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SECION I 

INTRODUCCION 

Varias instituciones del decartamento de Chuquisaca fueron adquiriendo
 

conciencia sobre la importanrcia de la producci6n y uso de sem.illa mejora 

da. Esta semilla significa para la regi6n una mayor prcductividad y mejores 

ingresos Tara los apricultores. 

El Departa.nento de Certifieaci6n de Semillas del Ninisterio de Asuntos 

Campesinos y Agropecuarios (MACA) solicit6 al Proyecto T-059 su colaboraci6n 

en la reorcanizaci6n del Pro7rama Regiorial de Semilias en Chuauisaca, inclu

yendo inversiones Dara comlementar los euploos de ,.u planta acondbnadora de 

Zudcez. El Proyecto T-059 es resultante de un convenio entre el MACA y 

USAID/B. El pedido sur7i6 principalmente debido a que este Proyeoto, a tra 

v~s de la Consultora Chemonics, estaba teniendo 6xito en programas de semi

llas para otras ref.iones de Bolivia. En 1983, llegaba a Chuquisaca, bajo 

contrato con Chemonics, el Dr. Edgar Cabrera, asesor en tecnologia de semi

llas. El prc.rama tuvo su inicio con particular 6nfasis en el cultivo del 

trigo. 

Asimismo, las instituciones chucuisaque.ias -interesadasen semillas so

licitaron a Chem-onics que las inversiones en nuevos equipos vayan acompafia

das de un estudio cue conzemple los siguientes aspectos adicionales: 

- Determinaci6n de la demanda actual y proyectada de semillas mejo

radas de -rigo y otrcs cultivo6 inportantes en la zona. 

- Determinar las zonas mcs adecuadas para la producci6n de semillas. 

- Establecer un sisLema para la producci6n y uso de setnillas median 

te el aprovechamiento de la infraestructura actuamnente existente y la 6pto 

ma participaci6n de las diferentes instituciones relacionadas. 

- Determinar la capacidad adecuada de la planta, su localizaci6n 

mas estrat~gica y su administraci6n, pudiendo ser esta bajo el MACA, otras 

instituciones o mixta. 

El Lic. Gover Parja, autor del presente docixnento, debla presentar un 

estudio que satisfaga estos requerimientos. l autor, con anterioridad, ha 

bla colaborado en la realizaci6n de un estudio para el acondicionamiento de 

semilla b~sica en Saavedra, Santa Cruz. 
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Aunaue el estudio se empei6 en mayo de 1984t, el autor sea!6 que el mis

mo no podle. ser muv satisfactorio en ese momento debido a que la reorgeniza

ci6n del programa recientemente se habla iniciado. No existian aqn definicio

nes sobre El voluen c-, semilla a ser producidia y e qa-_ manera _sta serla dis 

tribuida. 

Por E stas r~zones se decidi6 postergar e] estudio hasta el momentc ac

tual y m~s bien se decidi6 atacar primeramente el proble-a de !a ofe:,tF y de

manda de scmillas. 

En relaci6n a !a dlemanda, Chemonics aprovech6 la solicitud del. Programa 

de Semillas de Santa Cru-" sabre la f.ctibilidad de una planta de semillas en 

los valles mesotIrmicas para la realizaci6n de un e.tudlo del mercado dle semi

lla de tri!a. en los llanos de Santa Cruz. Este estudio estuvo a cargo del Lic. 

Nicholas Minot. 

y programa agricola 

Por ctro lado, para proyectar la demanda d-k sumilla de trigo en Chuqui

saca, el autor meali6 un estudio para el mrcxado de harina de trigo nacional 

un sara la Cocperativel Charcas que tiene planificada la 

instalaci6r. de una molinrxa. 

En relaci6n a la oferta, el autr trabaj6 en formp conjunta con el ase

sor encargado dei nroqr-na en los diferentes eslabones de la cadena de produc

ci5n. Es as! qu,. s,, p,-rar6 r! proyecto de prcducci6n de semilla comercial 

para CORDECH -ue por CARE. Tambin se prepar6 el proyecto deu fi:-.anciadc 

producci6n de s-millI.a sica para la estacion *. xerimental de Chinoli. Este 

se encuentra actualm::nv- en consideraci6n por PL-4190. CIn embargo, la esta

ci6n ya entr6 en e]ecu':an con rEcursos oropios. 

En el ciclo aricola 198L-1935 se inici6 la .roducc i6n de semilla de 

trigo bajo el nuevo escuema del proFrama. Este esquema contempla nueves de

finiciones sobre el rol de !as instituciones que participan. 

Conociendo !as caracteristicas de lA oferta y la demanda y sus implica

ciones para el pro,:rama, el autor nuevamente retom5 el estudio origina! en 

enero de 1i35. 

En general: este documento as resultad& de tin trabajo coordinado v per

manente con las Tnstituciones cue componen el Consejo Pegional. Las conclu



siones del mismo tienden a ser un reflejo de las aspiraciones de estas insti
tuciones, rero estin suietas a! progreso alcanzado hasta la fecha por el pro

grama.
 

Una de !as principales caracterlsticas del programa se refiere al hecho 
de que las instituciones que participan son externas a los agricultores, excep 

to por la ?sociaci6n de Productores de Hortalizas y Legumbres (ASOPROHL). Esto 
fue as! dehido a que el campesino se encuentra disperso y se desenvuelve en 
u.a econom a de subsistencia. Estas institucicnes intentan organizarlcs y lle 
van a cabo labores en forma conjunta buscando como objetivo el beneficio del 

agricultor.
 

Otra caracteristic_ se refiere a que el trigo ha sido para Bolivia desde 
siempre un permanentce dolor de cabeza. La problemitica de ia producci6n tri
guera nacional frente a una demanda creciente significa para el pals un fuerte 
drenaje de divisas, a pesar de los conenios PL-410 y donaciones. Existen mu
chos intentos de soluci6n que van desdW implementar programas de abastecimien

to nacional hasta la necesidad de aceptar que Bolivia no es productor de trigo 
y que los recursos leb: n utilizarse en otros rubros. n este momento en el 
pals se deca 15% del hectarcaje cultivado aK trigo. En todo estudio se re
calc6 Ia necesia de introducir semillas mejoradas como principal Dunto de 
partida para Acromwntar la producci5n y la calidad del producto. Se espera 

que el Gobierno adopte una polltica que beneficie a los productores nacionales. 

Como forma do presentaci6n, adeimns de esta introducci6n, el estudio com
prende otras seis oecciones. En la Secci6n II se consideran los antecedentes
 

generales del proyecto, sehalando lar caracterlsticas agricolas e instituciona
 

les de la regi6n, Ia problemtica triguera y la estrategia de la implementaci6n 

del Programa Fegional de Semillas. 

La Secci6n III presenta una descripci6n de la demanda de semilla de tri
go en Chuquisaca y Santa Cruz y sus proyecciones. Frente a esta demanda se 
describen las posibilidades de la oferta regional. Tambin se incluyen algunos 

comentarios sobre el mercado de semillas para otros cultivos. 

La Secci6n IV describe la politica institucional relacionada a la fase de 
acondbna0AWni de semillas. Asimismo, en base a las proyecciones de oferta se 
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analiza la caDacidad de acondbnaminto actualmente instalada o a instalarse en 

poco tiempo. A partir de ello se expone el criterio regional sobre estos as

pectos mediante una propuesta. 

De acuerdc a Ah propuesta regional, Ia Secci6n V inaliza los requeri

mientos de infraostructura, localizaci6n y sarvicios adicionaies. 

La Secci6n VI presenta un anSlisis de factihiiidad financ_'ra para las 

inversiones adicionles requeridas. La metodolcqia gdoptada oara este anAli

sis identifica a in planta como una unidad aut~noma que sirve de enlace con
 

las restantes unidades del sistema de producci~n We semillas. Esto implica
 

que esta unidad se iirita a Prestar servicic de acondbbnamento y en forma par 

cial almacenamiento i quinn lo requiera. La administrcAn de la planta es 

independiente de la producciSn y comercializaci~n de !a semilla. 

Se proyecte 1n flijo de ingresos y gastos de I? planca para un perlodo 

de 10 aFos e 195 a 1994. Los ciculos fueron realizdos a precios vigentes 

en e mes do enero 105 ba'o la suposicIin dA que los orecios relativos se 

mantienen constantes. 

El anilisis desemboca en la estimacin de una tasa interna de retorno 

real (es decir, por encima de la tasa de inflaci6n) que indica la tasa de in

ter~s real que el preyecto de la planta podria pagar por un pr~stamo. 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones se presentan en la Sec

ci6n VII. 
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SECCION II
 

ANTECEDENITFS -ENERALES 

A. La actividad agricola en Chuouisaca Norte
 

1. Cpxact'rlsticas generales
 

'or Chuquisaca Norte se entenderi a las provincias de Oropeza, Yam
pargez, 7udclfiez, Tcrina y Boeto. Estas forman -arte de los denomina.dos valles 

centrales del departamento. 

La tcpowrafa en esta regi6n es accidentada. La zona representa el 28% 
de la superficie de-nrt-amental, posee aproxi aduncnte 36% de su tierra culti
vada y 34% de li. tirra cultivada y cultivable. Val mencionar que la suma de
 
las tierras cultivadas, Cultivables y de Pastoreo alcanza al 15% de 
su superfi
 

cie total.
 

Sin considerar la capital del departamento (Sucre se encuentra en 
esta
 
regi6n), aproximadnente el 60% de la poblaci6n del departamento ocupa esta zo
 
na. 
La mavor parte de ella se caracteriza Dor ser de campesinos de idioma ma

yormente Quechua.
 

La relaci6n superficie cultivada/*oblaci6n rural y superficie cultivada/ 
poblaci6n rural *nctiva alcanza a 0.84 y 1.47 resnectivamente, de donde se des
prende aue predomina el minifundio. 
Se utiliza la tierra en forma intensiva.
 

Por su caracter'stica de regi6n montaf.osa, la agricultura se realiza por
 
un lado en pecuef-os valles altos separados unos de otros por Profundas quebra
das. Por otro !ado, se tiene una agricultura en los lechos a lo largo de todos
 
los rPos. Por consiiuiente, existen dos tipos de agricultura: 
una a secano en 
las extensiones de los valles altos y otra con riego en los angostos mnrgenes
 

de los rlos.
 

Entre los principales cultivos se cuenta con la papa, el malz, la cobada
 
y el trigo. En menor grado se cultivan hortalizas, legumbres, ail, man!, fru

tas y otros.
 

El minifundio, relacionado con el bajo nivel tecnol6gico alcanzado, segu
 
ramente contribuye a explicar la caracterlstica de baja productividad tanto en
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os rendimientoa oomo on @1 t7,4j0ga El. v ilt1 am dowenvue.lve on ,in lot.
 

tuaci6n intermedia entre una economia de subsistercia Y otra de mercado. El
 

cuadro 1 muestra la prooorci6n de su oroducci6n qcpe los aricultores venden.
 

Esta proporci6n indica cuan cerca o lajos se Encuentra de una economla que se
 

esDecializa en un solo oroducto y lo destina a un solo mercado.
 

Cuadro 1 POICENTAJE DE LA PODU2CICN VENDIDA POR PROVIICIAS
 

Y CULTIVOS (Chuquisaca Norte, 1979)
 

PROVINCIA Papa Thigo Cebada .Malz f anla Aj! 

(%) 

Oropeza 28 44 76 66 a a 

Yampargez 48 66 76 63 a a 

Zud flez 48 66 76 63 29 a 

Azurduy 5 13 16 8 67 54
 

Tomina 12 42 41 12 62 75
 

Boeto 43 53 5 41 54 68
 

a No produce
 

Fuente: 'Diagn~stico Sccio-econ6mico del Departamento de Chuouisaca. 1 970-1980".
 

(Documento de trabajo). Tomo I. CORDECH. Agosto 1983. p~a. 60.
 

2. La Droblemftica triuera 

Chuquisaca es uno de los principales oroductores nacicnales de tri
 

go. Sin embargo, los agricultores en su mayori. lo consideran un cultivo mar
 

ginal al igual cue lq cehada. Lo siembran en rotaci5rn con la papa aprovechan
 

do. los residuos de fertilizantes aue usaron en este ::ultivo.
 

La falta de .mpacto de las politicas trigueros del Gobierno es un hecho 

importante. Se buscaron implementar politicas de fomento a a producci6n na

cional de trigo mediante investipaci6n en veri:dadcs, ,xtenstin af..rlcola., po

l'ticas de Drecios, infraestructura para almaccnmiento de granos y acondicio 

namiento de semillas. Uno de los ma'ores esfuerzos en este sentido fue l.a 

creaci6n del Instituto .acional del Trigo (INT) entre los afios 1972-76. Las

timosamente, 6ste fue abandonado a medio crnino. Aun-ue el '4ICT y el ?"ACA in 

tentaron continuar c-n la obra, nuevamente fuero-n disminuvendo sus activida
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des. Actualmente, en la rep.i6n, el MICT no realiza adquisiciones de grano.
 

Cuenta con 1848 TM de capacidad en silos de almacenamiento en desuso. El
 

MACA continua con investigaci6n y extensi6n pero a un nivel poco significati

vo. La Unidad de Semillas no lleg6 a tener mayores impactos en la utilizaci6n
 

de senillas de buena calidad. 

Por ctro lado, la politica gubernamental de importaciones de trigo per

miti6 el crecimiento de una industria molinera nacional. En esta regi6n, la 

inica molinera existente absorbia tanto producci6n nacional como importacio

nes. Las crecientes desventajas econ6micas, desde el punto de vista de la mo 

linera, entre moler trigo nacional o importado hicieroI aue en los aitimos 

aflos dismInuya sus adquisiciones de trigc local a cero. 

Frentc a todo este panorama es comprensible que el pequefio agricultor 

productor de tr-igo continue en su economia d subsistencia y parad6jicamente 

con serios [rcilemas al no ooder comercializar sus excedentes de trigo. 

B. La producci~n y uso de scmilla 

1. Esfuerzos anteriores a 1983 

Los esfuerzos que se realizaron en la regi6n en relaci6n a semillas 

las inici6 el stado a travs del Instituto Boliviano de Tecnolog'a Agropecua

ria (IBTA) y la Unidad de Semillas, ambos pertenecientes al MACA. El IBTA se 

encargaba de la investi-aci6n agricola a trav~s de su Estaci'n Experimental de 

Chinoli, localizada en las pampas de Lequezana an Potosi. Esta realiz6 inves

tigaciones p: >icipalmente en pzpa, cebada y trigo. Luego de una primiera multi 

plicaci6n obtenlan semilla bMsica cuya difusi6n !a encar6 el IBTA mediante su
 

Servicio de Extensi6n Agricola de Chuquisaca y Potosi. Entre las Drincipales 

variedades de trigo difu:ididas hasta la fecha se pueden mencionar el Jaral F-La, 

Chinoli 65 y Chinoli 70. 

Con aDoyo del Proyecto Sectorial I (T-053, USAID/B), la Unidad de Semillas 

instal6 una pequefia planta de procesamiento de semillas. Este servicic realiza

ba multiplicaciones de semilla con agricultores seleccionados,acondbnardo parte 

de la producci6n adquirida de dichos agricultores y nuevamente multiplic~ndola. 

Se resumen estos esfuerzos mediante el esquema de la figura 1 que representa el 

proceso antiguo de difusi6n de variedades en la region. 
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Aunque probablemente no fue originalmente planeado de esa manera, en la 

realidad as! funcion6 y por supuesto contenla varias fallas. Las mas genera

les a continuaci6n se enueran. 

Primero, el IBTA difundia semilla bsica. Esto implica cue cada afo s6 

lo podia beneficiar con una nuev var..dad a Docos aqricultores, haciendo de 

esta manera el proceso de difusi6n de Doco :.cance. 

Figura 1 PROCESO A',NTTnUO DE DIFUSION DE VARIEDADES DE SEMILLA
 

DE TRIGO EN CHUQUISACA
 

PRODUCCION ETN O 
SEMILLA EXTENSIONINVESTIGACIO:T 


AGRICOLA
BASICA 

UTILIZACION
 

MULTIPLICACION
 

y 
ACONDICIONAMIENTO
 

Segundo, al no existir la cocrd.inaci6n con la Unidad de Se.imillas, la se
 

milla difundida por IBTA no fue distribuida a agricultores dedicados a la mul 

tiplicaci6n. Esto significa que se difund-a una variedad pero no una semilla 

mejorada, que adem~s de variedad si,7nifica calidad. Este ciltimo t~rmino se 

refiere a una semilla libre de impurezas, con elevado poder germinativo y vi

gor que la Unidad de Semillas debla constat r lo tuvieran mediante inspeccio

nes de campo, anAllsis de laboratorio y etiquetaci6n.
 

de Semillas dedic6 cond 

producci'n que tambi~n ellos misnos fiscalizlban, jugando el papel de juez y 

parte. 

Tercero, la Unidad se a multiplicar y -. ar grano, 

Cuarto, al estar en manos del Estado toda la responsabilidad de semillas, 

esta actividad se exponia a altibajos por c:7ibios de pol'tica, cambios de per

sonal, insuficiencia financiera y otros, lo que cfectivamente ocurri6 en los 

(iltimos afios de crisis. 

-8



2. El programa regional de semillas 

a. Objetivo 

El MACA v USAID encargaron a Chemonics continuar con los esfuer 

zos anteriores y reorganizar el programa. Este debla garantizar eficiencia en 

la producci6n v utilizaci'n de la semilla mejorada. Se recomend6 la participa

ci6n de instituciones locales sean estas p~blicas o privadas. 

Es as! cue en octubre de 1983 se inici6 en Chuquisaca la reorganizaci6n
 

del programa regional de semillas. Se estableci6 como su objetivo el conectar 

eficientemente los resultados de la investigaci'n agricola y liberaci6n de nue

vas variedades con el agricultor en la mayor proporci.n posible.
 

b. Estrategia establecida
 

Como estrategia b5sica para llevar a cabo el programa, se adoa 

t6 el esquema de Certificaci6n de Semillas, el mismo que se venta implementan

do con mucho exito en las regiones de Santa Cruz y el Chaco de Tarija. Este 

puede resumirse en la siguiente figura: 

Figura 2 PROGRAMA REGIONAL DE SEMILLAS 

CONSEJO REGIONALI 
DE SEMILLAS
 

SERVICIO DE
 
CERTIFICACION DE
 

SEMILLAS i A Acondicionamlento 

INVESTIGACION)HiPRODUCCION PRODUCCION IiPRODUCCION RDCOE 
(LIBERACION DE SEMILLA DE SEMILLA DE SEMILLA DE GRANO 

DE VARIEDADES ) BASICA REGISTRADA CERTIFICADA 

A A A 

Por supuesto, las caracteristicas institucionales y de la agricultura 

chuquisaqueftas no son las mismas que en otras regiones, por lo que debla adap

tarse y modificarse de acuerdo a las condiciones de la regi6n. 
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Este esquema de multiplicaci6n implica un ncmero limitado de generacio

nes, cuya base est' en la semilla gen~tica. En cada multiplicaci6n se asegu

ra la pureza gengtica de la variedad, labor realizada por el Servicio de Cer

tificaci6n de Semillas. Esto significaba que la Unidad de Semillas del MACA 

debla encargarse unicamente de realizar un control de la calidad (de acuerdo a
 

ciertas normas) de la semilla en cada fase, de manera que no podla producir ni
 

comercializar. Esta nueva situaci6n significarla que para las funciones pro

ductivas y comerciales debia recurrirse a la participaci6n de las organizacio

nes de los propios agricultores y otras instituciones prblicas o privadas lo

cales con intereses directos en la producci6n y uso de semillas.. Finalmente,
 

para garantizar la continuidad y eficiencia del programa, se debla crear el
 

Consejo Regional de Semillas, conformado por todas las organizaciones parti

cipantes. 

c. Instituciones participantes y sus funciones
 

Por recomendaci6n de la Primera Mesa Redonda Nacional sobre 

Semillas realizada en Cochabamba en agosto de 1983, en 1984 se cre6 el Conse

jo Regional de Semillas de Chuquisaca. Las insti.uciones miembros plantearon 

las siguientes estrategias para cumplir con el objetivo del progg'ama: 

1) La Estaci6n Experimental de Chinoli debla hacerse cargo de la in

vestigaci6n y liberacifn de variedades de trigo y otros cultivos. Asimismo, 

debla proceder a la primera multiplicaci6n o producci6n de semilla basica.
 

Sin embargo, debido a la insuficiencia financiera y debilidad estructural de
 

Chinoli en el momento actual, es necesario contemplar la participaci6n de 

otras instituciones o grupos de agricultores responsables bajo el control di

recto del Servicio de Certificaci6n.
 

2) La producci6n de semilla registrada y certificada estarla a cargo 

de tres instituciones: la Corporaci6n Regional de Desarrollo de Chuquisaca
 

(CORDECH), la Cooperativa Agroindustrial Charcas y la Asociaci6n de Producto

res de Hortalizas y Legumbres (ASOPROHL). En las etapas iniciales del progra

ma no se tendria la categorla Registrada mas existirla la semilla Fiscalizada
 

que proviene de la siembra de semilla Certificada. A medida que se afiance
 

mas el programa, la categorla Fiscalizada desaparecerla y los productores de
 

grano sembrar'.an ya semilla Certificada.
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3) El acondizbnardentod. :emillas continuaria siendo realizado por el 

MACA en Zud&Aez durante los pr6ximos dos aflos. Mientras tanto, se implemen

tar& una nueva planta con equipo nuevo y de mayor precisi6n, ademas de contar
 

con facilidades de almacenamiento y la participaci6n de las instituciones lo

cales en su administraci6n. Esta unidad s6lo prestar servicios de acondicio 

namiento y no entrarg en las rases de producci6n y comerializaci6n.
 

4) La comercializaci6n estarla a cargo de las iiismas instituciones 

productoras de la semilla registrada y certificada de acuerdo a sus intereses.
 

5) La creaci6n y fortalecimiento del Servicio de Certificaci6n de Se

millas del MACA, reemplazando a ia Un~dad de Semillas. Para ello, se solici

targn fondos al Provecto Sectorial II (T-059), se instalarin oficinas para la 

boratorio de semillas y se contratarA personal adicional para realizar una la 

bor de inspecciones de campo y control de calidad en las diferentes fases del
 

programa. El Servicio se retirarla definitivamente de !a producci6n y comer

cializaci6n de semillas a partir de 1984 y mantendria en 1o posible separadas 

la administraci6n de su planta en Zudgnez con la administraci6n del Servicio 

de Certificaci6n.
 

Una caracteristica esencial de las instituciones participantes es que
 

son interinediarias entre los productores y los usuarios de la semilla. Esto 

se debe a que: primero, los agricultores se encuentran disDersos, sin organi

zaciones propias que los aglutinen bajo un interes comin y segundo, por des

envolverse en una economia de subsistencia con objetivos diferentes. En San

ta Cruz, por ejemplo, se trata de organizaciones de los propios agricultores
 

intimamente ligadas a una economla de mercado. 

Varios esfuerzos se han realizado en cuanto a organizarlos por parte de 

instituciones como Agrocentral y C~ritas, entre otros. Agrocentral es una
 

Central de Cooperativas que aglutina a 16 cooerativas en todo Chuquisaca. 

Cfritas es lider de la denominada Cooperativa Charcas conformada por 8 coope

rativas productoras de trigo, miembros de Agrocentral. 

Estas instituciones, junto a CORDFCH. CBN y otras. han desarrollado un 

sistema de credito en especie, que varla de instituci6n a instituci6n, a fin 

de poder penetrar con tecnologla en la economla del agricultor. Como ejemplo 

CORDECH, en el caso del trigo, entrega al agricultor dos quintales de semilla
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por hectgrea bajo el compromiso de que 6ste devuelva con su cosecha los dos 

quintales ris un inter~s consistente en el 50% adicional, tambi~n en producto. 

En total, devuelve tres quintales de grano y ha tenido una producci6n entre 15 

y 20 quintales. En el caso de la cebada, la CBN recoge el mismo volumen que
 

entreg6 al agricultor, pero tiene la primera opci6n de compra de toda o parte
 

de su producci6n. El precio lo determinan con representantes de los agricul

tores en b-ase a los costos de producci6n.
 

En re=lidad, el cr~dito indexado es muy eficiente en esta 6poca de al'a
 

inflaci'6n y devaluacione- porque se aprovecha de introducir un paquete consis

tente en semilla, fertilizantes, pesticias y otros, haciendo un calculo pre

vio de cuantos quintales tendria que devolver el agricultor.
 

Para al caso de producci6n de semilla mejorada, las instituciones reco

mendaron realizar contratos de esta naturaleza con agricultores seleccionados
 

y progresistas. A 6stos se les compraria la totalidad de su producci6n a un
 

precio mayor que el de mercado. Este precio debe compensar los esfuerzos adi

cionales del agricultor, especialmente en cuanto a la descontaminaci6n varie

tal. De esta manera, tambi~n se fomentaria la actividad semillera, demostran

do que producir semilla puede sen un buen negocio. Afortunadamente, existie

ron en el pasado experiencias de esta clase cuando la Unidad de Semillas del 

MACA realizaba multiplicaci6n de semillas. Por supuesto, las instituciones 

emplearlan el mismo m6todo para introducir la semilla mejorada asi producida a 

los demos agricultores. Es asi que las instituciones participantes en el pro

grama resultan ser intermediarias, fomentan la producci6n y luego la comercia

lizan.
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SECCION III
 

DESCRIPCION DEL MERCADO PARA SEMILLA DE TRIGO
 

Y OTROS CULTIVOS
 

A. La demanda en Chuquisaca
 

1. La demanda potencial
 

De acuerdo a las estadisticas del MACA, la producci6n de trigo en el 

departamento de Chuquisac- en 1976 fue de 19925 IM. En camibio, para 1980, cin

co anos despu~s, la producci6n alcanz6 las 15030 TM y la superficie fue de 

27015 hect~reas. La producci6n ha disminuido a una tasa de decrecimiento pro

medio anual de 0.93. 

No existe al momento ningCn indicador que nos permita suponer un cambio
 

en esta tendencia. El agricultor considera al trigo un cultivo marginal, cono

ce su poca rentabilidad y cada aflo enfrenta el problema de no poder comerciali

zarlo.
 

Por otro lado, parte de esa tendencia en los iltimcsaos probablemente
 

pueda explicarse por el fomento al cultivo de la cebada por parte de la Cerve

ceria Boliviana Nacional (CBN). Mediante su programa agricola alcanz6 en 1984 

las 12 mil hectereas. La CBN ha instalado en Sucre silos de almacenamiento 

del grano y se prev la instalacion de otra baterla de silos completando una 

capacidad de almacenamiento de 30 mil TM y de una malterla para abastecer la 

demanda nacional de malta. 

Volviendo al ti'igo, tomando el hectareaje del aflo 1980, junto a la densi 

dad de siembra de 2 quintales por hectarea, se tiene para ese ailo 2485 TM de
 

semilla que el agricultor tuvo que utilizar para la siembra. De 6ste, el volu
 

men de semilla mejorada utilizada fue insignificante.
 

En general, las caracterlsticas de esta semilla se ilustran en el cuadro
 

2. Este cuadro compara la semilla comfin sembrada por los agricultores con a

quella producida nor el programa de semillas en 1984. La diferencia de carac

terlsticas inciden en los niveles de productividad y rentabilidad no s6lo en

tre las variedades recomendadas sino y con mayor raz6n frente a variedades 

criollas que parecen ser las de mayor uso por los agricultores. 
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Todos 	los agricultores son consumidores potenciales de una semilla mejo

rada. Introducirla puede considerarse un objetivo en s' mismo indiferentemen
te del mercadc posterior para el grano. 
Esto significa que el agricuitor pue
de aumentar sus ingresos en las actuales condiciones de mercado mediante un au 
mento en productividad. Este aumento en productividad daria opci6n a que el 
agricultor, ya sea tenga mayor producci6n en un mismo hectareaje o por un au
mento en la producci6n de otro cultivo, al que podria dedicarle mayor hectarea
 

je rest~ndole al trigo.
 

Cuadro 2 
 RESULTADOS DEL ANALISIS DE LABORATORIO ENTRE LA SEMILLA
 

MEJORADA ACONDICIONADA EN ZUDAIEZ Y LA STiTLLA COMUN 

GUARDADA POR EL AGRICULTOR
 

Semilla Materia Otros 
Variedad pura inrte cultivos Malezas GerMinaci6n 

(%) (%) (se/kg) (sem/kg) (%) 

A. Semilla mejorada: 

Saguayc 99.58 0.45 1.31 8.85 98.73 

Jaral 99.03 0.90 11.22 11.67 98.72 

B. Semilla guardada por el agricultor: 

Saguayo 99.25 0.58 1.00 154.00 95.50 

Jaral 96.62 2.93 30.00 1489.00 98.00 
Chinoli 70 98.15 1.27 111.00 0 98.50 
Florentino 30.28 18.38 239.00 9.00 98.00 
Criollo 96.40 2.84 72.00 1554.00 98.50 

Nota: 	Los resultados del anglisis representan promedios sobre muestras de di
ferentes lotes, tomadas al azar y para diferentes variedades. En el ca
 
so de la semilla mejorada, los datos fueron obtenidos a trav~s de un
 
muestreo de 1099 qq de Saguayo y 839 qq de Jaral. 
 Estas son las varie
dades recomendadas por el programa. En el 	caso de la semilla de los a
gricultores, el an'lisis se bas6 en 10 muestras de las zonas mis repre
sentativas.
 

Fuente: Servicio de Certificaci6n de Semillas de Chuquisaca.
 

Es dificil introducir una semilla mejorada a una agricultura tradicional
 
donde el agricultor estg acostumbrado a sembrar grano de la cosecha del pasado
 
afto. 	 Las cndiciones climnticas en la regi6n son favorables para el almacena

miento de semillas en condiciones naturales.
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Por otro lado, por experiencias pasadas del IBTA en extensi6n agricola 
cuando se disponlia de una nueva variedad, el extensionista deba realizar
 
grandes esfuerzos para demostrar al agricultor las bondades de esa variedad. 
Cuando el agricultor finalmente la aceotaba, la adquirla una sola vez y la 
introducla a su esquema de producci6n. De esta manera, el proceso de acepta
ci6n de vay ledades y renovac!6n de la semilla es lento, ademgs de costoso. 

Otra alternativa es la de introducir semilla mediante deprogramas pro
ducci6n dirigidas por instituciones o empresas para un mercado determnirado.
 

Estos programas fijarian zonas y metas de Droducci6n
 

2. La Molinera Charcas
 

La Cooperativa Charcas tiene como perspectiva la instalacion de un
 
molino de EQ TM/dia de capacidad. Dicho molino estarla iccalizado en la pro
vincia de Yampargez con el objeto de convertirse en mercado seguro para el
 
trigo local. Los beneficios que se obtendrian por la venta de harina se tras
 
ladarlan a una mejora en el precio al tigo para el agricultor. Con estas fi 
nalidades, la Cooperativa tiene prevista la implementaci6n de un programa a
gricola que asegure calidad en la producci6n del .rano. Este programa inclui 

ria la introducci6n de semilla mejorada. 

Ha - dos alcs que se present6 el proyecto al Banco Interamericano de De
 
sarrollo (BID). Existen varior indi.adores que sefialan que no se trata de un
 
proyecto muy rentable debido a la inseguridad do un mercado para la harina. 
Pero con un apoyo gubernamental en materia de precios favorables al trigo na
cional y tratemiento similar a las molineras socias de ADIM (Asociaci6r de In 
dustriales Molineros) referida a la provisi6n de trigo importado, los efectos 
del molino pcirian ser favorables para los agricultores de la regi6n -. Cons 
ciente de ello, la Cooperativa Charcas, a travs de su socio lider, Ciritas-


Sucre, continia ernpeflada en la realizaci6n de dicho proyecto.
 

Una vez logrado el fiaanciamiento, la Cooperativa Charcas tiene previs
to el alquiler de las tres baterias de silos existentes en la regi.6n en total
 
desuso y pertEnecientes al MICT. Estas baterlas en total suman una capacidad
 

de almacenaniento de 18148 TM.
 

Bra.-,_ Pttie. 



Posteriomente, instalarla otros silos para almacenamiento a granel a 
trav4s del convenio Agrocentral-FIDA, con una capacidad de 3600 TM, adem~s de 

otras 1000 TM con que contarla la propia molinera.
 

De esta manera, eventualmente en los pr6ximos anos, se contaria en la
 
regi6n con una capacidad total de almacenamiento de 6448 TM, la cual todavla
 

serla pequeia en relaci6n a !a capacidad de la molinera y de la producci'n de 

trigo en la regi6n. 

La restricci6n para aumentar la capacidad de almacenamiento ests dada
 
por la necesidad de la molinera de contar con un trigo homogeneo, fibre de im 
purezas y de variedades aptas Dara la panificaci6n. Por este motivo, surgi6
 

la necesidad de implementar un programa agricola que introduzca una semilla
 

mejorada que cumpla con los requisitos mencionados.
 

De acuerdo al estudio efectuado por Chemonics, para que la molinera ad

quiera en un principio 1848 TM de trigo (capacidad de silos-MICT) y posterior

mente 6448 TM (capacidad total de almacenamiento), en las condiciones descri

tas y tomano en cuenta que el agricultor s6lo vende en Dromedio el 52% de lo
 
que produce, se calcula una demanda de semilla mejorada de 389 TM en un prin
cipio y luego de 1358 TM. Estas cifras podrian considerarse una demanda real
 

en el mediano plazo luego de instalarse la molinera.
 

La CoOperativa Charcas esconscientede que con o sin molinera es necesa
 

rio el cambio de variedades y uso de semilla TI.eorada, de manera que hay que
 
continuar con un programa agr'co!a. En cualquier caso, lo que s' puede variar
 

es la escala de producci6n del programa.
 

B. La demanda insatisfecha en Santa Cruz
 

La regio6n de Santa Cruz ha experimentado un inusitado crecimiento en el
 

cultivo del trigo. En 1970 sembr6 1675 hectmreas mientras cue en 1984 pas6 las
 

10 mil.
 

La producci6n de trigo se realiza en dos zonas: 
los valles mesotermincos
 
(zona tradicional) y los Ilanos. 
Segxn los datos del MACA, el hectareaje en
 

los llanos no alcanz6 las 1700 hect~reas hasta 1980, aumentando desde enton
ces en un 51% anual. Esta es una zona tropical y el cultivo del trigo se rea

liza en el invierno, luego de !a cosecha de la soya.
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Es'e ,Gra:cimiento en el hectareaje en los lianos ha uriginado unw gran 

demanda de seuilla. La falta de Asta ha constituido el factor limi.tan'e ms 

importante ,ara un mayor crecimiento. 

Se c:ye que existe bastante 1potencial para la producci6n triguerF on 

Santa Cruz A.,se puerde asegurar el oportuno abastecimiento de semilla. Se ha 

afirmado q.. slrededor de 120 mil hectireas son aptas para este cultivc (CIAT, 

1982). Es.:. cifra incluye terrenos todavla no desmontados de manera qte repre 

senta un pocencial a largo plazo. Mis realista podria ser el hectarea-a dedi

cado a soy. LO mil hectdreas en 1981-82, como representativo del potecial a 

mediano pla.o ya que el trigo se cultiva en rotaci6n con s)va. 

En e cuadro 3 se presentan dos proyecciones sobre la demanda futura de 

semilla en usta rc;:on. Lo Ans probable es que una situaci6n intermedia ocu

rra en la rna~idad. 

El fKitcr ms importante para hibe- logrado el incremento en el hecta
reaje fue ,ha oferta creciente de se.milla. El cuadro 4 ilustra las caracterls
 

ticas de er-ta oferta en los Wl.imos alos. Entre 1982 y 1984, el total d semi 

lla sembrar. en Santa Cruz -- eci. en 3814 quintales. Sin embargo, a pEsar de 

su creciminnto, se sabe que no se pudo alcanzar la demanda. No se concce la 

magnitud d- le demanda in atisfecha an esos ahos. 

Se Pi Ed clasificar e origen de la semilla sembrada en Santa Cr z como 

provenientr, dc Santa Cruz rismo y de otros departamentos. En el primer caso, 

la semilla prcvino pyincipalmnte del Proyecto Trigo del CIAT y en mencv grado, 
con pocas ,sjbilidadoz de incrementar, del Proyecto ABAPO-IZOZOG y da aquella 

almacenada Dor los propios agricultores. 

El Pr,yecto Trigo del CIAT desempena un papel muy importante en Ia pro

ducci6n de ser.illa en los valles mesotgrmicos. En el cuadro no se muetra 

que CIAT vemd!6 en 1983 la cantidad de 1900 quintales a otros departamentos 

porque 6stos sufrian los efectos de una sequia y en 1984 almacen6 5500 .uinta

les para la s'embra de este afo. De manera que su potencial es ain mayor. 

En e c so de la oferta proveniente de otros departamentos, en relaci6n 

al total dc scmilla sembrada, disminuy6 de 36% en 1982 a 18% en 1984. Esta 

disminuci6h se debi6 mayormente a la sequia que atravesaron los departmcantos 
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Cuadro 3 	 PROYECCION DE DEMANDA DE SEMILLA DE TRIGO EN SANTA CRUZ
 

D e t a 1 1 e 
 1984 1985 1986 1087 1988 1989 1990 

Superficie de trigo (ha)
 

Plan Quinquenal - 21505
18700 24731 28440 32706 37612
 
Nivel est~tico 
 8807 8807 8807 8807 8807 8807 8807
 

Consumo de semilla (TM)
 

Plan Quinquenal - 1402 
 1612 1854 2132 2452 2820
 
Nivel est~tico 
 660 660 660 660 660 660 660
 

% de semilla comprada
 

M xIMo .90 
 .90 
 .90 .95 .95 .95 .95
 
Minimo .90 .85 .80 
 .75 .75 .75 .75
 

Compra de semilla (TM)
 

Maximo  1262 
 1451 1762 2026 2330 2679
 
Minimo 
 561 528 495 495 495 495
 

Fuente: 	Datos de la encuesta de trigueros para el hectareaje en 1984, la proporci6n actual de
 
semilla comprada, la densidad de siembra (1.63 qq/ha) y el "Plan Quinquenal Agropecua

rio.
 



de Cochabamba y Chuquisaca. Se puede asegurar que este porcentaje nuevamente 

aumentarg. Se ha estimado que en las dos provincias aptas para la producci6n 

de semilla (Vallegrande y Caballero) en Santa Cruz, donde se encuentra el pro 

yecto trigo del CIAT, existen 2250 hect~reas potenciales. Pero tomando s6lo 

las zonas m~s importantes y sobre todo accesibles, resulta que existe solamen 

te un potencial de 1500 hectgreas. A este hecho hay que agregar la experien

cia del CIAT en cuanto a recuperacion de semilla por hectgrea sembrada, de 0.67 

TM/ha (Minot, 1984), que aunque se obtuvo un rendimiento de I TM/ha, 0.4 TM/ha 

fueron vendidas fuera del proyecto o dedicadas al autoconsumo. Tomando en 

cuenta estos hechos se estima que en los valles mesot'rmicos podria producirse 

1000 TM de semilla, cifra que coincide con la propia opini6n de los tcnicos 

del CIAT. Este nivel de producci6n podria satisfacer la proyecci6n de demanda 

minima del cuadro 3 en un amplio margen. Pero, con la proyecci6n mAxima, es 

evidente que no podr' alcanzarla, por lo que necesariamente se buscarla otras 

fuentes de semilla de trigo como de los departamentos de Chuquisaca y Cochabam 

ba. Por su potencial, 6ste puede constituirse en el origen mfis importante de 

semilla para Santa Cruz. 

Cuadro 4 ORIGEN DE LA SEMILLA SEMBRADA EN SANTA CRUZ
 

De tallea 1982 1983 1984 

Quintales 

A. Proveniente de Santa Cruz 

1. Proyecto Trigo del CIAT 5630 5424 8575 

2. Proyecto Abap6-Izozog 0 1160 1642 

3. Semilla almacenada por 1000 1000 1500 
agricultores 

B. Proveniente de otros departamentos 3847 3330 2574 

TOTAL 10477 10884 14291 

C. Relaci6n semilla de otros 
departamentos/TOTAL (%) 36.7 30.6 18.0 

Fuente: En base al estudio sobre "Abastecimiento de Semilla de Trigo para los 
Llanos de Santa Cruz", preparado por Minot, Chemonics, 1984, p5g 54. 
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La proytcci6n m.xima depende de la politica gubernamental respecto al tri 

go y este .,e refleja en su piecio. De acuerdo a Minot, existe una elasticidad 

de oferta con respecto al precio de + 1.77, mostrando el fuerte impacto del. 

precio sohze el hectareaje sembrado. Se conoce que actualmente la politica 

triguera estc en revisi6n por parte del MICT, MACA, USAID y el programa PL

480, sobreentendi~ndose el deseo de favorecer al agricultor.
 

Pero, pcr otro lado, el CIAT enfrenta anualmente un problema temporal en

tre la ofertF y la demanda de semilla. La oferta de semilla de los valles me

sot~rmicos se reaiiza en Dromedio entre la segunda quincena de mayo hasta la 

primera seanar.a de julio, siendo la mayor oferta a partir de la segunda semana 

de junio, T,.ientras que la demanda para la siembra en los llanos se realiza 

entre la primera semana de mayo hasta la segunda semana de junio como tope, 

siendo el nomento de mayor demanda entre la cuarta semana de mayo y la primera
 

semana de junio. Este ptoblema temporal llev6 al CIAT a almacenar en 1984 los 

5500 quintales mencionados porque ya fue muy tarde para venderlos. Tambi6n da 

origen a que muchos agricultores guarden semilla de un aflo a otro, con resulta
 

dos no sie:npre satisfactorios. 

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es el hecho que la semilla produ

cida en los -alles mesot~rmicos requiere de secamiento por dos razones. Prime 

ra, porque debido a que el clima es m~s hCmedo que en Chuquisaca, la semilla 

se coseche con una humedad mayor al 13% que es la ideal p-ara poder almacenarse. 

Segunda, la semilla recien cosechada requiere de mayor secado para romper la 

dormiancia a fin de que pueda utilizarse inmediatamente. En 1983 el 50% de la 

semilla reauiri6 de secado, mientras que en 1984 fue necesario secar un 90% de 

la semilla, hecho que se considera el m~s t'lpico cada aflo. 

Esta necesidad de secamiento de la semilla aumenta los costos de produc

ci6n. De acuerdo a Minot, adelantar la siembra a diciembre, en gran medida no 

parece posible a menos que las condiciones climticas sean favorables. Sin em 

bargo, los agricultores podrlan estar dispuestos a pagar un precio mayor por 

la semilla con tal de obtenerla en el momento oportuno, lo que compensarla cos 

tos adicionales como se el transporte desde otra regi6n. Esta aseveraci6n se 

confirma p:r el resultado de la encuesta efectuada por Minot, en que 61% de 

los encuestados se.alaron estar dispuestos a pagar 15% m~s por la semilla que 
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llegue oportunamente, mientras que 31% afirm6 que pagaria hasta 30% mrs por
 

dicha semilla.
 

El cuadro 5 ilustra la oportunidad de mercado en Santa Cruz para una 

semilla de origen chuquisaquefio. De acuerdo a lo expuesto arriba, ilamare

mos caso ! a la sec-iila que fue recogida en los valles, transportada.a Santa 

Cruz, luego secada, -icondicionada, tratada y finalmente vendida a tiempo.
 

El caso B se referirA a la semilla que no pudo ser vendida y por consiguien

te tuvo adem~s que ser almacenada despu's del tratamiento. El almacenamien

to se realiza en 1a planta de Warnes en ambiente climatizado, durante diez
 

meses entre junio y abril. Puede existir un tercer caso, en el que la semi

lla no necesit6 de sacamiento, pero no se lo tomara en cuenta dado que nor

malmente se trata de una porci6n no muy sIgnificativa. Igualvente y para fi
 

nes de comparaci6n, se presenta ambos casos, A y B, para !a semilla produci

da en Chuquisaca.
 

En junio de 1984 el precio al agricultor de la semilla pro.esada y em

bolsada en Santa Cruz fue fijado por ANAPO en $b 64400/quintal. El precio
 

de la semilla acondibnada y embolsada puesta en Zudfez fue de $b 32000/quintal,
 

pero se estima que 6ste puede estar 20% encima (38400) al incluirse en el
 

nuevo programa !a entrega de paquetes de insumos al agricultor, una bonifica

ci6n o sobreprecio para fomentar la producci6n de semilla, pago por certifi

caci6n y mayor asistencia t6cnica. El transporte de Chuquisaca a Santa Cruz
 

se realiza por Camiri y en el futuro se podr' contar con una nueva ruta por
 

Vallegrande.
 

Del cuadro se deduce que en ambos casos la semilla producida en Chuqui

saca tiene mejor posici6n en costos que la producida en Santa Cruz. La dife
 

rencia esta en los costos de producci6n y de acondicionamiento (secadoacondi
 

cionar6iento y almacenariento).
 

Un aspecto adicional que vale mencionarse es la diferencia de calidades
 

de la semilla producida en los valles mesotermicos y en Chuquisaca. El cuadro
 

6 contribuye a ilustrarlo.
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Cuadro 5 COSTOS Y PRECIOS ?OR QUINTAL DE SEMILLA DE TRIGO
 

EN 	 LAS REGIONES DE CHUQUISACA Y SANTA CRUZ 

(En $b y a precios de jun1o de 1984) 

Detalle 	 Santa Cruz Chuquisaca 
Caso A Caso B Caso A Caso B
 

1. Precio al agricultor
 
puesto los valles
 
mesotgrmicos 40000 40000
 

2. 	 Costo de transporte 
de 	valles al llano 4000 4000
 

3. 	Costo del secado,
 
acondicionado, tratado
 
y bolsa 9200 9200
 

4. Costo por diez meses
 
de almacenamiento en
 
Warnes 6000
 

5. 	 Precio semilla 
acondicionada y bolsa 
puesto Zud~ftez 	 38400 38400
 

6. 	Costo por diez meses
 
de almacenamiento en 2500 
Zudaez 

7. Costo de transporte
 
Zuda'lez a Santa Cruz 9120 9120
 

TOTAL 	COSTO SEMILLA 53200 59200 47520 50020
 

Fuente: CIAT de Santa Cruz y Certificaci6n de Semillas de Chuquisaca. 

Cuadro 6 CALIDAD DE LA SEMAILLA DE TRIGO DE LA VARIEDAD SAGUAYO 

PRODUCIDA EN SANTA CRUZ Y CHUQUISACA
 

Semilla nac Otros Malezas Humedad 
Regi6n pura (%) cultivos (sem/kg) M 

(%) (sem/kg) 

Chuquisaca 99.58 98.73 1.31 8.85 10-12
 

Santa 	Cruz 98.40 83.30 2.00 1.30 
 13.4
 

Nota: 	Los resultados provienen de una muestra de 50 TM para la semilla de 
Chuquisaca y 595 V4 en el caso de Santa Cruz. 

Fuente: Servicios de Certificaci6n de Semillas de Chuquisaca y de Santa Cruz. 
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La semilla de trigo producida en Chuquisaca es de mayor calidad por 

cuanto es producida en una zona de baja humedad relativa. La deterioraci6n 

de la semilla en campo es bastante baja y las semillas pueden cosecharse a 

un 12% de humedad. La semilla de Santa Cruz tiene un menor porcentaie de 

germinaci6n, lo cual se debe a problemas de hongos pcr efecto de mayor hume

dad. Dicha semilla requiere de secado y tratamiento ,on fungicidas. La se

milla de Chuquisaca tiene una mayor Droporci6n de semillas de malezas que 

cuando son propagadas en el campo pueden competir con el trigo Dor nutrien

tes, humedad y luz. Este problema, sin embarpo, puede evitarse mediante la 

desconta'linacion en el campo, lo cual deDende de un programa de se

millas eficiente, mientras cue el problema de hongos y humedad en Santa Cruz
 

dependen del clima. 

En general, en relaci6n al mercado para semilla de trigo en los llanos 

de Santa Cruz, no se puede concluir algo certero. Existe la posibilidad de
 

que al aumentar el hectareaje dedicado a grano, se genere una demanda de se

milla tal que Santa Cr-uz no pueda abastecerse, pero puede suceder lo contra

rio. El factor decisivo es la politica que adopte el Gobierno en relaci6n a
 

este cultivo. En el primer caso se tratarla de una demanda insatisfecha en

tre 200 y 1600 T1, que se abastecerla con producci6n v competencia entre Chu
 

quisaca y Cochabamba. En el segundo caso, Chuquisaca tendcria que ir a ganar 

un mercado mediante la competencia con la producci6n crucefla en cuanto a una
 

oferta oportuna, buena calidad y competencia en precio, aprovechando diferen 

cias de costos y calidad.
 

C. Las posibilidades de una oferta regional
 

Al !levar a cabo la estrategia planteada por las instituciones locales, 

6stas han iniciado el actual perlodo agricola 1984-1985 con la siembra de 15 

hect5reas para producci6n de semilla basica y 225 hectireas para producci6n 

de semilla fiscalizada. El cuadro 7 presenta estas cifras y la participaci6n 

institucional, adems de un resumen del trabajo realizado por el I1ACA desde 

1976 hasta el presente ciclo agricola, donde por diversas recomendaciones ya 

no participa en producci6n. Vale mencionar, sin embargo, que las cantidades 

enviadas a Santa Cruz en el pasado hasta 1982, aunque s6lo se trataba de gra

no acondicionado, nunca fueron pagadas debido a que se trataba de transferen
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cias entre dos oficinas regionales del MACA y bajo determinaciones directas 

de su Departamento de Semillas.
 

Cuadro 7 PRODUCCION Y USO DE SEMILLA HASTA 1984
 

Detalle 1977 1978 1979 1960 1981 1982 1983 1984 1985*
 

(T) 

Producci6n
 

MACA 209 71 45 0 37 49 50 100 0
 

ASOPROHL - - - - - - - 35 

CORDECH . .- 120
 

CHARCAS - - - - - - - - 70 

Destinado a
 
Santa Cruz 128 46 189 0 7 21 36 41
 

* Proyecci6n en base a 1 TM/ha en rendimiento. 

Fuente: Servicio de Certificaci6n de Semillas.
 

CORDECH tiene interns en el mercado que se origine en Chuquisaca por e

fecto de la molinera, asl como introducir la semilla mejorada como objetivo
 

en si mismo. Este afio ha iniciado su participaci6n con 120 hectgreas para
 

producci6n de semilla. Posteriormente, tambi~n manifest6 su interns en co

mercializar semilla a Santa Cruz.
 

ASOPROHL manifest6 en varias oportunidades su interns de producir semi

lla s6lo con el objeto de poder comercializarla en Santa Cruz. Este ano en

tr6 con 35 hasy piensa sembrar 100 hasel pr6ximo afo. Su interns es lograr 

abrirse el mercado de Santa Cruz. S61o si las condiciones son favorables am

pliarla su hectareaje.
 

CHARCAS inici6 actividades este aho con 70 hasy su visi6n es la de pro

ducir para luego introducir el uso de esa semilla por parte de los agriculto

res socios de la Cooperativa. Ellos continuarlan con la actividad semillera 

indiferentemente de si se instale o no la molinera. Si 6sta se llevara a ca

bo, se incrementarlan sus actividades en otras fases, por ho que s6lo produ

cirlan parte de sus raquerimientos de semilla esperando poder contar con otras 

instituciones que les provean lo restante. 
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Es arriesgado aventurarse a hacer proyecciones de oferta para los pr6xi

mos aflos, teniendo s6lo como base la poca experiencia pasada por parte del 

MACA y el conocimiento de que 6ste as al primer aflo que se producirA semilla 
de tio bajo el nuevo esquema del nrograma de semillas. Asimismo, se conside 

ra la comercializaci6n como la parte mis d~bil del programa en el momento ac
tual. No se tiene conocimiento sobre cu~l serd ol comportamiento del agricul 
tor en cuanto a adoptar r~pidamente una semilla me4orada en las act-uales con

diciones del mercado; cul ser! el grado de recuperaci6n de la semilla u;rodu
cida con los agricultores seleccionados; si se producir5 la instalaci6n de la 
molinera; cu.l seri el comportamiento futuro del mercado en Santa Cruz y so

bre todo,la incertidrnbre de que si el Gobierno adoptar! una po!.tica favora

ble a la producci6n nacional.
 

En el momento actual se considera a la politica triguera que adopte el
 

Gobierno como el elemento m~s definitorio sobre el futuro de este cultivo. 
Se cree, sin ambarao, que la participaci~n creciente de los nuevos producto

res de los llanos de Santa Cruz podria en el corto plazo sentar las bases pa 
ra una nueva polItici gubernamental m~s eficiente., permanente y de beneficio 

a los productores nacionales. 

A diferencia de los productores tradicionales (Chuquisaca, Cochabamba, 

Potosl y Taria), donde predomina el minifundio y el agricultor se encuentra
 

disperso en una economia de subsistencia, los productores en Santa Cruz se 
encuentran en una economia de mercado y cuentan con las condiciones tecnicas
 

e institucicnales para penetrar este mercado con dinamismo. 

Con un cambio favorable en las actuales condiciones del mercado, la de

manda total de semilla en ambos departamentos (Chuquisaca y Santa Cruz) po

dria eventualmente pasar las 2000 TM en el mediano plazo y hasta pasar las
 
3000 TM en el largo plazo. Esto supone la demanda de la Cooperativa Charcas 

en base a su capacidad de almacenamiento de grano y la demanda de Santa Cruz 
resultante del volumen sobre las mil toneladas que sus valles ya no alcanza

ryan a producir. 

Aunque probablemente puedan hacerse proyecciones m~s acertadas luego de
 
unos aflos de experiencia en producci6n asl como en comercializaci6n de semi

llas, en el cuadro 8 se presenta una proyecci6n de oferta de semilla mejorada
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Cuadro 8 PROYECCION DE LA OFERTA DE SEMILLA DE TRIGO EN CHUQUISACA
 

PARA LOS AROS 1985-1994
 

(En TM)
 

Detalle 	 1985 1986 
 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
 

A. Proyecci6n de Demanda
 

1. Cooperativa Charcas 
 389 	 1358 1358 1358 1358 1358 1358 1358 1358 1358
 
2. Santa Cruz 	 262 451 
 762 	 1026 1330 1679 1679 1679 1G79 1679
 

TOTAL 	TM 651 1809 
 2120 2384 2688 3037 3037 3037 3037 3037
 

B. Proyecci6n de la Oferta 
de Semilla Embolsada 240 288 346 415 498 597 717 860 1032 1238 

C. Proyecci6n de la Produc

ci6n 264 317 381 457 548 657 789 946 1135 1362
 

Nota: 	La proy-cci6n de Droducci6n es 10% m~s que la proyecci6n de oferta. Este porcentaje repre
senta los rechazos luego del acondicionamiento que corresponden, en promedio, a laexprmien

cia de la planta de Zud hez.
 

Fuente: Elaboraci6n propia.
 



proveniente de Chuquisaca para los pr6ximos diez aios. Esta se basa en el
 

hecho de cue la producci6n de semilla de la calidad requerida posiblemente
 

no podr' incrementar muy r~pidamente debido a la incipiente organizaci6n del
 

programa y a la inexperiencia de las organizaciones que la componen. Por
 

ello, se consider6 un crecimiento del 20% anual sobre la producci6n estimada
 

para 1985 y que contiene tanto semilla certificada como semilla b~sica. Es

ta proyecci6n mas bien podria considerarse conservadora dada la capacidad de
 

producci6n de la regi6n.
 

En el caso de la comercializaci6n de semillas en Chuquisaca, parece que 

se necesitart,por parte de las instituciones, programas agrIcolas muy defini 

dos, propaganda, canales de informaci6n, cursillos de ensenanza y el uso de 

parcelas demostrativas a fin de ensefarles las bondades del uso de una semi

lla meiorada. En forma paralela se requerira del concurso de todos los miem 

bros del Consejo y probablemente otras instituciones externas, para ay-udar a 

los agricultores a negociar con el Gobierno mejores precios para el trigo 

producido bajo las nuevas condiciones. 

Para el caso de comercializaci6n hacia Santa Cruz, se requiere del esta 

blecimiento de convenios de Drovisi6n con instituciones como ANAPO. Estos 

convenios ascgurarian el mercado para una producci6n local, pero a. margen
 

se debe estar conscientes de que la mejor manera de asegurar ese mercado es 

mediante la competencia en calidad y oDortunidad. Ello requiere de agresi

vidad y eficiencia. 

D. Mercado dE semillas para otros cultivos
 

Existen buenas perspectivas para la producci6n de semillas de otros 

cultivos en la regi6n. Probablemente el esfuerzo m~s importante que se vie

ne realizando en este sentido corresDonde a la CBN. En una primera etapa es 

ta empresa instal6 en Sucre 16 silos metAlicos con una capacidad total de 

limpieza del mismo en dos lineas, grano y semilla. En una segunda etapa ins 

talarg una planta de germinaci6n y tostadur.a de cebada, un laboratorio de 

control de calidad, una maestranza y otra bateria de silos para aumentar su 

capacidad de amacenamiento a granela 30mil TM. El Droyecto en s'l tiene por 

objetivo la producci6n de malta cervecera para el merceado nacional.
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De esta manera, la CBN viene implementando un programa de producci6n de
 

cebada en Chuquisaca y Potosi. 1984 fue la quinta campaila y ha llegado a cu

brir una superficie de 12 mil hect~reas. Esta incluye 3000 hect~reas en Chu

quisaca Norte (Zudafiez, Yampar'ez y Redenci6n PamDa), 6000 hect~reas en Chu

quisaca Sur (Culpina e Inca Huasi) y 3000 hect~reas en Potosi (Hornos y Leque
 

zana).
 

El rendimiento promedic de la cebada en el pais ha fluctuado entre 0.6 y
 

0.75 T4/ha, pero la CBN ha logrado rendimientos hasta de 1.1 Tf/ha. El nivel 

de 30 mil TM piensan alcanzarlo entre 1988 y 1994 y ya con un rendimiento pro 

medio de 1 TY/ha. Esto implica 30 mil hectireas y una demanda de 3000 TM de
 

seniIla considerando la actual densidad de siembra de 100 kg/ha.
 

En cuanto a semilla; actualmente utilizan la variedad Orifon (tambi'n
 

Ilamada IBTA-80) en un 90% de la superficie, la variedad Zapata y criollos
 

comprenden el 10% restante. No existe todavia un programa de semillas bien
 

estructurado en el cual algunos agricultores so dediquen exclusivamente a la
 

producci6n de semilla. La CBN utiliza criio semilla el grano de los mejores
 

campos donre se ha hecho algin trabajo adicional. A estos agricultores les
 

pagan un 1c% de sobreprecio como fomento Dara la producci6n de semilla. Lue
 

go, esta semilla es ].impiada y tr*itada quimicamente. Sin embargo, al presen
 

te cuentan ccn utn pecueto volumen de semilla b'sica y empiezan a seleccionar 

agricultores para !a multiplicaci6n de dicha semilla. Asimismo, aunque por
 

polltica no buscan depender de otras instituciones, han realizado un conve

nio con la Estaci6n Experimental de Chinoli para la provisi6n de semilla bd

sica y otro acuerdo se viene gestionando con el Servicio de Certificaci6n de
 

Semillas par@ participar en dicho programa en un futuro. 

En relaci6n a otros cultivos, se vienen efectuando esfuerzos por insti

tuciones comc ASOPROHL y CORDECH. La primera tiene como objetivo y segmn sus 

prioridades, la producci6n de semilla de papa, hortalizas, legumbres y trigo. 

En cualquier caso, busca a Santa Cruz como su mercado principal. En papa sem 

braron este alo 20 hect~reas y desean liegar a un tope de 100 hectgreas. En 

hortalizas y legumbres producirgn este ano 150 kg de semilla de cebolla y pa

ra 1906 amnliar~n su producci6n a 150, 200 y 25 kg de semilla de repollo, za

nahoria y tomate respectivamente. De acuerdo a sus propias expresiones, cual 
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quier proyecci6n al futuro en su producci6n dependerg totalmente de la expe

riencia en comercializaci6n y el mercado que hayan logrado ganar.
 

Por su parte, adem~s de trigo, CORDECH viene fomentando la producci6n
 

de semilla de papa, ma-lz y forrajeras. En papa, mediante un convenio con
 

CARE, tamhi~n ha Iniciado la produccion de semilla bas~ndose en importacio

nes de semilla pura y al igual que la CBN posee un convenL' con Chinoli pa

ra la provisi6n de semilla bisica en el futuro. En cuanto a maiz, en 1974
 

se cre8 el Centro de Mejoramiento de Maiz (CMM) en Iboperenda. Actualmente 

produce semrilla de malz y a partir de este aflo coordinar5 sus actividades 

con Certificaci6n de Semillas. En semillas forrajeras aCm se encuentran en 

etapa de proyectos pero la necesidad de esta semilla es imperiosa en la re

gi6n por la existencia de proyectos de ganaderla ovina. 
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SECCION IV 

AC ';1 DE:lIONAMIENTO SEMILLAS 

A. 	 La pc-'Ilica institucional 

Desde a7.os pasados, el MACA actu6 en el campo de semillas con la idea de 

que era una aatividad Gue el Estado debiera realizar bsicamente por tratarse
 

de una activfdad no rentable para la iniciativa privada y Dor razones de poll
 

tica 	general. Baio este criterio se dio origen a la idea de una instituci6n
 

o empresa i r.ivel nacional que se encargar! de la producci6n, acondicionamien 

to, 	certificE.ci6n y comercializaci6n de la semilla de todos los cultivos que
 

lo requieran. Bajo este plan el MACA fue instalando plantas de acondiciona

miento en diversos departamentos y bajo la administraci6n de sus regionales.
 

Es as'l que Certificaci6n de Semillas en Chuquisaca poseia equipo y realizaba
 

todas esas lebores seftaladas. En la Secci6n II se hicieron conocer los defec 

tos de esta politica y con el nuevo programa a nivel regional surgi6 la reco

mendaci6n de que el MACA deje todas esas funciones a otros y se dedique nica

mente a la certificaci6n de semillas. 

La planta deberla estar a cargo de instituciones Que aseguren su eficien

cia, contribuyendo al 6xito del programa. Obviamente, las instituciones que 

pueden ejercer la administraci4n deben ser las directamente involucradas en
 

el prograna. Estas son IBTA-Chinoli, MACA-Certificaci6n, CORDECH, Cooperati

va Charcas y ASOPROHL. Las funciones de cada una en el programa fueron expli

cadas en la Secci6n II. Es posible que en el tiempo nuevas organizaciones va

yan apareciendo o que alguna de las existentes disminuya su participaci6n. De 

acuerdo al acta de formaci6n del Consejo Regional existen 13 instituciones par 

ticipantes. Sin embargo, la mayoria de ellas no tiene una participaci6n direc 

ta en el programa excepto por la CBN que r-:ticamente tiene a su cargo el pro 

grama de semillas en cuanto a cebada. 

Entre las instituciones que tienen participaci6n directa podemos diferen

ciar al IBTA y MACA como publicas nacionales, mientras que las restantes son 

regionales. Dado que el programa es regional, interesa que sean estas iltimas 

las que tengan a su cargo el liderazgo en su planificaci6n y determinaci6n de 

polIticas. CORDECH es una instituci6n p(iblica regional, la Cooperativa Char
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cas reune en su seno a ccho cooperativas de agricultores productores de tri

go que abarcan alrededor de 5000 familias y ASOPROHL, de reciente formaci6n,
 

es una asociaci6n privada entre agricultores. Esta se puede considerar la de 

menor magnitud y no tiene i1miltes en cuanto a aceptar nuevos socios segan va

yan creciendo sus actividades. 

Existen divergencias te6ricas y prcticas en cuanto a si es m's eficien

te una administraci6n pblica, privada o mixta. Todas tienen aspectos posi

tives y negativos. La experiencia en los caltimos a.os en Chuquisaca, proba

blemente debido a la crisis, ha mostrado que la administraci6n prblica as a

rriesgada. Puede comprometer la continuidad nisma de una actividad y mis arn
 

si se trata de una instituci6n cuyo financiamiento no es regional y tiene pro
 

blemas en conseguirlo. 

Una administraci6n mixta y regional parece ser la mds adecuada. En este
 

caso, las instituciones involucradas en la producci6n (CORDECH, CHARCAS y
 

CARITAS) formarlan una empresa que se encargaria de la administraci6n de la 

planta. Picha empresa alquilaria la planta de semillas del MACA en Zud~flez, 

permitigndole a los t~cnicos del Servicio de Certificaci6n de Semillas dedi

carse exclusivamente a las actividades de certificaci6n. Esta empresa paga

ria un alquiler por la planta, fondo que seria de gran utilidad al Servicio
 

de Certificaci6n. Se especula que la planta bajo esta administraci6n funcio

narla de maicra efi.riente ya cue estaria manejada por las partes m5s intere

sadas.
 

Al tener una participaci6n en la administraci6n, estas instituciones 

podrlan interesarse en financiar o endeudarse a fin de que la planta tenga 

sus propias construcciones, tenga una meier localizaci6n o cuando se requie

ra, ampliar la capacidad de aLacenamiento.
 

B. Capacidad instalada y a instalarse
 

Coma sa mencion6 adelante, una de las instituciones que posee actualmen
 

te equipo de procesamiento de semilla es la CBN. Este equipo consiste en
 

una m~quina de aire y zarandas, una separadora par longitud tipo cilindro,
 

tratadora, embolsadora y cosedora. De acuerdo a sus proyecciones la CEN no
 

requiere de capacided adicional y m~s bien se.alan que podrian prestar ser
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vIcios a ctros en 6pocas determinadas. Sin embargo, se cbserva que enfren

tan el prcblema de la distancia entre las zonas de producci6n de semillas y
 

la planta que se encuentra localizada en Sucre. La mayor parte de lo que
 

producen FarE. utilizar como semilla se encuentra al sur de Chuquisaca o en
 

Potosi.
 

En aroyo a su proyecto de producci6n de maiz, CORDECH tiene prevista
 

para 1985 la instalaci6n de una planta de acondicicnamiento en Iboperenda, 

al oeste dol deDprtanrento, .2n una zona no productora de trigo por ser semi

tropical. Esta planta contarla con una ca=acidad de 2 T/hr y podrA acondicio 

nar no s61o alz sino t-nbi.An porotcs, soya, sorgo y cereales menores.
 

La plaunta instalada por *el MACA y USAID mediante el Proyecto Agricola
 

T-053 se hizo con la perspectiva de z.c'ndicionar semilla de trigo. Sin em

bargo, la corpra re-lizada fue parcizl, parte do la cual se encuentra en uso
 
.
y el restc a~n encajonadc. El c,. .- muestra la lista del equipo
 

de acondicionamiento, de laboratorio y vehiculos existentes.
 

Actujimente., el equipo de acondicionamiento existente se encuentra ope

rando en li localidad do Zudai=z, :all el !'ACA dispone de un galp6n para a

condicionaTirqto v al.racenamieno (280 tn de capacidad) y dos casas, una pa

ra oficinas y otra para vivienda. Esta infraestructura no pertenece al MACA 

sino a la Empresa N-acional de Ferrocarriles (ENE.). Esta se trata de una 

antigua base o camiament c para Ia construccin de una linea f6rrea de 3ucre 

al Chaco parc no se compiec6. Aunque las construcciones son de piedra, al 

presente sl encuontr-rn bastante deterioradas v necesitan reparaci6n. El 

MACA no paza ningun alquiler por su uso y otras instItuciones estar'.an inte

resadas en utilizn- esos galpones. Tal es el caso del Banco Agricola que 

posee varias de las casas y requiere de infraestructura para almacenamiento 

de insumos agricolas (fertilizantes, pesticidas y otros). 

Con la intenci6n de construir una planta, el MACA adquiri6 en el pasado
 

2.7 hect~reas de terreno en Zudgfez, al margen del rio Zudafiez. S." se plan

tea la necesidad de mayor capacidad de almacenamiento se puede optar por am-.
 

pliar las instalaciones pertenecientes a ENFE o construir una infraestructura
 

propia en 1s terrenos del MACA trasladando ali el equipo, por lo que no ecis
 

te inconveniente en hacerlo.
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Cuadro 9 
 LISTA DE EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO,
 

LABORATORIO Y VEHICULOS [DEL MACA -

Cantidad Descripcio'n 


A. Equipo de Acondicionamiento
 

2 	 M.quina de aire y zarandas, Clipper 

NO 27 


1 Embolsador automrtico Howe-

Richardson G-17
 

2 Elevador de cangilones, 3.35 m 

(11 pies) altura de descarga,
 
Universal C2-175 

1 	 Tratadora de semillas, Gustafson 

55-100
 

1 	 Mcquina cosedora portAtil, 

Fischbein Model D
 

2 Balanza tipo plataforma, Howe-

Richardson
 

I Transportadora inclinada, de correa 


Seedburo
 

1 	 Aspiradora tipo industrial, Tornado 

2 	 Cargabolsas de dos ruedas 
2 	 Transportador de bolsas de cuatro 


ruedas 

B. Equipo de Laboratorio
 
1 Probador de humedad, tipo mesa, 


Stainlite
 
1 Probador de humedad, portatil, 


Overton Mark V
 
I Peso hectolitico de alta sensibilidad 
I Germinador Seedburo 

I 	 Psicr'6metro manual 

2 	 Muestreadores de bolsas de 

3911 x 5/8;1
 

1 Higroterm6grafo 
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CERTIFICACION
 

Condici6n actual
 

Una en buenas condicio
nes, la otra requiere
 
algunas reparaciones
 

Encajonado, buen estado
 

Encajonado, buen estado
 

Encajonada, incompleta
 

En uso, buen estado
 

En uso, buen estado
 

Encajonada, buen estado
 

Encajonada, buen estado
 

En uso, buen estado 

En uso, buen estado
 

En uso, buen estado
 

Descompuesto
 

En uso, buen estado 

La resistencia estl que 
mada 
En uso, buen estado 

En uso, buen estado
 

Necesita nuevos Durtos 
marcadores 

sigue...
 



Cuadro 9 (cont.)
 

Cantidad Descripci6n Condici6n actual
 

12 
 Zarandas manuales En uso, buen estado
 

C. VehIculos y otros
 

I 
 Carnioneta Ford En uso, necesita bomba
 

hidriulica
 

1 Jeep doble transmisi6n En uso, buen estado
 

1 Camf6n de 120 qq En uso, necesita llantas
 

I Tractor Fiat y equipo En uso, necesita bateria
 

1 Cosechadora mr6vil de cereales Mal estado
 

1 Trilladora Mal estado
 

1 Terreno de27000metros cuadrados Requiere de defensivos
 

contra el rio.
 

Fuente- Serv'cio de Certificaci6n de Semillas de Chuquisaca.
 

Luego de la evaluaci6n del equipo de acondzbnaintoexistentes, el asesor
 

en semillas de Chemonics recomend6 complementarlo con el equipo detallado en
 

el cuadro 10. Se prev6 que su arribo a la regi6n se producirg en junio del
 

presente afio. Su instalaci6n se producira en los galpones de Zudafiez de acuer
 

do al esquema de la figura 3.
 

Tomando en cuenta la capacidad de esta planta y suponiendo una eficien

cia del 75% en su manejo (suponiendo la utilizaci'n de 25% del tiempo para 

limpieza de maquinaria y mantenimiento), adem~s de un jornal diario de 8 horas 

de trabajo, se tiene que la capacidad de la planta estarla en 6 TM/dIa (1 TM/ 

hora x 0.75 x 8 horas). 

La cosecha del trigo se inicia en abril y puede llegar hasta junio. En
 

cambio, la siembra se inicia desde la segunda quincena de diciembre pudiendo
 

llegar hasta la primera quincena de febrero. Esto significa que se dispone
 

entre 6 a 8 meses para acondicionamiento seg-Gn el momento en que se procedi6 

a la siembra. La cosecha temprana seguramente corresponderia a la destinada 

al mercado de Santa Cruz, por lo que el acondic ta se iniciarla inmediata

mente en abril y hasta mayo a m~s tardar. Para la semilla con destino a Chu

quisaca se dispondrila de todo el tiempo restante puesto que serla almacenada
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hasta la Fr6xima slembra. De todas maneras, para fines de analisis, supon

dremos el menor tiempo de 6 meses disponibles para acond bdnamnto. Asimismo, 

en cada mnes se dispondr! de 24 dlas de trabajo, es decir, 6 dlas a la sema

na (la planta de Warnes en Santa Cruz trabaja hasta 7 dlas a la semana en 

gpocas de mayor demanda), con lo que se dispone de 144 dlas de trabajo al 

ao. La capacidad de acondhbnarentoal afio sera de 854 TM (144 dlas x 6 TM/ 

d~a). 

La planta tambien tiene la posibilidad de entrar a un plan de dos tur

nos de ocho horas de trabajo cada uno cuando sea necesario. Esta necesidad 

de dos turnos puede ser suf1ciente durante los meses criticos y como extremo 

durante los seis meses disponibles para acondicionamiento. Tomando esta si

tuaci6n extrema se dispondria de una capacidad de acondicionamiento al ailo 

hasta de 1728 TM (864 TMI x 2). 

Cuadro 10 LISTA 	DE EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO Y LABORATORIO
 

PARA COMPLETAR LA PLANTA DE ZUDAR--Z
 

CaL~tidad D e s 	c r i p c i 6 n 

A. Equipo de Acondicionainiento 

2 Elevadores de 7.00 m de altura de descarga 

1 Elevador de 6.10 m de altura de descarga 

I Mesa gravimtrica de 1 TM/hr 

I Cargabolsas 

I Secci6n mezcladora/tratadora (para completar la tra

tadora existente)
 

B. Equipo de Laboratorio 

2 	 Cucharones de aluminio
 

I 	 Muestreador grande de bolsas 

2 	 Muestreadores pequefios de bolsas
 

I Juezo de 	zarandas manuales
 

1 	 Balanza de laboratorio 

1 	 Germninador 

1 Probador 	 de humedad - porttil 

4 	 Recipientes de muestras 

Fuente: Servicio de Certificacl6n de Semillas de Chuquisaca.
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Relacionando la capacidad de acondicionamiento que existirg a partir de 

este ago, con las proyecciones de producci6n de semillas del cuadro 8, se 

concluye que el equipo a instalarse para el MACA serg suficiente hasta para 

el d~cimo ahc inclusive. En caso de que la producci6n aumente m~s r~pidamen 
te de lo previsto, en el mediano plazo podria considerarse la posibilidad de 

una segunda planta. 

C. La propuesta regional
 

Durante 1984, el Consejo Regional de Semillas mantuvo una serie de reu

niones en relaci6n a las necesidades de las diferentes fases del prog1rama.
 

De 6stas surgieron las siguientes definiciones en cuanto a la fase de acon

dicionamiento de semillas.
 

1. Administraci6n de la planta 

La administraci6n de la planta de acondicionamiento de semillas de
 
be ser regional y aut6noma, debiendo estar a cargo de las instituciones con
 

participaci6n directa en el programa regional. Estas son CORDECH, la Coope

rativa CHARCAS y ASOPROHL.
 

Para mantener una adninistraci6n aut6noma., las instituciones encargadas 
contratargn personal par& ase efecte, De esta manera, la planta no pasarla 

a ser una parte de alguna de ellas. Mgs bien prestarla servicios a 'todas
 

ellas. 

Dado que la planta pertenece al MACA, estas instituciones en forma con

junta solicitardn el alquiler de la misma. De esa manera aseguraran una 
continuidad de esta actividad de acuerdo a los intereses del programa. 

2. Infraestructura y localizaci6n 

Dado que la infraestructura de ZudaFlez no pertenece al MIACA, se 
proponen construcciones propias por parte de la nueva administraci6n. Estas 
construcciones deben estar acordes con el servicio que se prestarlia. Debe
 

incluir capacidad de aInacenamiento en funci6n a las proyecciones de produc

ci6n. Su localizaci6n debe considerarse tomando en cuenta otras variables
 

y no s6lo el hecho de que se dispone de terrenos por parte del MACA en Zu

dgez.
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3. Serviclos adicionales
 

La planta no debe limitarse a prestar servicios de acondicionamiento
 
dnicamenlte. Otras necesidades relacionadas con semillas que requieren ser
 
atendidas se refieren a: pri c-.-, servicios de trilla para aumentar la call
dad de los lotes; segundo, serv cios de transporte de la producci6n de la era 
a la planta y tercero, servicio de acondicionamiento para semillas de otros 

cultivos. 

Sobre la base de esta propuesta regional, en las subsiguientes secciones
 
se 
analizan los requerimientos de infraestructura, equipo para servicios adi
cionales y la posibilidad de una relocalizaci6n de la planta. Asimismo, se 

analiza la factibilidad financiera de la planta bajo el nuevo tipo de adminis 
tracl6n, a fin de que las instituciones involucradas conozcan las posibilida

des de obtener un pr~stamo para construcciones y compra de equipo. 
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SECCIO3 V 

INFRAESTRUCTUjA, LOCALIZACIThT Y SERVICIOS ADICIONALES 

A. Infraestructura v localizaci6n 

1. Infraestructura
 

En 1984 el Consejo Regional sclicit6 al MICT considerar la posibili
dad de transferencia al rograma de una bateria de silos local.'zada en Tomina. 
Se trataba de aprovechar de una infraestructura existente la regi6n faen en 

vor del programa. Eta bateria actualmente se encuentra en desuso, estando
 
asl por varios aflos. Los silos son para ajnacenamiento a granel y tienen ca
pacidad para 616 toneladas. 
Ademas de los silos, se dispone de vivienda, ofi
 
cinas y una hect~rea de terreno cercado con malla olimpica. El MICT replic6
 
que un alquiler podia ser posible pero por poco tiempo. 
El MICT tiene planes
 
para el mediano plazo cort miras a reiniciar sus actividades de acoplo del tri 
go producido en la regi6n. 

En relaci6n a una nueva co:,strucci6n, se debe disponer de un terreno ade
 
cuado y la infraestructura debe responder al flujo 6ptimo de la semilla. 
 Pa
ra ello se debe contar con un galp6n de recepci6n de la semilla en sacos. Se
 
guidamente, un galp6n donde se instalaria la maquinaria para el acondiciona
miento de la semilla. 
Luego.de un tercer galp6n para el almacenamiento de la
 
misma en bglsas. La figura 4 presenta un disef.o de las obras civiles y las
 
dimensiones adecuadas para cada actividad (recepci6n, acondicionamiento y al
macenamiento). La caDacidad de almacenaje se defini6 en 300 T74. Aunque las 
proyecciones de oferta van hasta !as 1200 IM en diez afos, gran parte de esa 
producci6n no requeriria ser almacenada por dos razones: primera, que un por
centaje debe inmediatamente trasladarse al mercado de Santa Cruz y otro porcen
 
taje puede ya irse comercializando en 
la regi6n dado que los propios agricul
tores la podrian guardar. Gracias al clina no se requiere de un almacenamien
to especializado. Por otro lado, esto implica que se dispone de seis meses
 

para comercializaci6n o para realizar las entregas a credito.
 

Adicionalmente, se requeriria de vivienda, oficines y galpones para guar

dar equipo. 
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2. Localizaciin
 

Si se trata de nuevas construcciones y trasladar alll el equipo, ha
bria que --egurarse que la localizaci6n de la planta sea la 6ptima en relaci6n 
a otras vwriables adicionales y no s6lo tomar en cuenta el hecho de que ya se 
dispone de un terreno. Por estas razones fue necesario realizar un anglisis 
de localiac.6n en base a las siguientes consideraclones ypor las necesidades 
de mano de obra, agua y electricidad para la operaci6n de esta planta, debla 
necesarlar~ente localizarse en un pueblo. Por ello, se eligieron cuatro loca
lidades pcsibles a lo largo de la carretera principal que atraviesa las zonas 
de producci6n de tiigo. Estas son Tarabuco, Zudaez, Tomina y Padilla (figura 
5). La calificaci6n de diferentes variables en cada localidad se bas6 en un
 
rango arbitrari entre 0 y 5 de acuerdo al siguiente detalle:
 

1) Electricidad 

5 = Disponible a bajo costo de instalaci6n 

0 = Inexistente y alto costo de instalaci6n 

2) Agua 

5 = Disponible a bajo costo de instalaci6n 

0 = Inexistente y alto costo de instalaci6n 

3) Mano de obra 

5 = Disponibilidad de obreros durante todo el at'o 

0 = inexistente o muy dificil de conseguir 
4) Distancia a las zonas de producci6n de semilla 

5 = Lugar c6ntrico en relaci6n al kilometraje y voli'menes 

de cada zona 

0 = Muy distante 

5) Camino de acceso 

5 = Disponible y siempre transitable 
0 = Inexistente o rara vez transitable 

6) Distancia a la ciudad principal 

3 = Muy cerca a la ciudad, es decir, se puede ir y volver 

en el d'a 

0 = Muy distante a la ciudad 

7) Terrenos 

5 = Disponible sin costo 

0 = Disponible a elevado costo 
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De acuerdo a estos criterios, el siguiente cuadro nuestra el resultado
 

de la calificaci6n.
 

Cuadro 11 CALIFICACION DE LAS ALTERNATIVAS PARA LA LOCALIZACION
 

DE UNA PLANTA DE ACONDICIONA.MIENTO DE SEMILLAS
 

Criterios L o c a 1 i d a d e s 
Tarabuco 7udfiez Tomina Padilla 

1. Electricidad 5 5 5 5 
2. Agua 5 5 5 5 
3. Mano de Obra 5 5 5 5
 
4. Distancia zonas 1 3 5 4
 

semilleras 
5. Caminos 4 4 4 4 
6. Dstancia ciudad 3 2 1 0
 
7. Terrenos 4 4 4 4 

TOTALES 27 28 29 27
 

Todos los poblados analizados gozan de electrificaci6n rural (Red Ru

ral Sucre-Padilla) las 24 horas del d~a y tiene la caracteristica de ser
 

trifasica, tipo industrial y de 220 voltios. Asimismo, todos ellos cuentan
 

con agua Dotable, Dresentan disponibilidad de mano de obra el ano entero y
 

estgn ubicados en la carretera principal. Aunque 6sta es de tierra y en epo
 

ca de lluvias presenta problemas, 5stos son los mismos para cada poblado. 

El prog 'ama ha establecido una serie de subzonas como las mas apropia

das para producci6n de semilla (fi'ura 6). La caracteristica de 6stas es 

que en su mayoria son terrenos a lo largo de los rlos, con la finalidad de 

asegurarse el riego v disminuir los riesgos de producir en las pampas, a se 

cano, con posibilidades de heladas y granizadas. La distancia de los pobla 

dos a estas zonas es el elemento mas definitorio en la calificaci6n de la 

localizaci6n. La localidad de Tomina se considera la m~s centrica, sin em

bargo, en el tiempo, a medida oue con la experiencia se definan las zonas 

de producci6n, este resultado podria variar aunque se estima no muy sustan

cialmente. Asimismo, Tomina es c-ntrica en los dos mercados principales, 

Santa Cruz, hacia el que se viene construyendo una carretera que conecta di 

rectamente a Tomina y las pampas de Chuquisaca. 
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La d-;tencia de cada Poblado a la ciudad de Sucre no es algo determinan
 

te o un c::terio que tenga la misma ponderaci6n que los demos. Eventualmen

te, esta d..stancia nuede ser importante en caso cue se requiera la adcuisi

ci6n de ir:3uos o repuestos para su inmediato uso en la planta o que el ge

rente tengE ; su familia viviendo alli. 

Aunque la dispor.ibilidad de terrenos del MACA en Zud~.ez podia scr algo 
definitor-L', se encintr6 Que en los demos poblados se pueden obtener terre

nos mediante don3ci6n _ysu disponibilidad dependeria dcl tiempo que tce ob

tener un documento legal. Por otro lado, se encontr5 que el terreno en Zud!
 

fez 	se encuertra a orillas de un rio y 6ste cada afio se lleve algunos metros, 

por lo que sEria necesario invertir racursos en muros defensivos. 

Los r'esultados del anglisis de localizaci6n reflejan inicamente el deseode
 

que la planta tenga sus propias obras civiles. Sin embargo, se podria conti

nuar utiljza.do ]os actuales galpones en Zudaez hasta que se realicen nuevas
 

construcciznes en el momento que se considere oportuno.
 

Los rasultados de la calificaci6n revelan que las ventajas en todos los
 

poblados cnsi son las mismas. Aunque Tomina califica como el mejor, se debe
 

blsicamente a su situaci6n m~s c~ntrica en relaci6n a las zonas de producci6n.
 

Zudlez rc~rEsenta la segunda mejor opci6n.
 

B. 	 Serv*cios adicionales
 

1. 	 Trilla
 

Una de las caracteristicas en la regi6n es que en la cosecha de tri
 

go, la trilla se realiza con el uso de yuntas, caballos, tractores o camriones.
 

De esta ma-era, lo que se lleva para acondicionamiento contiene un gran por

centaje de materia inerte especialmente piedras pequelas. La planta tendrA
 

la capacidad de extraer parte de estas piedras, pero constituyen un elemento
 

que deteri:ra enormemente el equipo y afecta su tiempo de vida. Para avitar
 

este dano Se puede complementar la planta con equipo de trillado de se.milla
 

en la era. Por las caracteristicas de la regi6n se trataria de trilladoras
 

estacionarias. La trilla mec~nica toma menor tiempo, ia que ouede ser esen

cial para la semilla destinada a Santa Cruz.
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De acuerdo a las proyecciones de oferta el siguiente cuadro puede con

tribuir a establecer las necesidades de trilladoras. Con una trilladora es

tacionaria de 30 q-/hora de capacidad efectiva, so estima que en un dia po

drla trillar hasta 120 aq tomando en cuenta cuatro horas de trabajo neto. 

El resto del ticmpo se Dierde al considerar qua la mrouina debe trasladarse 

de una era a otra, mantenimiento y reparaciones, clima, merienda y otros. 

Suponiendo 30 di2 s de trabajo efectivo en un mes, una trilladora puede
 

alcanzar una capacid,d de 166 TM/nmes. El nimero de trilladoras requeridas
 

variar. princial mente segn el tlemDo dispcnible para trilla. En el cua

dro 12 se presentnn tres situaciones entre un res y tres meses de tiempo 

disponible. En la realidad !a cosocha es paulatina - normalmente puede du

rar hasta tres m,:scs, pero trnbi6n puede requerirse la trilla inmediata de 

determinados lot para en oportun Santa En,D enviarse forna a Cruz. este 

caso tal vez lc ms reores_ ntativo sea la situaci6n intermedia de dos moses. 

Hasta 1986 se requiere una trilladora, hasta 1990 se requieren dos, hasta
 

1992 son tres y hasta 1994 son cuatro. Dos trilladoras parece ser lo m~s
 

recomendble porque abastece el mayor tiempo (6 ai5os) y puede responder an

te una inesperada mayor producci6n.
 

2. Acondicionamiento de etros cultivos 

Pe acuerdo al mercado para otros cultivos en la zona, eventualmen

te se acondicionarha semillas de maiz, cebada, forrajeras, oapa, hortalizas 

y legumbres. Las trc: primeras est~n contempladas en el equipo que se ins

talar' para el C.. Fara ello, simplemente se requiere de diversos juegos 

de zarandas de dierentes medidas. Para los restantes cultivos no existe en 

la regi6n manuin-ria para su icondicionamiento.
 

En el caso de la papa se requiere de enuipo e infraestructura propios 

y especializados. Dado que es el cultivo m~s rentable tanto para Chuquisaca 

como para Potosi, on un futuro se deberia considerar montar una planta para el 

acondicionarmiento de papa-semilla. Por otro lado, es conocido el problema a 

nivel nacional en relaci6n a este cultivo. La productividad ha decrecido por 

falta de meior.miento de las variedades y especialmente la presencia de virus. 

Para obtener informnaci6n y experiencia sobre equipo de acondicionamiento y 

tratamiento de papa las instituciones interesadas en producir semilla de papa 

deberian visitar las instalaciones de ASAR en Cochabamba.
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Cuadro 12 ESTIMACION DE LOS REQUERIMIENTOS ANUALES DE TRILLADORAS 

4r 
o'equaridas 

e i 3] 

A. Proyecci6n de producci6n 

de semilla de trigo (TM)B. Capacidad de trilla 
mes (Mi) 

C. Nilmero de trilladoras 

1. Un mes 

2. Dos meses 

3. Tres meses 

-, o1%5 

264 

166 

1.6 

0.8 

0.5 

£'Cvb 

317 

166 

1.9 

0.9 

0.6 

I9ti. 

381 

166 

2.3 

1.2 

0.7 

i9t; 

457 

166 

2.7 

1.4 

0.9 

1989 

548 

166 

3.3 

1.6 

1.1 

190 90c 1 

657 789 

166 166 

3.9 4.7 

1.9 2.3 

1.3 1.6 

ri32 

946 

166 

5.7 

2.8 

1.9 

IJ9Y3 

1135 

i66 

6.8 

3.11 

2.3 

1994 

1362 

166 

8.2 

4.1 

2.7 

Fuente: Elaboraci6n propia 



En relaci6n a la semilla de hortalizas y legumbres, dado los bajos vo

lmenes en que 
en forma natural se producen y por las perspectivas de merca 
do, seria 5til complementar la planta con un equipo adicional de acondicio
namiento con una capacidad minima similar al que se utiliza en laboratorlos. 
Este equipo podria consistir en una m&quina aire/zaranda, un aspirador frac 

cionario y una tratadora de semillas. 

3. Transporte 

El MACA normalmente se encargaba de recoger la producci6n de semi 
lla de sus agricultores seleccionados y trasladarla a la planta. Para ello 
contaba con un cami6n de 120 quintales de capacidad. Este mismo servicio 
continuarla prestando la nueva administraci6n. De esta manera, se tendria
 
control sobre el tiempo de acopio que puede ser 
importante cuando se trate
 
de semilla destinada a Santa Cruz. Asimismo, servirla para el traslado de 

la trilladora.
 

La eficiencia de este servicio dependeria de la planificaci6n de su uso.
 
Se debe prever las 4pocas de cosecha, el destino de la semilla y el momento
 

de su acopio.
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SECCION VI
 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD FINANCIERA
 

En base a las proyecciones de la oferta de semilla de trigo de la Sec
 
ci6n III, en la presente secci6n 
se analiza la factibilidad financiera de
 
la planta 
en su conjunto incluyendo las inversiones para servicios adicio
nales, la5 obras civiles consideradas en la Secci6n IV y la suposici6n de
 
que se 
trata de una administraci6n aut6noma.
 

Para ello, se estima un flujo de costos e ingresos durante un perlodo
 
de diez afos entre 1985 y 1994 basados en las proyecciones de oferta de se
milla de trigo. 
Esta proyecci6n se refere a una semilla ya acondicionada,
 
por lo que se 
anadi6 10% para obtener el volumen de semilla antes de acondi
 
cionamiento. 
re acuerdo a la experiencia de Zudlilez, aproximadamente el
 
10% de la semilla acondicionada son deshechos, por tratarse de materia iner
 
te, semillas de malezas, otros cultivos, semillas inmaduras, enferm s y
 

otros.
 

A. Ingresos
 

La pan-a prestar servicios de acondicionamiento, trilla y transporte
 
en forma independientu de quienes produzcan o comercialicen la semilla. 
 Por
 
esta raz6n el cobro que realice por estos servicios serg su Cinica fuente de
 
ingresos y deber5 permitirle recuperar sus costos.
 

El Cnico precio para acondicionamiento en la regi6n corresponde al fija

do por el 4ACA, pero 6ste no refleja los verdaderos costos debido a qua 
en
 
gran parte es subvencionado. 
Un mejor precio de referencia puede considerar
 
se el cobrado por la planta de Warnes en Santa Cruz. 
 De este precio el 71%
 
corresponda a acondicionamiento y 29% 
a secamiento. En Chuquisaca no se re
quiere de secamiento. 
El costo de acondicionamiento corresponde al 8% del
 
precio final de la semilla. 
 A partir del precio actual de la semilla de $b
 
50000 por <ilo se 
deduce el precio de ?condhbnambnto d.2 
$b 130540 2~' ui.
 

En relaci6n al precio por servicios de trilla, en la regi6n 
se acostum
bra a cobrir el 10% del valor de lo trillado. 
Pero se trata de la trilla tra
 
dicional de grano. 
Se estima que por una trilla mecanizada de grano tand-, 
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que cobrarse 120 del valor de lo trillado. 
El precio de semilla normalmente
 
ha estado por encima del Drecio de grano. 
En mayo de 1984 los precios de
 
uno y otro se situaron en 32000 y 
20000 pesos por quintal ':espectivamente.
 
Tomando el precio de 
 38400 que incluyen los nuevos costos del programa de
 
semillas, como se indic6 en 
la Secci6n III, la diferencia de precios es de
 
1.92 a I Tara semilla y grano respectivamente. Tomando la divisi6n entre el
 
porcentaje para trilla mecanizada de grano y la proporci6n de diFerencia de
 
precios entre grano y semilla, se tiene que por la trilla mecanizada de se
milla debe cobrarse el 6.25% de su valor, esto es 
8135 pesos por quintal
 

trillado.
 

Con estos precios y las proyecciones de producci6n de semilla de trigo,
 
en el cuadro 19 se presenta un resumen del flujo de ingresos por servicios
 
de acondicionamiento y de trilla.
 

Son estos dos servicios los mis importantes ingresos para la planta.
 
En relaci6n a servicios de transporte y acondicionamiento de hortalizas y
 
legumbres se considerarl que podrAn cubrir sus costos. 
Sin embargo, parte
 
de 6stos se incluyen en 
los costos de inversi6n y de mantenimiento.
 

B. 
 Costos de inversi6n adicionales
 

El cuadro 13 presenta un resumen de la valoraci6n estimada del equipo
 
actualmente existente en Zuda'flez y que asciende a $us 33650. Tambin pre
senta el valor del equipo proveniente del Proyecto T-059 que alcanza a $us
 
2.6460. Esta inversi6n se caracteriza por ser en base a recursos a fondo
 

perdido.
 

La inversi6n adicional se refiere a un 
equipo para acondicionamiento
 
de semilla de hortalizas y legumbres, trilladoras estacionarias, algunas
 
herramientas y sobre todo a la infraestructura de las nuevas obras civiles.
 
El cuadro 14 resume la inversi6n requerida en los primeros aspectos.
 

En el cuadro 15 se calculan los costos de obras civiles en base a los
 
prediseflos presentados en la secci6n anterior y complementariamente se in
cluyen instalaciones y construcciones de vivienda y oficinas. 
Como se puede
 
apreciar, los costos se obtienen por metro cuadrado de varios componentes
 
pare luego multiplicarlos por la superficie proyectada. 
Otros se calcalan
 
como porcentajes de los costos estimados de las edificaciones.
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Cuadro 13 ACTUAL INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO
 

D e s c r i p c i 6 n Cantidad 


A. Equipc existente 
Maquinaria de aire y zarandas 

Elev=dores 

Tratadora 

Cosedora 

Transportador bolsas 

Aspiradcra industrial 

Cargabolsas 
Cargabolsas Dlataforma 
Embolsadora automtica 

Balanza plataforma 


B. Equipc por llegar
 
Elevadores de 23' 

Elevador de 20' 

Mesa ,ravim~trica 

Cargvbolsas 

Mezcladora/tratadora 


C. Equipc de laboratorio pop llegar
 
Cuchar6n aluminio 


Mues-rario de bolsas 
Muestrario pequefio de bolsas 
Juegc zrrandas manuales 
Balanza laboratorio 
Germinador 
Probador humedad porttil 
Recipiente de muestras 

TOTAL $us 

TOTAL $b (miles de $b a Sb 50000/15us) 


Fuente: Elaboraci6n propia.
 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 


2 

1 

1 

1 

1 


2 


1 

2 

1 

1 

1 

1 

4 


Precio unitario Total
 
($us) ($us)
 

6000 12000
 
3000 6000
 
7000 7000
 
1400 1400
 

300 300
 
5000 5000
 
175 350
 
300 600
 

2500 2500
 
500 500
 

3990 7980
 
3800 3800
 

10850 10850
 
175 175
 

7700 7700
 

10 20
 
65 65
 
25 50
 

300 300"
 
500 500
 
300 300
 
400 400
 

5 20
 

67810
 

3390500
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1800 

Cuadro 14 	 INVERSIONES I4DICIONALES
 

EN MAOUINARIA Y EQUIPO
 

D e s c r i p c i 6 n Cantidad Precio unitario Total 
($us) 	 ($us)
 

Mquina de aire y zarandas 

de laboratorio 
 1 1800 


Aspirador fraccionado
 

de laboratorio 
 1 	 4500 U500
 

Tratadora de semillas 

de laboratorio 
 1 1000 1000 

Juego de herramnientas 1 500 500
 

'i..lladoras estacionarias 2 
 6000 	 12000
 

SUB-TOTAL 
 19800
 

Fnbalaje, transporte y seguro
 

(40% del valor) 
 7920
 

TOTAL $us 
 27720
 

TOTAL (miles de $b a $b 50000/1eus) 	 1386000 

Fuente: Elaboraci6n propia.
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Cuadro 15 PRIMERA APROXI',ACION AL PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES
 

Febrero 20, 19851. Edificaciones a construirse
 
- Area dc recepci6n, h = 3.50 m 
 5 x 10 50 - - .rea de acondicionamiento, h = F.00 	m 12 x 10 


- 120 - - Afrea de almacenamiento, h =c3.50 m 15 x 	20 300 -  -- Areas da admrinistrac-6n v servicios (estimado) 
 -	 - 70 - Cobertizos en pcrtones 
 2 x 5 x 6 - - - 60 

SUB-TlTALES: - Arees industriales, h n 3.50 m 350 
- 'aeasindustriales, h = 6.00 m 
- Areas de servicio 
- Cobertizos 

60
 
2. Presupuesto - Aproximaci6n 

2.1. 	Edificaciones
 

- Areas indus-triales, h = 3.50 m
 
2
350 m x 9'100,000 $b/m2 
 $b 3,185'000,000.- (A)
 

- Areas industriales, h = 6.00 m
 
2
120 m x 10'400,000 $b/m2 
 $b 1,248'000,000.- (B)
 

- Areas d,- servicio
 
2
70 m x 13'000,000 $b/m2 
 = b 910'000,000.- (C)
 

- Cobertizos
 
2
40 m x 3'250,000 $b/m2 
 = $b 130'000,000.- (D)

SUB--TOTAL: 
 $b 5,473'000,OO.

2.2. 	Instalaciones
 

- El~ctrica (12% de A+B+C) 
 = $b t5;O000,00O.- (E) 
- Sanitaria y de agua (5% de A+B+C) = $b 260'000,000.- (F) 
- Metal-mecgnica (segin prediseflo) = $b 780'000,000.- (G)
 
- Transformador, aprox. 50 KVA 
 = $b 195'000,000.- (H) 

(si requerido) 
SUB-TOTAL: $b 1,875'000,000.

2.3. 	Imprevistos
 

10% 
 $b 735'000,000.-


T 0 T A L 
 $b 8'083,000,00O.
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C. Costcs de operaci6n
 

1. Personal
 

Los costos de personal varian en relaci6n al sistema de adminis
traci6n de la planta y al tiempo de operaci6n de la misma.
 

S- hc considerado que para el caso de una administraci6n mixta y conociendo el hecho de a-ue 
la planta operarla entre 6 a 8 meses, se requiere de
dos tipos de personal, uno permanente y otro eventual. 
El personal perma
nente puede consistir en un 
jefe de planta, una secretaria-cajera, 
un sereno y un chofer de cami6n. 
 En los meses inactivos de la planta este perso
nal 
trabajaria en la preparaci6n, planificaci6n del trabajo, contrataci6n
 
de obreros, compra de materiales, limpieza de la planta, reparaciones y
 
otros.
 

Se ha asignado un salario de 8 millones do $b para el gerente, 4 millo
 nes para la secreteria, 3 millones para el chofer y 1.5 millones para el se
 reno. El sueldo anual en 
cualquier caso ha sido calculado en base a 14
 
sueldos.
 

El personal oventual se refiere a los obreros contratados por un jornal (jornalero) consistente en una remuneraci6n por ocho horas de trabajo.
El nCnero le jornales requeridos vane en relaci6n al volumen de semilla a 
acondicionarse y a trillarse.
 

En relacl,,n a1 aindlcionamiento, se parte de un tiempo disponible de 6meses y la capacidad de la planta definida en 
la Secci6n IV. 
 Esta 5ltima
 
es de 6 TM/dia (0 TM/hr x 8 horas x 0.75). 
 Adicionalmente, se requier3 de
tres obreros para realizar esta labor, esto significa que un obrero puede

accndicionar hasta 2 T-M/dia. 
 El cuadro 16 resume los requerimientos de jor
nales para los diferentes vol~ienes calculando el n~mero de dias de operaci6n (volumen % 6) y multiplicando por los tres obreros que se requiere por

dia. 
Sin embargo, a partir del octavo ato el volumen es demasiado grande

como para acondicionarlo en seis meses a un solo turno y por ello se hacen
necesarios los dos turnos. 
En febrero el jornal por dia se situ6 en 40000

$b en la regi5n. 
El flujo de costos por personal eventual para acondicio
namiento se presenta en el cuadro 18.
 

-53



Cuadro 16 REQUERIMIENTO DE JORNALEROS 

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y TRILLA 

Volumen 
(TM) 

Acondicionamiento 

DI-as de N7 de 
oneraci6n turnos 

NO de 
jornales 

Volumen 
(TM) 

Thilla 

Dias d,: 
oneracl6n 

T' de 
-ornales 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

264 

317 

380 

456 

547 

44 

53 

63 

76 

91 

1 

1 

1 

1 

1 

132 

158 

190 

228 

274 

264 

317 

380 

456 

547 

48 

58 

69 

83 

100 

48 

58 

69 

83 

100 
1990 657 109 1 328 657 119 119 
1991 

1992 

1993 

788 

946 

1135 

131 

158 

189 

1 

2 

2 

394 

473 

568 

788 

946 

1135 

119 

119 

119 

119 

119 

119 
1994 1362 227 2 681 1362 119 119 



En relaci6n a los servicios de trilla, en el detaile de inversiones a
dicionales, se contemplan dos trilladoras que Dcdrlar. trillar en dos meses 
toda la producci6n de semilla hasta el sexto aAo, Se considera que luego 
de transcurrido ese tiempo, nuevas trilladoras harlanse cargo de los exce
dentes. Estas serlan adquiridas por los propios agricultores y suz organi

zaciones. Para cada trilladora se requiere de un jornalero. El tlempo de 

trabaio variar2 con el volumen a trillarse cada a o hasta el sexto aflo. A 
Dartir del mismo se tendrg permanentemente dos meses de trabajo por trilla

dora. La capacidad de la trilladora es de 30 quintales por hora y trabaja

rla 30 dias al mes. El cuadro 16 presenta los requerimientos de jornales y 
el cuadro 18 resume el flujo de costos de r-crsonal eventual para servicios 

de trilla. 

2. Enerria 

?or energla se entender& las necesidades de electricidad para a

condicionamiento y de combustible para las trilladoras.
 

Para estimar los requerimientos de ener7ia el~ctrica se ha considera

do el consumo de cada una de las diferentes mniquinas de la planta tal como 

esta quedarg instalada luego de la llegada del equipo importado por el Pro
yecto T-059. En total la planta consume 9.1 kWh por tonelada de semilla 

acondicionada, tal como lo muestra el cuadro 13. El precio actual de oner

gla elctrica en &reas rurales en Chuauisaca es de 5b 631.3 por kWh. Con
 

ello, se obtiene el costo de energla elctrica por tonelada de semilla a

condicionada que asciende a $b 5745 y un flujo anual de costos que se resu

me en el cuadr- 19. 

Las necesidades de energ1a en las trilladoras se refiere a gasolina y 
aceite para poner on funcionamiento el motor. En un trabajo continuo de 
30 dlas se puede trillar hasta 3600 cuintales 6 165 toneladas (la capacidad 

dia es de 30 qq/hora por 4 horas). Para ello, se requiere de veinte litros 
de gasolina cada dos dias y un cambio de aceite. Tomando un Drecio de $b 

12000 por litro do easolina y $b130000 por litro de aceite, se calcula un
 
costo de combustible or tonelada de $b22606. 
 El flujo anual de costos se
 

resume en el cuadro 13.
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Cuadro 17 	 COSTO DE ELECTRICIDAD POR TONELADA
 

Descripci6n de equipo Cantidad Potencia 
(hD) 

Potencia 
(kW) 

Operaci6n 
(hr/TM) 

Consumo 
(kWh/TM) 

Elevadores 

Mgquinas de aire y 

Mesa gravimtrica 

Tratadora 

zarandas 

5 

2 

1 

1 

2.775 

3.00 

5.00 

1.50 

2.06 

2.25 

3.75 

1.13 

1.00 

1.00 

1.00 

0.25 

2.06 

2.25 

3.75 

0.28 

Cosedora 1 0.20 0.15 0.10 0.02 

Transportador de bolsas 1 1.00 0.75 0.5 0.37 

TOTAL 

COSTO ($b/Th) 

9.10 

5745 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

3. 	 antenimienro 

Se han estimado los costos anuales de mantenimiento de maquinaria 

y equipo (%n cinco pop ciento del valor del mismo. Este valor incluye el e

quipo existente, aquel por instalarse y el adicional. El costo de marteni

miento de las obras civiles fue estfrado en el dos por ciento de su valor 

inicial. 

4. 	 I'mprevistos
 

Se ha considerado un 10 por ciento del subtotal de los costcs de
 

operacifn para enfrentar cualquier gasto imprevisto. Los valores anua.les se
 

presentan en el resumun de costos operativos del cuadro 18.
 

D. 	 Parimetros de rentabilidad
 

El cuadro 1.9 presenta los ingresos netos anuales ccmo resultado de las 

operaciones de la planta. Dado que la tasa de interns para prestamos forma

les es actcualmente menor a la tasa de inflaci6n, un anAlisis financiero debe 

calcular el valor presente neto (VPN) sin efectuar ningrin descuento. Con 

una tasa de descuento del 0% el VPN asc4ende a 3774.5 millones de pesos. 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de descuento que correspon

de a un valor presente neto de 0. Como se puede apreciar en los clculos
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del cuadro 19, la TIR asciende a 5.25%. Esto imDlica que la unidad podria
 
reembolsar un pr~stamo con un olazo de diez at.os 
sin perlodo de gracia con
 
una tasa de inters un 
 oco mayor a !a tasa de inflaci6n. Puesto que las
 
tasas de interns en los 51timos afos ban estado sustancialmente por debajo
 
de la tasa de inflaci6n, no 
cabe duda Que la planta podria reembolsar un
 
pr~stamo an con un plazo menor a diez alos. 
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Cuadro 18 
 RESUMEN DE COSTOS OPERATIVOS
 

(Miles de $b)
 

Detalle 
 1985 19S6 1987 1988 
 1989 1990 2992
1991 1993 1994
 

INVERSIONES
 
Maquinaria y equipo 1386000
 
Instalaciones y obrcas
 
civiles 
 80'U3006
 

PERSONAL ADt-INISTRATIVO 
Jefe de Planta 
 112000 112000 112000 112000 112000 112000 112000 112000 112000 112000
Secretaria-Cajera 56000 56000 56000 56000 
 56000 56000 56000
56000 56000 56000
Chofer 
 42000 42000 42000 42000 42000 42000
42000 42000 42000 42000
Sereno 
 21000 21000 21000 21000 
 21000 21000 21000
21000 21000 21000
 

MANO DE OBRA
 
Para acondicionamiento 
 5280 
 6336 7603 9124 10949 13138 15766 18919 22703 27244
Para servicio de trilla 1920 2304 33182765 3981 4778 4760 4760 4760 
 4760
 

ENERGIA
 

Electricidad para
acondicionamiento 
 1517 1820 2621
2184 3145 3774 4529 6b21
5435 7826
 

Combustible para

servicio de trilla 
 5968 7162 8594 10313 1237' 111850 17820 17820 17820 17820
 

MJANTENIIIIEN TO 
Maquinaria y equipo 
 236825 238825 238625 238825 238t25 238825 138825 238825 238825 238825
 
Instalaciones y obras
 
civiles 
 161660 161660 161660 161660 161660 161600 161660 161660 161660 161660
 

IMPREVISTOS 
 64617 64911 65263 65686 
 66194 66803 67842
67436 68329 68913
 

TOTAL 10179787 714017 7178914 722546 728129 734828 741796 7L!6261 751618 758048
 



Cuadro 19 
 RESUMEN DE INGRESOS Y COSTOS
 

(Miles de $b)
 

Detallu 1985 198b U7'/ 1988 
 191'9 1990 1991 
 1992 1993 1994
 

INGRESOS 

Procesamiento 
 749790 
 899748 1079698 1295637 1554qB5 1865717 2238861 2686633 3223960 3668752
 
Servicio trilla 42602 51122 61346 73616 
 88339 106007 127208 152650 183180 219815
 

Sub-Total 792391 
 950870 1141044 1369253 1643103 1971724 2366069 2839283 3407139 408B567
 

EGRESOS 10179787 714017 717894 722546 728129 
734828 741796 746261 751618 
 758048
 

BENEFICIO NETO - 9387395 236853 423150 646707 
 914975 1236896 1624273 2093022 2655521 3330519
 
U, 

Si la tasa de descuento es: 
 El valor actual neto es:
 
0% 
 3,774,521 miles de $b
 

5% 
 139,337 miles de $b
 
6% 
 - 397,047 miles de $b
 

La tasa interna de retorno es; 5.25%
 



SECCION VII
 

COITCLUSIONFS Y RECOMENDACIONES 

A. Concluslones 

1. El programa regional de semillas de Chuquisaca, baio su nueva con

cepci6n, es ede reciente orpanizaci6n. A partir del ciclo agricola 1964-85 
las instituc'ones Crnvolucradas entraron por vez primera a una etapa de eje

cuci6n. Se estima una Droducci6n de 24O toneladas de semilla de trigo entre 

b~sica y comerclal para este afo. 

2. En junio de 19 8 se conform6 el Consejo de Coordinaci6n Regional 

de Semillas en el cue participan diversas instituciones. Sin embargo, el 

programa de semillas estg siendo conducido y depende mayormente de las ins

tituciones que tienen direct interns en Estas
el mismo. son CORDECH, Coo

perativa Charcas, ASOPROHL y Certificaci6n de Semillas del MACA en Chuquisa

ca. El IBTA de Potosi y Chuquisaca se encuentra colaborando muy de cerca.
 

3. Una de las princiDales recomendaciones en diversas reuniones del 

Coisejo fue cue el MACA se retirara de la producci6n y comercializaci6n de
 

sem.llas y se dedique 5nicamente a la certificaci6n. Actualmente estS im

plementgndose esta rlecomendaci6n.
 

4. En Chuquisaca existe una gran demanda potencial Dara el uso de una 

semilla mejorada, se dedica 1.3 mil hect~reas en promedio a este cultivo. 

Pero la demanda efectiva s6lo existiri en la medida que se impnimenten progra 

mas de producci.6n con metas v mercados definidos. 

5. La Cooperativa Charcas instalari en un futuro pr6ximo una planta 
molinera. Para ello, requerira de un prozrama agricola cue incluva un sis

tema de introducci6n de semilla mejorada. De acuerdo a las caracteristicas 

de su mercado y la capacidad de almacenamiento Que se prevg instalar, el pro 

grama agricola de la Cooperativa requerira en el mediano plazo hasta de 1358 

toneladas de semilla.mejorada de trigo. 

6. El mercado m5s impor'cante a corto plazo para la semilla producida 

en Chuquisaca es el de los llanos de Santa Cruz. Aunque gran parte de la
 

oferta en el pasado inmediato provino de sus valles mesotermicos, 6sta no 
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pudo abasiecer la demanda por ,n problema de temporalidad. Una oferta opor

tuna proveniente de Cmuquisaca les aseFuraria un 
lugar en ese mercado y a
 
precios que significarlan una utilidad entre 28 y 67% sobre sus costos ope

rativos.
 

7. Por ot-o lado. se est-Ima que los valles ,aesot6rmicos pueden llegar 

a producir hasta 1000 toneladas de semilla mientras que una proyecci6n opti

mista de demanda indica una necesidad de hasta 2679 toneladas dent-ro de seis 
aflos. Tal parece que en un futuro rr6ximo la producci6n de trigo en los lla

nos de Santa -ruz dependera en gran parte de la semilla proveniente de otros 

departamentos como Chuquisaca y Cochabamba. 

8. Aunque existen perspectivas de mercado para la produccin de semi
lla mejorada de trigo en Chuquisaca, no se proyecta que la oferta llegarla a
 

alcanzar rpidamente la demanda. Esto se debe a la poca experiencia tanto en 
producci6n como en comercializaci6n por parte de las instituciones que parti

cipan en el nuevo esquema del programa. Por otro lado, se ha observado que
 
tanto la deman'Ia como la oferta dependeri sustancialmente de lo que el Gbier

no pueda hacer respecto a la politica de precios relacionada a la producci6n
 

nacional de trigo.
 

9. '-n base a una proyeccin no muy optimista de oferta de semilla mejo 
rada local, se constata quP con la maquinaria y equipo de acondicionamiento
 

del MACA existente en 'ud .ez. m~s el equipo ccmplemcntario a instalarse este
 

aflo con fondos del Proecto T-059, se llegarg a una capacidad de acondiciona

miento de 1 TM/hora. Esta capacidad se considera suficiente para los pr6ximos
 

10 afos. S61o en el caso de que las condiciones del mercado cambien radical

mente en favor de la producci6n nacional de trigo, se podria considerar la ne

cesidad de una segunda planta en la regi6n a mediano plazo.
 

10. Ademis de la actividad de certificaci6n de semillas, el MACA adminis
 

tra actualmente la planta de acorn~d-nw.knto de Zudiflez. Continuamente confron
ta problemas en ambas actividades po falta de recursos financieros y de per

sonal. 
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11. Las obras civiles donde actualmente se encuentra el equipo de acon

dicionamiento no pertenecen al MACA. Estas construcciones requieren de algu

iias reparaciones por tratarse de construcciones antiguas y en el tiempo reque
 

rirla de algunas ampliaciones.
 

12. El nuevo esquema del programa regional implica que el MACA debera
 

nicamente dedicarse a la labor de certificaci6n de semillas. De esta manera
 

surge una propuesta de las instituciones locales en relaci6n a la unidad de
 

acondicionamiento. Esta unidad contempla una nueva administraci6n de la plan
 

ta. Considera la posibilidad de que tenga sus propias construcciones mrs a

decuadas y nuevas , sarvicios adicionales de acondicionamiento de semillas de
 

otros cultivos, trilla y transporte de la producci6n hacia la planta. Tanan

do en cuenta estas consideraciones, se orient6 el estudio hacia un anaiisis
 

de factibilidad financiera para conocer la capacidad de la planta de repagar
 

un pr~stamo destinado a esos fines. Los resultados de este anglisis indican
 

que es razonable efectuar dicha inversi6n.
 

B. Recomendaciones
 

1. Buscando la eficiente operaci6n de la planta y su rol dentro del
 

programa de semillas, se reccmienda un cambio en su administraci6n a partir
 

de la cosecha 1985. La nueva administraci6n deber5 estar a cargo de las
 

tres instituciones con directos intereses en el programa, 6stas son: CORDECH,
 

Cooperativa Charcas y ASOPROHL.
 

2. A fin de hacer posible este carbio de administraci6n se recomienda 

al MACA alquilar su equipo a estas instituciones y permitir que operen en 

las mismas instalaciones de ZudAfez. El monto de alquiler debe definirse 

por el Consejo de Semillas de acuerdo a la mejor opci6n para el programa.
 

Los pagos que el MACA recibirS por concepto de alquiler deben utilizarse en
 

el fortalecimiento del Servicio Regional de Certificaci6n de Semillas.
 

3. Luego de la obtenci6n del alquiler, se recomienda a las institucio
 

nes recurrir a un pr6stamo para las nuevas construcciones de obras civiles y
 

equipo adicionales. Mientras se efectden las obras, el equipo proveniente
 

del Proyecto T-059 debe instalarse en los actuales galpones de Zudaez. Una
 

vez terminadas las obras se debe proceder a la reinstalaci6n del equipo.
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4. 
 Se recomienda la localizaci6n definitiva de la planta en la local!
dad de Tomina como primera opci6n y en Zudaez como segunda opci6n.
 

5. En relaci6n al mercado de los llanos de Santa Cruz, las institucio
nes deben buscar realizar convenios de provisi6n de semil.as con 
instituclo
nes como ANAPO. 
Pero de todos modos la mejor forma de a'egurarse el mercado
 
debe ser mediante una oferta oportuna y de calidad competitiva.
 

6. En Chuquisaca, indiferentemente de si 
se instala o no la molinera 
Charcas, las instituciones, especialmente la Cooperativa Charcas y.CORDECH, 
deben proceder al cambio do variedades y fomento del uso de semilla mejorada. 
En las actuales condiciones del mercado, el agriculter puede obtener un in
cremento en sus ingresos mediante un aumento 
en productividad.
 

7. 
 .11 3obierno se recomienda acciones de apoyo al programa en dos ni
veles: primero, el fortalecimiento de instituciones de investigaci6n agrcola
 
y difusi6n de variedades; y segundc, buscar nuevas politicas que favorezcan a
 
los productores de trigo.
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