venta do 

estas semillas; ls Gobiernos deberian orientar inversiones 

para la organizaci6n do cadenas do mercadeo do senmillas y do 

otros insumos. 
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES
 

NO DERiVADAS DE LOS TRABAJOS DE LOS GRUPOS
 

Fernando G6mez 

Los coordinadores 
 y relatores estudiaron las conclusiones
recomendaciones a que liegaron los diferentes Grupos Trabajo 
y 

oncontraron qu, de
ciertos aspectus geerales eran importantes 

y 
participantes reflexionaran subre 

para que los
ellos y los consideraran conlorecomedacior~es especiales que servirian para hacer mis efectivos losresultdus de Segundaesta Reunibn de Trabajo sohre ProduccibnSemillas MIejoradas para Pequeros Agricu ltores. 

de 

1. Las relaciores entre los t:cnicos y las personas que toman 
decisiones puliticac son fundamentales para Iasque conclusiones y
recomendaciones de la Reuni6n se hagan efectivas. Quienes han 
tenido la oportumidad de asistir a oste evento, han contraido la 
responsabi Iidad de tralbjar arduamente de aqui en adelante, para 
que se haga realidad ol objetivo central de la Reuni6n: 
estahlecimiento do empresas productoras de parasemilla pequehos 
agricultores operadas individual o cooperativamente. 

2. Para promocionar el desarrollo sistemasde artesanales de semilla, 
se recomienda que se preparen y presenten al gobierno central 
propuestas especificas 
con Pl objetivo de:
 

- Obtener la aprobaci6n y apoyo politico para los 
proyectos.
 

- Incluir los proyectos en programas denacionales desarrollo 
agropecuario en 
 general y del sector de semillas en 
particular. 

Como paso previo a la nbtenci6n de apoyo financiero para dichos 
proyectos, se 
recomienda definir las necesidades de apoyo
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3. 


4. 


5. 


6. 


institucional y de asistencia tcnica para la elaboraci6n de
 

estudios de identificaci6n y disefho de dichos proyectos.
 

En el diseno de proyectos para desarrollar sistemas artesanales de 

producci6n de semilla para pequehos agricultores, es recomendable 

presentarlos en forma independiente a los de semilla para 

agricultura empresarial , servicios de certificaci6n y control de 

calidad.
 

El estudio complejo del problema de la producci6n de semilla para 

los pequeos agricultores no es un simploe dsunto t6cnico sino que 

encierra otros de car~cter socio-econ6mico que nosotros los 

tecnulogos en semi las debemos comprender mejor. Para 6sto, es 

aconsejable, el permalnente intercambio de ideas y b6squeda de 

soluciones con la colaboraci6n de personas especializadas en 

asuntos de carcter social. Por ejemplo, qu6 tanto sabemos del 

papel que juecqa la mujer campesina en el proceso de producci6n 

arteSdnal de semillas?
 

El m~ximo evento sumillista del continente es el Seminario 

Panamericano de Semillas que se realizarh en 1987. La importancia 

del teoma sobre producci6n de sewilla para el pequefio agricultor 

amerita que 631 sea considerado cono punto muy importante para 

presentaci6n de trabajos y tema de discusi6n, por lo que es 

conveniente, que desde ahora, nos preparemos con este prop6sito y 

empecemos a divulgar su trascendencia.
 

La problemAtica de la producci6n de semilla para pequefios 

agricultures tiene una importancia que ha sido plenamente 

reconocida en esta Reunibn y en la de 1982. Ahora que la conocemos
 

iiejor, se nos plantea el reto de empefharnos en lograr el objetivo 

que nos hows propuesto de promover la creaci6n de microempresas 

semillistas, 

Como gran conclusi6n final de esta Reuni6n, debemos reflexionar 

sobr; el hecho de que ya hemos superado la fase inicial de simple 

motivacibn para pasar a la fase de estudio sobre producci6n de 
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semilla para pequehos agricultores. Ya estamos en la etapa de
 
acciones concretas y ahora nos proyectamos hacia la etapa de
 
consolidar acciones y establecer 
metas. A partir del trabajo
 
iniciado en 1982 ya 
hemos cosechado algunos resultados que podemos
 
mostrar como una realidad. Se espera que para una pr6xima reuni6n,
 
el avance sea significativo en la direcci6n de las 
 actuales
 

conclusiones y recomendaciones.
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RESUMEN FINAL DE LA REUNION DE TRABAJO SOBRE
 
PRODUCCION DE SEMILLA MEJORADA 
ARA PEQUENOS AGRICULTORES
 

Introducci6n
 

HC6mo se puede resumir todo lo logrado durante esta 
semana? Desde
 
el comienzo hasta el final ustedes nos han llevado alturas al
a nuevas 

considerar c6mo podemos ayudar al 
pequefo agricultor a obtener semilla
 
de mejor calidad. Esta semana ha sido una 
experiencia maravillosa.
 
Ninguna reunibn de trabajo anteriormente patrocinada por la Unidad de
 
Semillas, ha alcanzado tanto! Sus recomendaciones son excelentes.
 
Permitanme intentar la revisi6n de algunos puntos.
 

Concepto de Pequeho Agricultor y su Potencial
 

Durante toda ]a Reuni6n se nos ha pedido 
que revisemos nuestro
 
c iepto del pequeno agricultor y su potencial. Doctor en
El Nores la
 
se-i6n inaugural hizo 
6(nfasis en que el pequefio agricultor puede ser
 
eficiente. Un ejemplo de este 
punto se present6 en el caso boliviano de
 
producci6n de semilla de frijol, 
en el cual se enfatiz6 que los pequefios
 
agricultores habian tenido m~s 
 xito que los grandes en la producci6n de
 
semilla de frijol, en ese pais. Hemos visto en casi todos los casos que
 
ellos aumentan sus rendimientos y emplean la semilla mejorada cuando se
 
les ofrece buena informaci6n, disponibilidad de buena semilla, 
 e
 
incentivos econbmicos
 

Tambi6n hemos recordado que frecuentemente los pequefios
 
agricultores tienen buenas variedades que aventajan 
a las lnamadas
 
mejoradas. Durante esta semana hemos visto que el 
pequeho agricultor es
 
un grupo operativo familiar y que debewos pensar en 
toda la familia
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cuando estamos trabajando con esta unidad.
 

Tipos de Asistencia Ofrecida
 

Se presentaron ejemplos para mostrar que los pequefios agricultores 

son muy recursivos. Ellos pueden hacer mucho por si mismos y en la 

mayoria de los cOsos s6lo es necesario funcionar comO catalizadores 

pard ayudarles a despegar. TaWbin se presentaron ejemplos de diferentes 

ti p0s de ayuda, incluyendo: 

- Ejemplos de asistencia tMcnica sobre producci6n, secamiento, 

acondicionamiento y almaceramiento de semilla, los cuales incluyen 

la ayuda del sector semillista tanto pblico cono privado y de los 

programas de investigacibn y extensi6n.
 

- Servicios de acondicionamie"to y control de calidad do las semillas 

por parte del sector publico, ipra los pequerios agricultores. Se 

discutieron los casos de Bolivia, Mxico y Colombia. 

- Asistencia linanciera y sUs posibles modalidades, ilustradas 

con ejemplos internos del DRI y de FINANCIACOOP y del Banco Mundial 

y ejemplos externos de la Cooperacibn Suiza para el Desarrollo. 

- La ayuda organizacional se mostro en los proyectos discutidos de 

Ecuador, Bolivia y Colombia. 

- La capacitacibn como una forMa para ayudar al pequeio agricultor y 

extensionista que le ayuda. Se presentaron ejemplos do Costa Rica 

y Ecuador. 

El Desaflo
 

Como resultado de esta Reuni6n de Trabajo, todos hemos sido 

desafiados en muchas formas. Especialmente, se nos ha desafiado a: 
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Pensar de 
nuevo acerca do c6mo nuestras evaluaciones en las fincas
 
se 
pueden utilizar nims efectivamente a6n para la identificaci6n de 

futuros multiplicadores de semilla. 

Identificar lideres, especialmente los naturales, que
 

tradicionaliente suplen semilla y otros materiales de siembra. 

Estudiar mns cuidadosamente lo que el peque~io agricultor hace y 
considerar c~imo estas pr~cticas se pueden mejorar. 

- Buscar una mayor cooperacift institucional.
 

Utilizar 
todos los recursos disponibles para alcanzar un mayor
 
esfuerzo conjunto por parte de los agricultores para resolver sus
 
propios problemas por medio de mayor trabajo local. 

Ajustar el sistema para satisfacer las necesidades y no tratar de 
forzar la aceptaci6n de otros sistemas preconcebidos que pueden 
real;iente detener el proureso, como se ilustr6 con los ejemplos de 
ieuislaci~m y de certificaci6n de somillas, los cuales est~n 

desentocados de la realidad. 

Esforzarnos para que las actividades crezcan por s! mismas cuando 
han co onzado a ser econ6micamente viables. 

Revisar las propuestas para asegurar que las inversiones y los 
costos se mantengan bijos. 

Tratar de ser innovadores y flexibles en las medidas que se quiere
 

poner en pr~ctica.
 

Infundir el espiritu de colaboraci6n que hizo posible la
 
colonizacifn de este continente y tratar de adquirir la
 
autoconfianza y el celo de aquellos pioneros que 
fueron nuestros
 

antepasados.
 

Dejar de analizar y comenzar a actuar.
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Disfrutar de nuestro trdbajo y reconocer que el xito no se mide en 

t6rminos de dinero ganado. 

Todus los que hemos participdo en esta semana seremos diferertes 

como resultado de esta experiencia. 

Ahradvoc i men to 

IJtds s;on on Pagnifico grupo! Han explorado lo desconocido y 

ban visto destel1os del futuro. Nuestros objetivos para esta semana se 

,i ak ar o rrlearm(iort. I1 rusultado reaI se ver5 cuando cada uno de 

II , tinios reqr' .Oa pa , y (ion ur celo renovado trabdje para asegurar 

(ite 1', rr(rp ioq ultorp"q 'e benefici :,n con la mejorada deCri semilla 

rj nroe vd ri rades. 

ti(' t rr-, a(ij rdecimi 0tnrs a todo;s ustedes qu hant compartido sus 

exper(itr(S, WrEbui preqontLs Wstimulantes y contribuido en los grupos 

J Lrah j. Ta ubOin aigradocemos a las traductoras, a nuestros colegas 

curlombidinn, , a rirsrrl de] aI los miembrosmm1 AI apoy C!AT, trabajo de 

(if ld (id 5WIlIs, y L'pecialmrnte a Carlos Dominguez, quienIirid rI ha 

c:oord i u tdi, 1a; ar t.i vi dades do u. ta semard. 

In mayor riurto de plenrio; agricultorus usarh ms semillas de 

buena calidad do va riedddo, me oradas gracias al trabajo de ustedes. 

i Estamos en el mnmon to de emI)render la acci6n! 
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RESUMEN DE ENCUESTAS
 

Veintinueve participantes de 
once 
diferentes paises respondieron a
 
una encuesta que buscaba conocer el pensamiento del grupo sobre IA 
siguiente: 

Despuhs de haber visto y escuchado las distintas experiencias:
 

a) En su pals seria factible promover:
 

Si NO 
- Una empresa de agricultores para producir
 

semillas para pequehos agricultores 
 28
 

- Una empresa del estado para producir
 
semillas para pequehOs agrickUltores 
 15 5 

- Una empresa privada para producir semillas
 
para pequenos agricultores 
 16 6 

b) Cuando usted regrese a su pals, promoverh: 

SI NO
 
-
 Una empresa de agricultores para producir
 

semillas para pequehos agricultores 
 25 1
 

- Una erpresa del esltaO pard producir 
semillas para pequeros argricultores 9 8 

- Una empresa privada para producir semillas
 
para pequekos agricultures 11 
 9
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1. 	 Lai qrari maynriii croc posibie que en su pilis se puedan prontover 
fortits OSOCiattVd! produccion 501111 con aPdra do h destino 
p)pq~nlOpW~t ':01tues . cree In con trdrHo.ai liodie 

2. 	 1.1 1)0 por cierlt( p1 eno qJUo W pos ihie crear uno efnproe,;a esta tal 

3. 	 El -')0 por (jl~ Os, crear empresaciorito ut, josibie una privada 

(dIod(: 0101 oi ity po(;a' personads %0on dtiebas de 1la cumpan a) 

4. 	 l a jrin ur11id1 a ft de idi di iprovor 1Iacreaci6n do una forma 

asocia Q ricuil tore; para produci r semi Ila con ado destino 

pequenon atrif ulI tWren. %Oilioent on partic ipante oncuestado no 

5. 	 Lia temra jitrte do ioitS ncio(stado.s p1005(1 promiover una empresa de 

0t. 	(Aera del 401 iiw ci onto deolon, encuestados piensa prornover una 

eliijrist pri vada. 

(;iiaido l o,, ericum tados respondioron acorca del apnyo t~cnico 

rioietr io(para pt'onover vhlpresa s do Semillias pa ra pequodos agri cul1tores, 

sI;nO i Iii eint -,)rden: 

1 l 	 3? jmor L OrWt con; (lora esetici al la capaci tarion. 

2. 	 1 2M por coentto COlSi(Ira cnnin el oltinto b~sico 1la di sponlibil1idad 

de in forumatib(n tecri . 

3. 	 [1 1(0 por cient) roquiere informacibn sabre maquinaria y1 equipo 

esp)cCiti izadn par~i berieficin do semi 1lli 

41. 	El 81 jior cento necesita isistencia t~cnica para organizar a la 

comitttiidad. 
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5. El 
8 par ciento considera que se requieren tecnologias agron6micas 
especificas para la producci6n agricola desarrollada por pequeios 
agricul tores. 

6. Entre otros factores, se meacio aron: 

-
 Necesidad de motivaci6n.
 

- Apoya do la Unidad de SeMiilas.
 

- Producci6n de seMillas 
 bSsicas.
 

- M6todos de extensi6n para pramover 
 el usa do semillas a ese 

nive. 

- Elaburaci6n de proyectos de fdactibilidad y estudias 

Capdcitaci6n en los nivelvs universitario y mdio sabre Id
 
problemtica del pequeo a qricultor.
 

- EVlal ibn period icd de 
 las es Lrateuian ,actualinerte 
desa rrolI(dd s. 

- Desarrol1 de diserias para la construccibn d maquinaria y 
equipa para producci6n y l)eneficio do .emillas. 

- Intercambin de inlarmaciin sobre experiencias vividas en oWras 

pal ses. 
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Resumen de la Informaci6n 

16mero: 29 participantes a la Reunibn do Trabajo sobre Semillas para 

l'e(iliefos Agricul tores. 
Palges : 11 po lses. 

IDesptuis de haber visLo y escuchdid) las distintas experiencias: 

a) En su p)i, serid facLile promover: 

- Uina empresa dle,igri(:ultores para producir 

semi las para pequenos agrictmltore, 28 0 

- Una empre', del Es dt(Iopa r, producir 

semi lh, pra peiquhie% alri(:u 1Lores 15 5 

- Una emhresa privadd para producir semilla 

par, liequehio, ,qricutltores 16 6 

h) Ctando tsLed regrese a su pal s, promover: 

- Una empres, de agricultores para producir 

semi I1( par, pequeus aricul tores 25 

Jna empresa del LstAdo para prnducir 

semilld pdra pequehos agricultores 9 8 
Jna empresa privd(a para produc ir 

semill a para pe(fu fhos aqricultures 11 9 

lQue infnr,,acib'm o ,dpayo tcnico necesita usted para promover 

empresas de semil1as para pequenos agricultores? 

) Necesitaba motivac6n 

2) Apoyo de ld Unidad de Semillas (1) 

3) Material b~sico 

4) Mktodos de extensikrn para prooverla (1) 

5) Informacsin sobre equipo de procesamiento (3) 

6) Capacitaci6n en general (10)
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7) Elaboraci6n de proyectos factibles (1)
 

8) Informaci6n tcnica, disponible (8) 

9) Asistencid tcnica organizdci6n de comunidad (,) 
10) Capacitaci6n univergitaria 

11) Diagn')stico de la problemtica (1) 

12) Disponibilidad de tecnologia adecuada 
 (2)
 

13) [studios de costos
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REUNION UE TRABAJO SOBRE PRODUCCION DESEMILLA MEJORADA PARA PEQUIEOS AGRICULTORES 

CIAT, Septietbre ?? - 26, 19HO 

Dow!inVO 21 Llegada de los participantes. 

Lunes 22 

08:30-08:45 Inaugurdci6n. G.A. Nores, D)irector
(Auditorio Kellogg) 
 General (.), CIAT
 

08:45-09:15 Justificaci6n y Objetivos. 
 J.E. Douglas, Coordi
nador U. de S. CIAT 

09:15-10:00 Panel: Rvvisihn de Conclusiones y
RecoeIdaciones del I Semirario
 
sobre Semillas Mejuortdai para el 
Pequcho Agric(ul tor. 

Moderador : Carlo, IL. DOminguez 

1. Selucci6n y produccj6n A. Garay, U. de S. 
de sumillas elpor P,(10u(;ho 
Agricul trr
 

2. Incremento del uso de F. Polania, FENAICE 
mejoradas por el Pequeho 
Agricultor. 

3. Priducci6n y mercadeo de C. Dominguez, U. de S.
semilas para el Pequeho
Agricultor. 

4. Lxperiencias en id F. Poey, AGRIDEC 
firancidcion intrnacional 
de proyectos. 

10:00-10:30 
 Discusi6n.
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10:30-10:45 CafN 

10:45-12:30 Presentai6n de programas de 
produccion de semillas mejoradas 
para el Pequeio Aqricultor en los 
palmss representados. 

COSTA RICA 
Produccirn de semillai do frijol R. Mona 

BOLIVIA 
Producci6n de 
- Frijol 
- Trigo 
- Papa 

semilla de 
F.N. Kempff 
F. Cardona 
0. Alvarez 

12:30-14:00 Alnmoerzo 

14:00-18:00 Continuaci6n presentaci6n do programas. 

MEXICO 
Producci~n de qemillas do 
drroz. 

frijol y 
J.C. Garcia 

ECUAIDPR 
Coopera tva [cuatoriana do Servicios 
Agricnld';: producci~n do semillas de 
arroz. S. Bdlarezo 

ARGENT INA 
Es tr, t(, ias dsarrolladds para la 
producri(n y uso de semillas 
illoordud (10 poroto pard y por los 
pequehos a qriculores do l a Provincia 
de Misiouns. W. Martinez 

CHILL 
Programa trausferencia tecnol6gica 
para pequonos agricultores de Chile S. Shrag 

15:00-15:30 Cafr 

BRASIL 
- Semillas para el Pequeno Productor C.P. Camargo 

- Operaci6n del sistema J. Ribeiro 
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COLOMB IA 
- Producci6n de Semilla para

Pequeihos Agricultores. F. G6mez
 

18:00 
 Coctel
 

Martes 23 

07:45-10:00 
 Pael: Rel]ci6n entre 
las pruebas a
 
nivel de 
fimcd y lI I)roducci6n de
semi lias par, Pequeios Agricul tores. 

Modprador : Fede rico Poey 

Presertaci 
 del tvma:
 
- Frijol 
 J. Woolley, CIAT
 - Maiz 
 A. Rivera, ICA
 
- Yuca 
 J. Cock, CIAT
- Papa 
 U. Scheidegger, CIP
- Pruebas Demos trativas G. Torres, CRESEMILLAS
 

10:00-10:30 
 Discusi6n
 

10:30-10:45 
 Car6
 

10:45-12:30 Panel : Desarrollo y utilizaci6n
 
de recursos pdra la producci6n de 
Semillds mejorddas para los 
Pequenos Auricul tors. 

Moderador : Frumado [hmez 

- FinancidCO1 ) I.Acosta
 
- Banco Mundia R. Bronkhorst
 
- El Proqrama, [RI R. Rodriguez
 

12:30-14:00 
 Almuerzo
 

14:00-18:00 
 Iniciaci6n de 
los Grupos de Trabajo.
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GRUPO A : 
- Tecnologia do producci6n, 

acondicionamiernto y almacenamiento 
de semilla para Pequei~as Empresas 
Locales. C. Pacheco Camargo, 
CSM/MA 

(SALA CALIMA) 

GRUPO B : 
- Fornas de Organizaci6n para la pro

ducci6n y el suministro de semillas 
mejoradas por los Pequefhos Agricul
tores. C.A. Tarazona-DRI 

(SALA QUIMBAYA) 

GRUPO C : 
- Apoyo de los programaq de extensi6n 

para el mercadeo y uso de semillas 
mejoradas por los Pequeos Agricul
tores. A. Trejos, DIGESA 

(SALA CII!BCHA) 

15:30-16:00 : CfO 

Miercoles 24. 

07:30-20:00 Visitas a lugares de inter6s sobre 
producci6n de senmillas para Pequehos 
Agricultores. 

1. Semillas Sumauaz. 
Lugar: Fusagasugi, 
F. Duque 

Cundinamarca. S. Peske 

2. Coagrosangil. 
Lugar: San Gil, Santander 
Doinnguez/ C. Fuentes 

del Sur. C. 

3. Oriente Antioquero: 
Lugar: Rionegro, Antioquia. A.E. Garay/J.H. Arias 

Jueves 25 

08:00-09:30 Comentarios relativos a los sitios 
visitados. 

(SALA CALIMA) 
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09:30-10:00 Cf 

10:00-12:30 Panel: Ingredientes para desarrollar 
pequehos grupos empresariales. 

Moderador : Adriel Garay 

- Experiencias en proyectos agricolas 
con nfasis en organizaci6n y 
liderazgo. S. Romanoff, CIAT 

- Experiencias en proyectos no 
agricolas con cfasis en 
desdrroll emlpresarial. R. Varela, ICESI 

- ExperiencidS en Capacitaci6n. F. Polania, FENALCE 

12:30-14:30 Almuerzo 

14:30-18:00 Continuaci6n de Grupos 
(SALA CALIMA) 

de Trabajo. 

Viernes 26 

08:00-10:30 Demostraci6n do equipos y pruebas 
do laboratorio apropiados para la 
producci6n de semillas para Pequeios
Agricultores. R.Aquirre/E. Burbano 

10:30-11:00 Caf 

11:00-1-:30 Presentaci6n de conclusiones de los 
Grapos do Trabajo. 

Moderador : Carlos E. Dominguez 

12:30-13:00 Resumen Final. J.E. Douglas 

13:00 Almuerzo de Clausura 
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APEN[D It[ I.
 
PRUEBAS DE LABOFAIORIO) d'FJ;P [A[)AS PARA
 

LA PROUCCION DE SrIMLLA PARA PEIUJErIOS AGRICULTORES 

Edgar Burbano 

Todo productor do semillas tiene interes on ovaluar Id calidad do las 
riismas. FxiKten varia; pruebas pr, evaluar la calidad de las semillas y 
aluno,, de ellos son adecuadas para %u util iz( in por A p.queho 
d ricultor. Lon;ide:radremos dog dP ollas: 1la prueba de humudad y pru,a de1a l, 
qerminaciOn. I m)5renlI tddos de cada wna de ests pruebds permiten tore r 
decisioues con rpecto A dea u1rroll0 do la sumillla en el campo, asi comu a 
su corrrcto a lmceundieinto. 

Para la pru, de umedad ox isten varios mIetodus, siendo eI m s comon 
el mtodo de l1a P tufa B T'C. Sin embdryo, coma nuestro prophsito og 
ut iIiz7r los recur+. ( di rpan i h) s, en las condiciones ((l p;qtono 
aq ricu Ltor, e>1p) ica rpro, Ia nenill d prueba on ace itoe. En ta prula cons iq t 
on colucmjr 100 qrmou do semi11a en un rec;ipiento de vidrio o de 1 
cubrir 12 i i.:on aceite de cocind, tapar a boca del recipiento ccn ur 
tap~mn provint ,. dos perforc rones, una que permita cal ucar u termmrtro y 
la utra una inanguera do unos 30 cm do longitud y dproximadam[Tmto 0.1 cll do 
diAnruo. 

S...Ten metro 

Agua 

Calor 
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La ildnuuerd permi.e lta sdlidd del vapor deiaiud Y va uVnidd a il tubo, a 

travi, de c;ro recipierLte qU .(r'Itiee agua frad. I',to permite que el vapor 

i,,e . I estadu 1iiuido. lI d jud re ul titoC, recihida en una prohleta, donde 

.dd, iiililitro rvpr,',enLa un V I'h huuiwdd dh la '%emillla. 

I t tempera tuiri on eI tim(mLero no (obeie pn' r (Ie 18 0 "C (eta 

ti;I at n' ',f'dI IIFI (I on 2011,Iif L t ))5(;; ('Ii i1 ilieiito SLJI'd alprox iimadaiiinILe se 

ret ir PI rep leIne del rcal1or y no espera de 10- 15 miiiutoi' para rernijer el 
t.o td 1 d' ilrl,e"xt rtii o. 

Ii ri 1 a pnletbi doi )i'rli iac im %v1puedpn UtijIi Zar caji! con arena (de 
ii', a (ultrri cija%,, dihl)eidi ndlo del i mr dro repLetici, ,11sqe se d%,sea y de 

Id (wnf iab i W ad de Ions rem Itali',) . [ n cadd onai do'e a cii as .'e si effbranl 

'en illi. Illi',tnrmnillllte , k larapar id do l a semilla paraA0 1(1 wm ne evaCia Iv 

ermimoI'. Cui nr rKst prueba ,e retdl izoronran tropicales, ,e obtiene la 

wiir tell)rlflit.ur, que ne d1 caniza en Chidic iones de lahora torio (25-30"C). 
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APENDICE 2.
 
EQUIPO PARA BENEFICIO DE PEQUEBOS LOTES DE SEMILLA
 

Roberto Aguirre
 

1. 	Venteadora "ALMACO"
 
S(, utiliza para prelimpieza de semillas. Consta un
de ventilador
 
(0.1 hp) 
 con entrada de oire variable y tolva de alimentaci6n; 
capacidad 200 kgs/hora dproximadar(,nte. Costo US$300 aprox. 

2. 	Des(jr,mradore. "PENAGOS"
 
Se ut I iza pdra desgrane de mdiz, hay dos tipos 
de desgranadora: 

-	 Desyr,ine Manual : Se utiliza para desgrane manual, mazorca por 
mazurca, con un Costo aproximado de USS5. 

-	 Operaci6n manual cnn motoi 2l[ctrico con un costu aproximado
 
de US$300.
 

3. 	Bandejas Secadoras
 
Tiene piso falso para 
secado natural de semnillas. Area aproximiada de un
 
metro cuadrado, con capacidad para 10 kilooramos. Costo: US$5.
 

4. 	Secador con Cmalector Soldr y Ventilador
 
Se utiliza para 
 secado natural en bandejas. Capacidad 500
 
kilogramos. CosLo: USS400.
 

5. 	Carpas Impermeables
 
Para secado natural. Tiene 
 un Area de 25 metros cuadrados,
 
capacidad para 250 kilogramos. Costo: US$500.
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6. 	 M~quina de Aire y Zaranda, Marca SEEDBURO 

Hay .iferentes clases de estas m~quinas: 

- Con dos zarandas y un ventilador: Capacidad 400 kgs/hora con un 

costo de US$1500 

-	 io. 7552, con cuatro zarandas y un ventilador: Capacidad 200 

kgs/hora con ,n costo de US$1000 

7. 	 Mhquina de Aire y Zarandas Marca CLIPPER, Modulo 3W 
Consta de do% zardndas, un ventilador; capacidad 400 Kgs/hora. 

B. 	 Mea Iriccibn 

Sepdrddora por textura superficial, separa terrones. Capacidad 100 

kg,/hora cnn un (:osco de US$500. 

9. 	 Soparddor, dp Fsp iraol 

Lspir, l pra veya roc ikn por influencias en su forma; Otil para separar 

granoS portidos y semillas de malezas. Con capacidad para 50 kgs/hora. 

Costo: USSIOO. 

13. 	 Tratedora de Trro 

Para aplicaci6n de insecticidas y fungicidas ya sea en polvo o en 
soluci6n. Con capacidad para 600 kgs/hora. Costo: US$100. 
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I-lp r _0_ona s A-rIc0las a Peuue6 a Escala: 

I. 	Sembradora PI.ANET JR. Modelo 300A 
Construida en madr 
y ettl, opera de la 
siguiente manera:
 
- Abre 	el1'.irco, (oloca y tapa 0 eWi]] ,
 
- AfrlM i latierra 1ohrp, a semi l,,
 
- Marca el 
%urco siguient.p en un solo pase. 

2. 	 Sembradora Mano,] (h,Precisiin, Modelo 100113 
Construida en Pstico y luminio. Opera de ]a misma forma que la 
PLAEIT JR. 

3. 	 lumibr,dord Manual pdra Maiz
 
5- nuede utiliz'er tambir- pird sembrar ctualquier otro cultivo.
 

4. 	 [)esgranadord Manual para MaO
 
Se utilizdLpara dfSrr~dar- mizur=a', 
 individuales. 

5. 	 [)esgrdandordl 
 Mcoto?r para Mai
 
Se uti I iza 
 pi rai do",qrartar volkrenes inayores de semil la con 
un rendimient ,Iproxima(, d, 400 kgs/hnra. 

6. 	 ,otmbi (ff, [-spa ldo con Mo tor-

Prov ista 
 con 	un tdnqup d p1 ast ico con ca pac i dad pa ra 	 doce 1iLros. 
Aplica en 
forma 	nebuliz ada aproximadamernte 9 bobas por hec trea.
 

7. 	 Bomba de Fspaldd %in Motor 
Provista de tamnqte o depbsitn cilindrico, construida en l,:mina de 
acero qad1vanizado o 
p1,ast ico. Capacidad del tanque 16-20 
 litros;
 
aproxinwdamente de 16-19 bombas por hect<lrea.
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