
CHEMONICS 
INTERNATIONAL CONSULTING DIVISION 

CORCIALIZACION DE LA SEMILLA DE TRIGO EN EL ORIENTE BOLIVIANO 

NICHlOLAS WILLIAM MINOT 

PRESENTADO A LA 

III ESA FDONDA NACIONAL DE SEMILLAS 

SUCIE, BOLIVIA 

Este documento representa una reproducci6n parcial de la
 

tesis del autor. La traducci6n al Espaol fue realizada
 

por las Sras. Malena P. de Losantos y Magda Alborta Ocampo.
 

1985
 



I N D I C E 

Pfig. 

CAPITULO UNO INTRODUCCIO!Y 	 I
 

1.1 	 Antecedeates 1
 

1.2 	Objetivos del estudio 1
 

1.3 Plan del estudio 2
 

CAPITULO DOS LAS INDUSTRIAS SEMILLURAS EN PAISES MENOS
 

DESARROLLADCS 3
 

2.1 Definici6n c i-poctancia de las industrias 
semilleras 	 3
 

2.2 	 Caractar4 sticas de la semilla com producto
 
econ6mico 6
 

2.3 	Componentes de una industria semillera 7
 

2.4 	 Rol del sector pblico en las industrias
 
semilleras 9
 

2.4.1 	Fitogengtica 10
 

2.4.2 	Multiplicaci6n, secado y procesamiento
 
de semillas 12
 

2.4.3 	 Con.:r--iaJlizac!6n de semillas 17
 

2.4.4 	 Ca.izc-c.aci6n de semillas y legislaci6n 21
 

CAPITULO TRES LA AYRJi UYh. '1 , MUSTRIA SEMILLERA EN BOLIVIA 24
 

3.1 	 Geograf.a, cf.', y poblaci6n 24
 

3.2 	 Agr-cultuca boliviamia 25
 

3.2.1 	Prcducci6la igrlcola por regi6n 25
 

3.2.2 ).r7i3.0 a.r-cola en Santa Cruz 26
 

3.3 	La indust.a s.. I.llera en Bolivia 28
 

3.3.1 	 Ei.:oque g.:,eral de los programas semi
lleros 2f 

3.3.2 	 Programrs semilleros en Santa Cruz 31
 

CAPITULO CUATRO RESUMEN Y CONCLUSIONES 	 35
 

4.1 	 Conclusiones relacionadas con las industrias 
semilleras en parses menos desarrollados 35
 

4.2 	 Implicaciorpc .,a , investgaciones adicionales 37
 



CAPITULO I
 

INTRODU CC ION 

1.1 Antecedentes 

El presente estudio se basa an una investigaci6n realizada por eA autor 
en 1984 bajo un contr:ito entre Chumonics International Consulting Division y 
el Rlinisterio do Asuntos Campesinos y Agropocuarios en Bolivia. El proyecto, 
financiado por la Abencia de los Estados Unidos para ei Dusarrollo Interna
cional, inciuy6 un componente do semillas con actividades en varias regiones 
del pals. Durante los cuatro afus pasados, Ai proyecto ha fomentado Ai r5
pido desarrollo de una industria somiilera para producir semilla de soya, 
trigo, arroz y mafz en el departamento de janta Cruz. 

El programa do semilla de trigo en Santa Cruz particularmente es digno 
de menci6n porque ha facilitado la rapida axpansi5 n de la producci6n triguera 
en los llanos, elevando la posibilidad de qua esta regi6n pueda reducir la 
considerable importsciTn de este producto. Adem5s, el programa involucra 
contratar la producci6n semillera de agricultores a peque&a escala en los 
valles, dilucidando as! tanto Ai potencial como las liraitaciones de tal 
estrategia. 

Es tambidn de inters la divisi6n do responsabilidades entre las insti
tuciones participantes en este programa do semillas, lo cual constituye salir 
del sistema utilizado en otras regiones do Bolivia. Recientes reformas han 
tratado de crear una industria semillera considerablemente autosuficiente y 
de promover un mayor rcl de participaci6n del sector privado. 

Despu~s de la terwinaci6n del trabajo, Ai autor trat6 de situar la ex
periencia do la industria semillera bolivinna en un contexto ms amplio estu
diando los modelos dc organizaci6n de la industria semillera en otros palses 
menos desarrollados. No cbstante de que existe una creciente recopilaci6n de 
literatura sobre la uconom.a y la organizaci6n do la investigaci6n agricola, 
relativameznte se ha realizado poco trabajo sobre los aspectos organizaciona
les de los prograas de semillas. El presente estudio intenta sefialar esta 
deficiencia en la informaci6n. 

1.2 Objetivos del ostudio
 

Este estudio tione dos objetivos generales. Primero, investiga la rela
ci6n entre Ai awbiente institucional y las politicas de una industria semille
ra y su desempeRo. La meta es desarrollar normas quo ayuden a identificar el 
rol apropiado del sector p~blico en diferentes circunstancias. En parte, 
Ssto involucra argumuentos toricos basados en las caracterlsticas tMcnicas de 
la semilla y iA naturaleza do su oferta y dewanda. Adems, se basa en la evi
dencia empfrica del desenvolvimiento de las industrias semilleras en palses 
menos desarrollados como una funci6n del ambiente institucional y las polti
cas dentro de las quo opera. 

En segundo lugar, el estudio ilustra la complejidad de la economia de la
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producci6n seimillera a trav~s de un anglisib del programa d setuilla d-a trijo
 
en Bolivia, poniendo 9nfasis en iel departamaento de Santa Cruz. Se espera que

los puntus prActicos considerados puedan colocarse en el contexto de un ang
lisis mas genural de los programas de multiplicnci6n de semnillas y su rol en
 
el desarrollo agricola.
 

1.3 Plan del estudio
 

Despu~s de la introducci~n (Capitulo Uno), ul Capitulo Dos considera los
 
aspectos econ6mico e institucional de la producci6n de semillas. Se discute
 
las caracteristicas especiales de la semilla como producto econ6mico y se des
cribe los componentes de la industria s;rillera. Entonces se utiliza tanto la
 
ovidencia te6rica como la empirica para analizar el rol del sector pdblico en
 
el desarrollo de una industria semillera efectiva.
 

El Capitulo Tres proporciona antecedentts do informaci6n sobre Bolivia,
 
su desarrollo agricola y su industria semillera. La experiencia obtenida de
 
los programas semilleros bolivianos se utiliza para confirmar algunos de los
 
modelos presentados en el Capitulo Dos.
 

En el Capitulo Cuatro, se realiza un resulnen c los resultados del estudjo.
 
y las conclusione3 reiteradas. Por 6ltimo, se presenta las implicaciones para
 
una posterior inveqtigaci6n.
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CAPITULO DOS 

LAS INDUSTRIAS SL13"IILLE!L'.S E PISES NIENCb DESARROLLADOS 

Durantu los iltimos veirte anos ha existido un mayor conocimiento sobre
la importancia la tecnologfa agricola en L1 dusarrollo econ6mico. En parte,
4sto se iebe al mnayor entendimientro sobre los vinculos entre el desarrollo
 
agricola y un dusarrollo econ6mico mas general (Johnston 
y ellar, 1961;
Nicholls9u,4, y Reynolds, 1903). 
 Ademis, al presente so acepta ampliamente
el hecho do quo i.genuraci~n de tecoologfa y la difusi6n juegan un papel
central i.onul dusarrollo agricola (Jorgenson, 1961; Schultz. 1964; y Mellor,
1966). Los esfuerzos rar. desarrollar una nueva tecnolpgla han sido dirigidos
hacia un incremento en 
los rendimientos dLeIa tecnoiogla biol6gico-qulmica en
respuesta a xitoslos de los cultivus d, ia "revoluci6n verdeE. El trabajo

de HayamL y Ruttan (1971) 
proporcion6 la base hist6rico-te6rica sobre la idea
de que, doncie prevalecen bajos salarios, o.] desarrollo agricola puede y debe
perseguir una mayor tecnologfa de trabajo intensivo y de rendimiento incremen
tado rele.Liva a una tecnolog:a mecinica de ahorro de trabajo.
 

Los cultivos niejorados constituyen una de 
las formas mns importantes para
aumentar ol rendimiento mediante la tecnologlia agricola. Sin embargo, a fin

do diseminar osta tecnologia, debe producirse semilla mejorada en una escala
 
por encia de l.a 
capacidad de la mayoria de las estaciones de investigaci6n.

La factitilidad de la importaci6n de semillas esti 
limitada por la baja pro
porci6n/volumen do semilla y por ia 
localizaci6n - especificidad do la mayorla

do los cultivos. De es-a manera, el desarrollo de una industria semillera na
tiva constituye un componente critico de las estrategias del desarrollo agrf
cola.
 

2.1 Definici6n e importancia de las industrias semilleras
 

El sisteia tradicional, por el que los agricultores guardan su propia se
milla y la inturcambian entre ellos, ha servido al g~nero humano durante miles

de afios y probablemente todavia constituye la forma dominante de la producci6n

de semillas. 
Dentro du este sistema la selecci6n de la semilla puede ser con
traproducente si se guarda para semilla ia porci6n de mala calidad o la de ms
 
tardla maduraci6n. 

Existen varios procedimientos intermedios para ni-jorar el suministro de

semillas. El grano ordinario puede 
ser procesado y tratado para utilizarlo
 
como semiila. Otro mntodo es el de contratar agricultorus para quo devuelvan

1.5 a 3 bolsas de semilla por cada bolsa recibida, dejando el resto para comer
cializarlo como grano. 
Sin embargo, estos sistemas no contemplan l.a participa
ci6n de semilleristas especializados quienes pueden proporcionar la atenci6n 
necesaria para la producci6n de semilla du calidad. 

El desarrollo de las industrias somilIeras, grupos especializados de instituciones p6blicas y/o privadas para producir y comercializar la semilla,
constituye un fen6nweno ru.ativaviente reciente. En Norteamrica y Europa, las 
industrins semilleras surgieron en el siglo XiX on respuesta al desarrollo de
la tecnologia cientIfica de mejoramiento gen~tico y la consiguiente disponibili
dad de nuevos cultivos (Copeland 19762 214). 
 En muchos paises menos desarrolla
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dos, los esfuirzos para forinar industrias scLuileras comunzaron en las d~cadasde los aiios 50 y 60, aunqu.- puodo -manifestarse lue- sulamoente una minora ha

logrado tener industrias somillras :fkctivas (Duglta 1J75).
 

Un estuoiio roalizdc iJr ia urgani;acin P)ara la -.limcntaci6n y la Agricultura ',AO)scbro 97 :ac:r.s r vu i que cI ;J.ulii.ntociento so encon8 putr
traba "a un nvt av :nzodo t-,cnic y/o .cunS'Thcaient, Li 85 por ciento de6stos "cu>nta. con disponi-ilidaId dc vwriodadus m:jor'adas perci l suministrosemilla os inado:cuZIdo.' N ol Y por ci,!-nto vestant - . 

de 
'aun no cuonta con disponi

bilidad" ae cultivos inejoraduL, (istritucII 1972. 87), ilientras casi todos
los pas(ses industrializdos corntaban coii iiidustriais somiliuras para cereales,

cultivos indusrrialos, cultivos de pastus y v,:gctalcs, 
 las industries semille
ras en los aISL!s 1101nos desarrollados estuviuron liuitadas a cercales y con
 menos 
 frtcuencia a cultivos industriales. D -o1::;parses encuestados, todos3? 

menos tr-.s (Bolivia, Chad 
 an cSuomsy Ni.guria) banri de proO-icci6n ycontrol i la cii-:!zia de In sriilla'; de trigo, ;.,a~z o .rr-z (Feistritzer, 1978).Un otro Lstudio roalizado por la F:W en 1979-60 cuinfirm6 estos modelos generales,
notando :ue, ;n l mauyrla de los casos, los programas do semillas en palses
menos des;arrolladUs eran operaciones fragmentarias o a escala-piloto 
(Feistritzer, 1982).
 

Dad.. 1,. existencia cultivos Injorados,d, una iadustria semillcra efectiva
contribuyo do varias inanoras a la producci6n agrfcola. Los rendimientos puedenser incr,:menvt-idos como resuitado d un iotuncial gon~tico m~is grande, tasas nisaltas do germinaci,5n, semilla do mayor vigor, y monor incidencia de enfermeda
des. Adcru-5s, la purcza varietal contribuyc a una niaduraci n uniformc 
 y a las
caracterfsticas consistentes del producto. 
 Esto facilita L procesamiento in
dustrial (como ser. molienda, onvasado, cxtracci6n do acceite, malteado, desmote
 
y empaqu%) lo cual continuamentu 
 ].]ga a sur ms importantu en l desarrollo
 
agricola.
 

A nivel 4:. fincas estos boneficios se refflejain las utilidades significaon 

tivas que pueden obtenurso de inversionos rlativannto puquefias. Los beneficios m5s 
 cofaunes de la producci6n alricoia in;remuntada corrusponden a la sociedad a trav~s do prucios in.s bajos du los prouctos ngricolas, gencraci6n o
ahorro de monoda ?xtranjura si la Qrcadcrfacomcrcalizada, y otros. Lasos 

ganancias so domuestran on num)oruosu estudios mediante ls cuales se ha encontrado alias retorno a
tsas de la invorsi6n nacional en mojoramiento de semillas 
(ver Ruttan, 1982). 

Adem,1s, In 'unernci6n de variedades mujurnias y la diso:ninaci6n a trav~sde industries sendiiioras tiun.m varies vent-ijas con rospecto a las mutas deequidad y suguridad alimenticia. La suguridad aJ.i.cnticia iha sido definida 
comO:
 

la capacidd do paisus con d6ficit al iiiienticio, o regionos o familias 
dentro du%. stos paises, para aLcaizar los ubjutivos do niveles de
 
consuino anio tras aino. (Valdts y Siamwalla, 1961. 2)
 

Facilitan,o la continua introducci6n do nuuvs cultivos, una industria semille
ra contribuye a la soguridad ailimunticia on las siguientes fornmas: 
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1) 	 Mejora la capacidad du ].as farailias rurales con dficits de alimenta
ci6n para clc.var i,s nivules do consu-mJ hasta liegar a un grado en 	el 
que los rend i;iientos iis altos Aluvrn 1.'is ingrusos a la producci6n 
familiar. iliu, vista dcu ,fue la scrmila im j.,)rada es divisible, simple
de adoptir, y rulativaentu 1baratau, us 1,.s noutral on relacirn a la
escala en r,-a.ici6n a otras formas de 	 tu:cnologa, bereficiando tanto a 
los puquonos como a Erandes lus gricultorcs. Aunque las mayores ga
nanci.:s duran solamu,.ntU hasta quo la nuova tocnoluogfa est6 roflejada 
en 	 lus procius de los cultivos, el Ufcto on la producci6n familiar es 	 .. is duradcro. (Dalrympl.u, 1979). 

2) 	 Los buneficios de la semilla mujorada Ilean ain a los jornaleros que 
no poseen tiurras on el s ntido du que usta eleve la necesidad de mano 
de obra, consideraci6n importante en muchas economlas asiticas. La 
evidencia empirica demuestra que los nuevos cultivos incrementan o, 
en el peor de los casos, no disminuyen la deuianda de mano de obra, en 
cor,traste con ia tecnoiogla mecnica que tiende a dusplazarla. (Hayami, 
1984). 

3) 	i',la 
larta, el costo unitario miis bajo do producci6n du artlculos comer
cializads, a mcinudo da como resultado precios mis bajos al consumidor. 
Cuando la mrcancla os un cultivo alimenticio, los boneficios 
corres
ponden de manera dosigual a la gento )obru que no se dedica a la agri
cultura (por ej. familias con d6ficit alimenticio), gente que gasta 
gran parte de sus ingresos on su alimentaci6n.
 

4) 	Tambi6n se ha argumentado que la utiliznci6n de cultivos modernos con 
una rospuosta n15s grande al fortilizante con nitrogeno y otros insumos 
adquiricios, hace mis el5stico el suministro de productos agricolas con 
relaci6n al precio. Los cambios en la demanda tienen manos incidencia 
en 	los precios, moderando as! 
el impacto en el poder real adquisitivo 
tanto dL los Cansumidork como para 1cO productores. 

5) Aunque los cultivos originales de lia "revoluci6n verde" fueron produ
cidos para obtener altos reridimientos, 
desde entonces el mejoramiento
 
genitico ha puestu mayor 6nfasis en la resistencia a las enfermedades, 
y mas r,:tcienteeinte. resistencia a la sa:1ula. Con industrias semilleras 
efectivas, estos cultivos ayudargn a estabilizar los niveles de produc
ci6n, tanto a nivel faciliar como tanibi6n a nivules regional y nacional
 
(ver Herdt y Capule, 1983). 

6) La existencia do una industria semillura efectiva facilita el almacena
miento de grandos cantidades de semilla en previsi6n a desastres natu
rales cuando los suministros normales pueden consumirse 
o dafiarse (ver
 
Feistritzer, 1975).
 

7) 	Finalmente, una industria semillera efectiva puede contribuir a 
la flexi
bilidad del sistema agricola acelerando la difusi6n de nuevos cultivos
 
desarrollados en respuesta 
a las condiciones de cambio.
 

La siguiente succi6n considera las caracteristicas especiales de la semilla
 
Como producto eeonSmico. 
 Luego, se describe los componentes de una industria
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semillera. Finalai*ntt-, on In succi6n 2.4 sc consid, ra el rol. critico del se-.

tor pdbl-_co p ,r f.,.Alitar e] dsrralJ.o do u .' industria soinillura. 

2.2 Caractor!ti.,.-as X,: in ski![La co:mo ;'ro'.cto econ6mico 

La ",rg"niz"cidn dIn ;n.Iustria suill1e'ra, coiio cualquier otra industria, 
esta enor1iiCAnt; infLucnIciada por lis caractristicas inhurentes al producto ypor la ncturalez. du su oferca N' dLrwaida. Dasde una porspectiva econ6rnica, son 
particularimntu 'itcs cinco caractcristicas de la semilla. 

Prinern, para Ii rayorla de los culitvos, un "consumidor" de semilla automnticamente sc colviurto tanibidn (.n "product,r"' Dc usta manura, las industrias
semilleras debL compotir lao:i con producci6n du so 3.i)ns a nivel de fincas.
abilidad de coripetLnci.! nturalmante depenLe dul costo 

Su 
y de la calidad de l.a

semilla gua::dada con rolaci6n a la semilla adquirida. Las sumillas do algunos
cultivos son dificilos de cosochar, .rocusar, o aliaacenar. ruquiri6ndose para
ello maquin,iria a tu.cnicas espuciales. Este da lus!nar a la introducci6n do una 
economa do escaia lo cual poirmite a las industrias seriilleras producir en for
ma m~s econ6inica que el agricultor. En genral 6ste es e]. caso en cuanto a se
milla de pastos so refiero debido a su pequoiio tamaiio, igualmonto, algunas se
millas dL oleaginosas y vugotales son dificiles de procesar y bajo condiciones
de almac .nanionto son dificiles de niantencr (Dclouchu et .1, 1973: 675). 

Cuaudo el guardar semilla constituy- un hecho simple y barato, las indus
trias seil+eras deben suniiltrar 
 sernilla con Lin comporLwitttLu suficiontemente 
superior para compensar asl el mayor costo do la sornilla adquirida. A menudo
6ste es ,i caso iEn cuanto a granos y algunas leguminosas fciles de cosechar y

que se aJinacenan bien (dependiundo del producto agricola 
 on s!). Aunque la se
milla do hfbridos no se ruproduco a nivel do fincas, Csta 
 todavla debe o,.recer 
un compoirtaniento superior al do souilias no-hibridas del inismo cultivo. En el 
caso de :,uchos granos, an en la agricultura comercial desarrollada, la semilla
 
es adquirida cado tres a suis afios, cuando la seinilla propia ha degenerado o se
 
tiene di-ponibilidad do nuov.3 varidadus.
 

Una sefgunda caractrstic. inpo':rant ,.ela semilla es que los criterios
 
que determinan su valor -il consumiidor son coplojos y variados. 
 Estos criterios 
se refierun a l(;- atribucos au la saniilla oisra y al comportamiento de la planta
gen6ticaiunte dcoturninado. Los atributos in'portantus de Ia semilla son la tasade germinaci±5n, el vigor, la s..:nidad y limpioza, mluntras que el comportamiento
de la pli-nta incluyo --1 rendinii_rito bajo diforantes condiciones agroclimatol6gi
cas y practicas culturalos, periodo do maduraci6n, rcsistoncia a enfurmedades y
pestes, aceptaci6n dJL producto en c]. nercado, c lidad y cantidad dc derivados
tales coro tallos, y facilidad du sie, y cosacha. Dobido a la complejidad
de criterios, del compirador, ..a prc-iucci6n y conicrcializaci6n de la somilla re
quiere dcl conocirniento y ci intcrgs hLacia las pruforoncias del consumidor. 

En turcer lugar, la mayorla d:. estos coniponentcs do la calidad de la semilla no so manifiesta ficilmonato al consuIidor a tiumpo do roalizarse la adquisi
ci6n. En gran forma ln calidad dot,rinina el valor do la somilla al consumidor, 
pero s6lo puede ser evaluada directamente a costos prohibitivos para el compra
dor individual. Mientras 6sco as evidente on lo relacircnado a muchos productos,
constitue un obst.culo mgs szrio dada la opci6n de guardar semilla proveniente 
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2.3 

do su propio cuitivo. Sin una deinmanda ef.ectivi paasnjiad ldd no 
exist,; wi iaceotivo prri producirla. GvdotntuurlpuIn-"A.L ta
grhitru impnrciril sohrc ia calidaid de Ia suirillzi, tancto lara ;roporcionar alconsuaii,). iiiifcjmn-.iaci6n 6ili cozc )Ya protuj-,or, y a-,1 inicent:ivar ztl productor 
a cultivar su-miiL tic- atai calidid. 

En c:uairfL, iu&; r .L : u tcrta y la durnaniLI dJ in, Sur"Lin- SOnI tuertounente
estacionjira.n y 11arf'an ' l azar, clu -n afio ;J. (otro . uL:4 a Ias coridicia
nes clia* oJics LstL! factLor, on, comb~inaci'vi con Ic cidici5n porrece(Iera
de L sunillai, res-Ita la import ancia del ;llraicmnaiintu znpi:Gpiao(c . la cosecha de suIiiilo 1,ast7a la 6pcac~ dIU sio -iibra. --d,s c iLuco2sita Ct-)' con uflsistm ma igi dt- comiercializaci6n para cistribuir l~a soil portunaimunte. El1
hecho de en~ruy,-ir L3 tnrdu pUcdu svr tin _initil co-i) i .:ntreirlnra. 

LnM i~ ~aft~o~t~gni~lLot ~n Lrii-uto),- de "bien

p~bllco' dj r: qtc las in1S*titUC~ono1S t-iziinCrm d:.f-"CUltald 
 (:, C ymiLrar" 1oS
beneficic-s rUSUitantos!: Esto se dub . ii quo pam iuasarrollcl de nuuvos cultivas so ruquiero consi"*,rahlus caosr Jo irm.EL:Ch, p)Lc e r"( unna vcz desarro
1.1ados , mu chc,- cul1t iv(,., s cn rcp1mcudu c os ?n flon : po c o o! tf)sa . a1 samilla
puede ser miultiplica,, a y vundida sJI() pofr A. custo dko iiulti[plicaci6r.. isto

provienu! al "iIvuritor; original %v4c:;der sa!Idlla 
 , un prec jo que cambi'5n cubre 
-Jos r-ostos lijos ue~lm.L.Jormuikritc' gon'cticc. 

Compnents de una 1ncISL.L.i suiillor.1ci 

La producci6n Jc s,!iailla s 11V6.LIucra iaultiplicaci6n, socado, procecsamiento,
alrancenacaoento, comrie.cj_!iaitn :nta do! calidad. 2c orponentO sergdescrito brcveim2 .te_, L.L lc:L11i~auraS sumilln Liu -rnnos no hio-ridos.
No obstanLt 1,__i Cla0 coci :i;1 ;ducc..(in "ce ,,mrno, 1in produccii6n dL semillas,
Coma una csirucl V1VIiaPLij-c _;UiOr, (43 trLaaiento i.special para O1,Vitar su
deteriorc; fl-isi.: 1(:c t-ffl 
 ync1zcl.'~ c' 

Thompson, I. 7',' c 


rJ Yo sumila~ s (capeland 19~761 
lts,.I y F._- a'trLzor y KLIly 1978; y Douplas,1980, prprinnL.ys~nmls sare; I.-. pr..duCCjon(! onic) 

La a]t ac5 '~il:cuumionza con una puquenzi cantidad -do senijilafliia Y .'!cim L an orupurciLonad.a por una uniulad do fitogen6Lica. Paraobtener sul ic ontu c.. cna 2 sen:riia COj~rI0LC1jl 6sta es riultiplicala (cultivada y cosechW-i.' un vcrins roprotiucciones,. -unque varlan ci. niimern de genera
ciones rc(:uc. ri,1! 1is numiibros dc. cadcl gortur~icip51, in sumilla ori'-inai normalmente os lbc n'er~ctr"(:"lj'rL2-bisica:"), ia si,,-uiante categorlase llamia b. xic Ost, la cn'lccrarL "cortificadan. Doiudo se requiere
cu~tro o min~- 1nrniucsin or~illa clasificado coi-w 'rogistrada& so c-ncuentra 
ntes ente is c.LyCiU ycorifiadi -y al-unas vecosL., isiah~istii2, & existon -cneracio.!cris coIficadacet lfcto do ';lipccin d ngenrac16n hanr.., Ir. si!,uiun Cu, osLtl outru die;: v cuarenta en li mayor parte docultivos propri,,_,dos con suiila. En in producci6n do suilillas, so pane mayorcuidadc cq1 c Cntrol dc maluzs o insoctcos, cosecha, trilia y procesaiiiomlto,

especialleirt2 v-n l.Fis miutiplicaciones iniciales. El aisaaio;nto pamn prevenircruz-amiejtos (con cult ivus (i- crucc; polinizado), oi doshiurba du pi-tutas nocivas,y las inSpeCCianeS CIL Canpo Laribien son parte iimportante du in1 multiplicaci6n
de somcillas (Delouche y Potts, 1971). 
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A menudo la semilla se cosecha m5s temprano (por 1o tanto, a niveles Inns
altos de humedad) que ol grano para reducir el dctverioro del cauipo y ia expo
sici6n a li intemperic y a las pestes. Sin .-:mba'-go, L1 alto contenido do hume
dad en la semill' yi cose chada acdlera su deterioru. Si el porcentnjo de hune
dad es de n d l 13dic por cientoI, - semilla dub,- becarsu hasta ilgar a esenivel dentro U. l.I.; 24 hOrc-s dLspu~s de realizada cosecha, para Ls! prevenir
su deter Loro. (;encral:ientCu, sto deb reilizl*rs', Mndiante sistemas ,du secado 
artificiail, es decir, forz -rido aire calinte a travC.s de un compartimiento
grande para aIriac.-na;Acnto. El sucado solar us lento y da lugar a reducidas
 
tasas de gerninaci6n (Thcmpson, 1979).
 

El lPr.-UsanMiento de semillas incluyc lii.,pieza, clasificaci6n, tratamiento 
y embolsado. Para romovr ul material inerte, material org~nico (no-semillero),
semillas de malezas y ,le otros cultivos y semilla dafiada o verde, se utiliza una
variedad Je miquinas. La limpiadora ce aire-zaranda, que es In m~s comun, 
separa i,-! semilla de acucrdo a su foriia y ta.uaf-o con zarandas vibradoras y flujode aire. Existc :!isponibilidad de zarandas con hoyos de diferente tamafio y

forma lo:'; que pueder scr cambiados para limpiar 
 sumiila. de diforentes cultivos. 
Otra mnquina liupiadora us 
In mesa de gravedad, con una superficie de vibraci~n 
que separa la s-liilla de acuerdo a ia densidad de las partfculas. Uia,, tercera
miquina quo se utiliza comunmente es el cilindro indentado, con un cilindro

giratorio con pequcfias indentaciones para realizar la separaci6n do acuerdo a
 
la longitud du las particuIns.
 

Existen otras m.quinas para separaci6n de acuerdo a la textura, color, orc

piedades elctricas, etc. 
 Se utiliza diferentes combinaciones de maquinas do
acuerdo :i tipo do 
la seiAlla, clases de contaminaci6n , ai grado de.ieado de

limpieza. La semilla debe ser 
tratada con fungicidas y/o pesticidas para des
infectarla y protegerla en almacenamiento y posturiormente en el suelo
 
(Thompson, 1979 y Copeland 1976).
 

Bajc condiciones (to almacunamiento la vida du la semilla dopendL do su

especie : de la variudad, su calidad, la humudad relativa y la temperatura am
biente. Cormo so mcncion6 con anterioridad, las s nmillas do cereales y las de

algunos frijoles se mantienen bien on almacenamiento, mientras que las de la
 
soya, el man! y las de 
la mayorla do los vegetales no son f~cilos de almacenar.
 
Adem5s, Lelouche et al (1973; 674) 
afirman que la calidad du la semilia que

entra en almacena:niento "siendo una do las consideraciones ms importantes es
 
pasada por alto".
 

La humedad relativa (HR) del aire que rodea la sewilla afecta su contenido
 
de humedad y por lo tanto 
su tasa do doterioro. Ademas, la infestaci6n y el
 
crecimiento do bongos e insectos son mayorLs en anibientes calientes y hinedos.

El modo empirico de Harrington sefiala que ia vida de la somilla almacenada se

duplica por cada 
I por ciento de disminuci6n en l contenido do humodad y cada

5.5C de reducci6n Ln la temperatura (HarringLn. 
1959). La semilla de los ce
reales dura hasta nueve meses 
a 30 C y 50 por ciento de HR o a 20C y 60 por

ciento dL Hil. Sin embargo, 
en algunos ambientes tropicales y sub-tropicales no
 
se alcanzan estas normas y cl almacenamiunto do semillas du coreales requerirg

deshumidificacin y/o acondicionamiento de aire, particularmente para alnmacena
miento durante largos perodos do tiempo (Delouche et al, 1973).
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La comercializncijn 
so refieru a ]a dlstribuci6n de semilln do in clase
correcta al sitio :1.ecuadc v an e..l orcnLo ,prJLindu parw obtener un precio

.aceptabl. jvu : uentudo &W as visto come mera 
logistica, l 6xito do
la comercializacn do In ,emill.n dupande de dos formas de comunicaci6n:
diseminaci&: &. inIor::hawin con reiocin A co:nportaminto dui .emi]]ia, precio y pr.ct.cas Wic :,s rcu!,l2ndados 
 y rucopilaci6n do inforraci5n relativa
a Ins prut e,,ci s K! wn1su::idu, y aprob[e'.:m s a nivel d ocapo (Deho uche y
Potts, 197 
 .- , Com.o sc considernar5 posteriormaente a menudosignifica un, do esa utapa
1,'5s conflirivas un cl dusarrollo de Ins industrias semilleras. El prcio, In caida, 
los cuitivos acuptables, la oportunidad y Inconfian: 
 . ol -onnix r son prublyma:s criticus 
 Las deficiancias enotra fasw do cuslquier
lo pro. ccii do 
,wmil.lns frecuentemonte sc manifiestan durante

In comercial]izac i 0n 

El control A i. ad invoiucra tanto inspocciones dc campo coro pruebas
de la aturio y;so la rualiza an varias c p-s Jurante la producc±6n de se-millas. 
Las insp[ cc.cnus do camlli, aseguran cumplir Ins nor:mas con relaci6n ala purezz fsica, 5,nidad de la planta, cuntaminaci6n de malezas y postes, etc.Los ensayos do in scmilla im:qpicin pruebas ae 
l.aboratorio parn determinar su
viabilidd tnsL d1e p.min.cin). vigor (vi]ccidad y fuerza de crecimiento de
las plntulas), pureza fisica, pureza del cultivo y sanidad d 
la semilla. Los
ensayos nntes de in limpieza pueden ser 
 tiles para determinar los tipos de
nonttminaci~ y in calibraci6n apropiada de Ins m 5quinas. Las pruebas antes ydespuds del Unmiceramiento pueden identificar Ai grado y causas de duterioro,
guiandn oe enst. 
modo hacia mej ras 
cn cuanto a infraestructurn y procedimientos. 

Los ensnyos puedon proporcionar las basus yara un 
sistemna du certificnci6na fin do provecr a Ins consumi('res inrormaci6n b5sica con relaci6n a la semi-
Ila. 
 LnA:c simpie etiqueta do certificaci6n identifica las especies y cultivoal quo purtenecc i0 somilla, i ndmero do Iota y la vnlidez del perlodo de certificacidn y afirm; ci s 
 han cumplido los rinimos requeriwientus de calidad
do la sen:illa. M'niCn puedc identificar !a informaci6n en cuanto a
germinacj:n, contc'iuo tnsn d

inerLe. contenido d. semiilas do otros cultivos, contenido de sewilla do ..:las 
 y purez, 
 ya sua on
normas 
quo so hr- ,Anzado LU otiqucta 

fLorma del valor probado o de lasproporciona tambidn el prucio ncto y,en el. caso dc I senilla trat'da, prviu.in contra el consumc animal 
o humano
 
(Douglas ..T. -23129), 

Aunque hIas car.nrturisticas tAnicas de In sumilla determinan los componentes necusirios do una industrin semillers, no 
tratan sobre el importante tema
de los arrgu.s instiruconales .propiados para dichas industrias. 
Este punto
 
se considra on J;
p6blico. si-iente secei6n enfatizando el rol que juega eA 
sector
 

2.4 Rol ual 
sector pfblicoon 
 las industrias semilcras
 

Eviduntemnnta, el rtodo apropiado depende de 
las condiciones polfticas,
econ6micas y cuiturales quo prevalecen en un pals dado, as! 
como tambi~n del
cultivo cr cucstiCn. 
 Sin embargo, en base a las 
caracterlsticas mencionadas de
la semilln en In secci6n 2.2 y a In 
experiencia internacional sobre programas
semillerc-, 
ciertos objetivos pueden llevarse 
a cabo.
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Vale in pena mcncionar quc dusarrcilar uin industria semi]!ra no siemprees factibeio (doseable, Debt &xistir 1) -,u[iciuntc volu.-CU octuncial parajustificar las invursion-s en u quipo y capacita,. 16n y 2) in posibilidad detin p rcio "L, baj o y/o do n t caliofrucer semilla significativaecc is ds 
dad que la de in scmili,: utili zd;I n)ctuimontt, Ln In prictica, la uxistencia
de variedad,2s .i, rn&.. pucLd,L CoiisAdorzrsu cclmo un prer quisito. 

Un pro.?ra;m% suiA l.ru es cs,-ncial si -] emri.impuje d! mejoramiento
agr.cola sLs s a n ci desarroll) c) xu Iuc(in deinde variudades de alto
renclimiento o hii'ridos alir;enticios, tu ibra o cultiivos industria
les ,Por ,)ro .. ido si u.1 mayor usftr-O u :,2.ioraiiiento involucra solamcnto ]io. rcsti:turci6n cU l a tirra., d(-,arrollod. comercial, la adquisiclSn du fr.-tilizantus, etc., y si no Sc proporciona inujoramiunto varie
tal, entonces Al v:ilcr de Ln program-a s:.Lillero es dudoso, (Doloucho y
Putt., 1971" 7. nfasis en originil.) 

llabi,.2ndo sinilitud en otros puntos, puCde -spL!rarse que los siguientesfactores contribuyann a I factibilidad de una industria sumillera autofinanciada para tin cu.Ltivo dado; 1) ia uxistencin dc un nuevo cultivo con un desempefio significativamntu suprior, 2) un irla grande cultivada que permita unaeconomla do cscala, 3) un alto prccio al !poductor do manera quv ain modestosincremeni.os en Li rendiniento justificarn el costu de In somillla 4) concontraci6n .- ogvrifLca d(! 5rea do cuitiv:, tincas grandes y buena infraestructura
caminera lo cual reducec los castos dx cumercializaci6n: 5) buen sistema desuminist-o de fertilizantes 

un 
y otos insumos comploinentarios, y 6) somilla
 

dificil ,:., cosechar, procosar, o almincunac a r.ive] du fincas dado 
 el climalocal. aturaliuentc, cI desarrollo d, una industria soemillera punde ser ole
gible pa-a alcanzar otras mutas talus cc.c la nutrici6n, equidad o s,-guridadalimenticia, peru los factorus arriba dtal].]ados inlfluyn on l nivel en ei que 
una indutria semiilor, podria autofinanciarsu. 

En ""as industrias sjmilleras Li rol dvi sL.ctor pfiblico varla do acuordo alas regi. nus. Tn los paisos IMs dusarrollados cl rol de dicho sector st5 enfocado a unas cuanctas actividades, principahnentu fitogen~tica, cortificaci6n
de semillas v lcgis]aci6n parn incentivar la producci6n soillcra privada y elcomercio. En Africa v en las regionus menus desarrolladas d Asia y Am6ricaLatina a menudo las outidadus pfiblicas osto-n directamento involucradas en pro
ducci6n, procusa;iiunto y aun en cL.nwercializaci6n 
 d2 la semilla.

A cuntinuacin so considera 2i rl dul sector piblico on fitogenftica, 

multiplicaci6n, comerciaiizaci6n y certificaci6n de semillas.
 

2.4.1 Ficogen6tica 

EspeciaIIunte un los ipalses en desarrollo el sector pfiblico responde porla mayor parte do los gastos de invustigaci6n agricola. Esto comprende por
encima dcLi 97 por ciento de los gastos de investigaci6n agricola en Africa y
Asia y 95 par ciunto un Latinoam6rica (Boyce y Evenson, 1975). La investigaci6n agricol.a privada ha estado profundamentu oriOntada hacia 1) invcstigaci6n
comercial ;nr., los cultivos rias grandos de exportaci6n financiada por puqueoosgrupos (IL )1roictoresprocussadores y/o exportadoros, 2) desarrollo du semilla
de hfbriLo.S, y 3) tecnologia mucinica y qumIiita. 
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El ronzo relativarnente pequeio de los gastos de investigaci6n privada es 
comprensible a la 1x. dcl c-r-icter de "biun p6blico" en lai mayor parte de la 
investigaci6n agr.cola. Los 'praductos' do la fitogen~tica y los de la inves
tigaci6n soa similares en nlgunos aspectos importantes. 

Mieitras quo la investigacib.i y 21 d.:saLroilo rulacionados con !a nueva 
tecol-)lIa agrfcc1.!a pueden ser J-. muy !i1tn costo., dificiles y pueden 
reqLucr:ir mucho tiempo.,21,. copildo y ilultiplicaci6n do dicha tecnologla 
-. ULa vez disp,,lu -. pulden sUr flicils y dc bajo costo. El desarro
lo Ae var.iedadc:s dic cultivs con al.ta cr.:)acidad dc rcndimiento, 'Cesis
tencLa a enfcrLn.dadus ,/o postes o al.guruis otras caracteristicas olegi
ble,,; puude s2r dificil y muv custoso. Pcro, un.a vez que dicha wariedad 
est, a disposici6n d los agricuitorc.s, l.a multiplicaci6n de sei.illas 
puec constituirs: en uua tarea f .cil )anra cl agricultor individual. 
De , stu modo, i abilidad de la agencia d. invcs:tigaci5n para bunefi
ciar.-c con as ganancias econnicas asocia,Las con l. dosarrollo varietal 
pue. '_.star limitada a las vantas inicialc . (Pinstrup-Anderson2 1982. 
57) 

En tgrmi-.os econ6micos, los costos mrirginalcs para proporcionar semilia de un 
nuevo cu .ivo a ur corisumidur individua, son menores al costo promedio do pro
ducci6n. Adem~sj la abilidad para ruproducir ailgo de semilla en forma relati
vamente _rcii que es posiblc, mantener monopolio, el cualsignificn no un 
podrfa s. ca:paz de cobrar un precio cubrienlo oI costo promredio. Los compe
tidores uodcn ruproducir el producto y cobrar solamente el costo marginal. 
De este Iiodo, -I precio del mercado sera ienor al costo promedio para el in
ventor q. Lei no podri, cubrir los costos fijos de investigaci6n. 

El tusultado es que el sector privado rualizara una sub-inversi6n on in
vestigaciun para g&nerar nuevas variedades de stmilla y que la inversi6n 

.p6blica ;.,ued rundir significativos retornos ccon6micos. A pesar quo la inves
tigaci6n agricol se ha coniertido en una funci6n acentada por ci sector p5
blico, 1.:evidencia de altas tasas de retor--c a la irvestigaci6n p~blica indi
ca que tcdavla , xiste una sub--inversi6 (ver Ruttan, 1982 237 y Pinstrup-
Anderson, 1982. 100).
 

L-a -oncentraci6n de la investigaci5n agricola privada on las tres zonas 
menciona ias ante:-iormente es entendible en vista de estos factores. La inves
tigaci6n un cultivos industriales vale l.a pena para una firma procesadora y/o 
exportadcra si 6sta os capaz de controlar las canales de comercializaci6n.
 

Est,_ purmitc a ia firma capturar los retarnos de su investigaci6n a 
trav~s dc: precios rgs bajos al productor. Una compaiia dodicada a la semilla 
de hfbricos esti protegida per el hecho do que ci c)mportami,-nto de O-stos 
ocurre sclamento en la primera generaci6n, previni.ndo as! a otros a roprodu
cir las variedadas que dsarrollan. Iguamente el. inventor de la n'ieva maqui
naria o cc quimicos agricolas goza de proteccicn a t-raves de las ic es sobre 
patentes.
 

La ]i.gislaci6n, tanto en Europa Occidental y mrs reciontomente en los 
Estados 1nidos, protege a los fitogenetistas en forma de patentes para permi
tirles catpturar la mayor parte de los boneficios. Aunque dicha legislaci6n 
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ha sido exitosa para acelerar la inversi6n privada en fitogen6tica, existen
 
algunas dudas sobre su utilidad en paises menos desarroliados.
 

...sin un sistema de patentes Los parses iAenos desarrollados ain son 
capaces do beneficiarso de las institucines pdblicas dc investiga
'i6n y tambi6n de utilizar a a5n "piratear" - en forma totalmente 
legal - lineas de seinillas elauoradas pcra l niundo desarrollado. 
No ust5 clare ei hecho sobre cugntas nuevas invustigaciones privadas
serf.an fomentadas. (Barton, 1982. 1074). 

De este todo, dicha legislaci6n haria mas para impedir el libre flujo del
material de plantas que para promover la investigaci6n privaia en la mayorfa

de las naciones menos desarrolladas.
 

En resumon, no puede esperarse que el sector privado interno juegue unpapel imporEante en el mejoraraiento gen~tico de lits plantas en la mayorla de
los pas-Es nenos desarrollados. Las posibhles excc;;lcnes incluyen paoses endesarrollio miwis avanzados tcnicamentc; particular.xnto aqueilos en los que
 
son impoltantes los cultivos con potencial en hibridos (ej.: niafz) 
 y con
cultivos industriales. 
En cualquier caso, la importancia del sector pblico
' 

en mejoraimiento gen~tico es corroborada por la evidencia, tanto te6rica como
 
empirica. La inversi6n pblica on fitogen~tica y otras forinas de inve.stiga
ci6n agricola produce importantes retornos econ6micos.
 

2.4.2 iMultiplicaci6n, secado y proceaamiento de semillas
 

No obstante de que existe una considerable variaci6n entre palses y cultivos, es s,.:guro manifestar que predaminantemente los sistemas pblicos de

multiplicaci6n de seuinilas son comunes en palscs de menor desarrollo', parti
cularmentu los du Africa. 
 Estos programas tienden a concentrarse en la pro
ducci6n dc cultivos do cereales, principalniente trigo, ma1z, o arroz, depen
diendo d la regi6n. (Feistritzer, 1978). 
 A menudo la producci6n de semilla

basica su la realiza on estaciones experimentales o en granjas astatales,

mientras quc la producci6n de seuilla certificada se la lleva 
a cabo en dichas
 
granjas 3ypor cu'Ltivsdor,-s contratados.
 

Cornunmonto las 
firmas privadas estuin mgs involucradas en la producci6n

de semillas 6e cultivos para los que los controles de precios son minimos y
debido a Ia 
complejidad ticnica de la multiplicaci6n est asegurado un mercado anual i-ara ia semilla. 
 De este moio, las firmas privadas tienden a
 
producir senilla de hibridos, semilla de cultivos industriales y, donde el
mercado es grande, semilla de vogetales y forrajes, en vez do semilla de
 
cereales (Chahal, 1975: 268).
 

1. 
Cono ojemplos podemos citar Bangladesh (Ahmed y Alueid, 
1983), Indonesia
 
(Benjamin, 1982), Turquia (Gunay, 1975), Egipto (El Camal, 1975) Morocco

(Besri, 1983), Nigeria (Hall 1981), Burkina Faso (Potts et al, 1983), Mali
 
(Giacich y Toure, 1982' Senegal (Bono y Lain, 
1976), Gana (Andrews y Vaughan
1983), Nigeria (Joshu& y Singh, 1982), Camer6n (Vaughan et al 1980), Tanzania
 
(USAID, 1985). Uganda (Kabeere, 1983), Zambia 
(Gray, 1975), y muchos otros
 
palses africanos (Banco Mundial, 1981: 
175).
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El cultivo de maz hfbrido ha estimulado el desarrollo de compaalas semilleras privadas en ciertos parses tales como 
Zimbabwe (Eicher, 1984),
Uruguay (Rosell, l 75. 57), 
Brasil (Popinigis, 1952. 533), 
India (Walker,
1980), y Tailandia (Srown ot al, 
1)84). Con frecueicia el 
caso m~s citado
es el que se 
reflere a !a Compaala Semillera Konia (CSK), la cual 
en fua creada
1956 para producir :emiila de pastos. 
 En los aios 60 multiplic6, distribuy6 y promocion6 la producci6ii de somilla de mahz hfbrido a cargo dol sector
pablico conduciendo asi a una 
r5pida y diseminada adopci6a entre granes ypequeos agricultores. 
 Esta compafifa 
l1eg6 a producir 13,000 toneladas m6tricas de malz y casi 10,000 toneladas m6tricas de serpilla de girasol, trigo,
cebada, pastos y frijol. Aunque el gobierno recientemente ha adquirido la
mayor parte de las acciones, la CSK continua manejando las lAneas cowerciales
(USAID 19oOb; Hazeldon, 1982; Douglas, 1980: 
241-243; y Wortman y Cummings,

1978).
 

A menudo los cultivos industriales brindan mayor incentivo a las firmas
semilleras privadas debido a la importancia de la materia prima do elta caliad, la complejidad tcnica de la producci6n do somillas a nivel de campo, la
relativa facilidad do distribuci6n a trav6s du la firma procesadora, y la
concentraci~n geogrifica do la producci6n do cultivos industriales comparada
con la producci6n do cultivos b5sicos (Nelson y Kuhn, 1974: 
160). Por ejemplo, las industrias semilleras privadas trabajan con goma y aceite de palma
n 
Malasia (Chin y Rafar, 1978); tV, goma y coco on Sri Lanka (Pinstrup -
Anderson, 1982: 
63); y soya en Brasil (Popinigis, 1982: 536).
 

Debido al alto valor del cultivo y a las oconomlas do escala en multiplicaci6n, a voces el sector privado estg involucrado en la producci6n do semilla
de vegetales. 
 En la India, dicho sector se dedica "principalmente a cultivos
de alto margen de boneficio talea como semillas de flores, vugetales e hibridos F1 " (Walker, 1980: 
24). Las primeras compaiao emilleras privadas organizadas un Tailandia an la d~cada do los afos 50, so 
dedicaron a la producci6n
de semillas de vegetales (Brown et al, 1984). 
 Asimismc, las firmas privadas
en Tnez y Argolia se dedican a la producci6n de semilla de vegetales, mient-ra
qu 
 law agencias guboraamentajaQ producen semilla de cereales (Douglas, 1980:
92). 
 Debido a su aita proporci6n do valor-volumen, su adaptabilidad geogrifica
y la sofisticaci6n tcnica requerida para 
so producci6n, comunmente se importa

semilla do vegetales.
 

Aunque no es com6n en parses subdesarrollados, el algunos casos la producci6n privada do somilla de ccreales es 
emprendida, frecuentemente, por cooperativas y asociaciones de agricultores. Presumiblemente dichas organizaciones
tienen mejor conocimiunto de la demanda do la sdmilla y pueden inspirar mayor
confianza entre los consumidores/miembros que las firmas de fuera o las agencias p~blicas. 
En ciartos parses grandes en desarrollo han surgido sistemas
complejos, combinando diversificadas empresas semilleras privadas as! 
como
organizaciones semi-aut6nomas y mixtas. 
 Como ejemplo podemos citar el Brasil
(Popinigis, 1982), 
Colombia (Moncayo, 1975), 
Mkxico (Tijerina, 1975), India
(Banco Mundial, 1982; 76) 
Tailandia (Brown et al, 1984) y Filipinas (Sevilla
 
y Guerrero, 1983: 1140).
 

En base a la teorla econ6mica, el caso de permanente respaldo p~blico a
la multiplicaci6n, secado y procesamiento de semillas, 
no es un hecho convincente com 
 1o es para la fitogenetica. 
Aunque el "producto" es reproducible,
una unidad de multiplicaci6n que recibe semilla mejorada subvencionada de una
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agencia de investigaci6n del sector pablico no necesita cubrir los costos de 
investigaci~n, y por lo tanto, compite sobre las mismas bases con el compo
nente dc multiplicacion de seillas a nivol de fincas. 

La evidencia empirica referonto a los problemas do multiplicaci6n in
sin6a varios problemas comunes. Primero, ia agilidad y la flexibilidad son 
important es on "a producci~n de somillas, pero las regulaciones de la admi
nistracin pblica hacun dificil generar la estructura d incentivo para 
promover estu tipo de conducta institucional. Au'n en los Estados Unidos se 
ha notado este probleina: 

agencias gubernamentales no han tenido bxito en producir y vendur la 
semilla i.ido al tiempo critico involucrado para realizar las fun
cioues de deshierbar, "roguing" e in.speccionar. La naturaleza tempo
ral del trabajo, con la correspondiente nucesidad de largas horas y
picos :'ronunciados de trabajo durante estos por~odos, no es compati
ble con. al fuacionamiento do una tipica agi.nia p~blica. (USDA, 1967, 
citada un Duloucho, 1978: 43). 

Douglas (19i0.- 91) puntualiza igualmnte: 

...a mnnudo las agencias gubernamentales no Cstn capacitadas para
delugar una autoridad de toma do decisiones a niveles m~s bajos. 
Para una prc ducciOn somillera exitosa, las deiisiones administra
tiv 3 deben tomarsi rqipidaen',! v n el acto. 

Segundo, los programas. gubernamcntale(s de Iiultiplicacin de semillas 
generalmcntu dup ndcn del financiamiento pblico. Esto puede ocasionar 
que el suniristro de somillas no sea seguro, y esti sujeto a recortes de 
fondos c mdicionnndo cualquier expansi6n de la producci5n total a la apro
baci6n d, m;yovos asignaciones pr2supuestarias (Douglas, 1980, 91; Banco 
Mundial, 1981i 60; Nuison y Kuhn, 1974: 158). El dficit de semilla sub
venciona.ia -,or ul sobiorno h.. dado lugar a problemas en Mali (Giacich y
Toure, 1.'32, 502,, TLrauia (Gunay, 1975: 49), Uganda (Kabeere, 1': 1090), e 
Indonesia ( enjain, P98), (.ntre otros. 

En Iercer lugar, g,nralnlunto la multiplicacion de somillas ruquiere 
consider,.blcs c :tir1d' de rucursos financieros y administrativos. Se ha 
argument;.do qu- In r cipacin diructa en la actividad do multiplicaci6n 
de somillas diversifica los uscasos recursos de] sector p~blico en activi
dades quc! el scfor privado puedc realizar. Desd. sta perspuctiva, los 
esfuerzos d,!l gaLbikorno ciebon estar Lnfocados sobre aquellas pocas funciones 
que deben ser %jucutadas por ul sector p~blico tales como invostigacion y 
certificaci~n du semillas.
 

Por otro jeco, las empresas semilleras privadas. no pueden desarrollarse 
espontgnuam-nto o pueden concentrarsu en algunos cultivos como se menciona
 
arriba. Muchos cbsurvadores arguyen que Lahbs Lmpresas son preferibles a
 
largo plzlzo, puro que al monos inicialmente, es ncesaria la participacion
 
del sector p~blico,
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En ia ;.iay.rIla , lot;l a.ses an vlas Cde dsa-rroilh. la empresa privaLladedlca,':.c" In inultiplicacil' Lo sremillas esti Q1sufriendo detrimento 
del pals r.]acion. Ia. ".r 'stcs aIISos, e_ gobiurno tiene que tomar a su carg) c2 trabijo 1- iulipiicacin. (Schoore], 1972, 97) 

Del misint mod'o 

Cuar.,o ci Jogr-tn" soJe scmii.s Ofcucntra un sus primeras etapas...
es rRs:onsabjldaj dcl fivognetista incremountar ]a scmilla do cultivo o l s..milla Lbisicn, i-ra los agriculturos producir s.cmillas no cons
tituye unYO ,MctiviCa,2, quu agencias gubernamnintaJ'es nornalmenorn las2.a 

tienen una ventoja inherente., £ste pasote [,uode ser lievado a cabo por ._os productorcs privadas o compartido por ellos con las institu
ciones pu;)lJ.cais. Sin embargo, aigunas veces tienen que sr Uncontrados, estimulidos., infor,.iados y financiados los pruductores privados 
potL nci los. (Wortma..y Cuiwuings, 178. 350) 

EstL-- argum,:nto sobro 1i "naciente industria seillera" probablemente
puede delIinirse en base a Iz necesidad de desarroilo simult~neo do capacidadde produccirn su.mills y!,i, de programas publicos de mejoramiento y certificaci6n. A] ne conocor el comproiniso dce gobierno en cuanto a la producci6n desemillas. er: una participaci6n temprana las compafias privadas confrontan mayores riL,;gcs que los do las agencias p)blicas. Ademis de los riesgos normales, el proCuctor seinil.ero experimenta una inseguridad en cuanto a In abilidadde la agencia pblica pars proporcionar un adecuado suniinistro de semilla bisica dc buena calidad, en cuanto a la honestidad y credibilidad del serviciode certific-ci, n de semillas y en cuanto al control do precios de la semilla ydel cultivo. Una vez quo us aceptada In necesidad de algo do la producci6nde semilx del sector piblico, el problerda vuelcase hacia las estrategias queminimizan la reconozida dubilidad do los prog;ramas pdblicos y las quo p)romocio
nan la prcducci6n semillera de Ins entidades privadas. 

Una ma do riniinizar Ic debilidad inherente a los programas p6blicos deproducciCa do seniill.ns us ia de distribuir trabajoel de iultiplicaci6n entreagricultores c;.p:jacitades. 
 La idea de que las fincas estatales mecanizadas pueden producir sulicientes voulmenos en forma mns econ6mica no sidoha demostradapor In experionciao La i!aluaci~n Semillera IndG realizada en 1968 encontr6 que "part- dL la producci6n de semilla certificada requerida es tan grande queno puede set producidla d,61o en fincas gubernaientales" (citado en Delouche 1978: 
48),
 

Un proyectn mpurtante dl Banco Mundial en Indonesia involucr6 ia producci6r. de semiL..las en 2000 hocutireas finca asien una estatal como la continuacontrataci6n do agricultores. Lo primero sufri6 do una administraci6n deficiente, numerosas demoras, recortes financieros y bajos rundirmientos a ralz delas operaziones de niveiaci6n, haciendo quo el observador tome nota de que:
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AhoL-a ' tCI(Y.C2t.ldiLUI) 9vc Lfa'tizOonourmreniente elrol qu.. I.-,'*.sttc .;i~.naLZt cobe r~a juga.,r en el 
pra~s cutn 2 ['sdistri.Lpjs oajucturLes du snillas(Cor i~r~ -cnr. .o, uK t'lcd attufliz; quu: estos 

tuen i~i.,~. il s ±SicdLcW ai cubri los rcurimioritas Lie 

Como rusilt.idt_ kU. lOccioflwt &'JSLUI.;O! .h Au toncus tUoos los proyectos dul. 'ancao ut-isizziron cultivadikors c(,iratadOS un devez "incasestatole~, .ucJII D2 caii t-is*n semilias ccun nriiplia experienci 1 a a:tra .mfut rr
 

hl pra'Iucili scl:i .1las 
.- tra\'cs Jv requure
ufl (s'.5~z_ ,~e1>:(,ctlcuLtr;iLL)iperu u-ntt- li du las rimojores berrm1mir~aca!1Uc-ic i._,rvit_!s disponi! 12 s pnro Vc-iA rnevL LeC1101.0 a. EnCont ra a npini6nzsLci dto !Ltii,,m)10.' j',rtc k,,! Los Lrpbajaor(!sdel (voiLur u Li.nif ica oa~~~Sistjm;;a liS a la-rgol ha.rito pl.-zo.
(Ba',,'.1 y Jackson., 1081- 3) 

Sin embargo. ]()s r,.irs.gros par l.Aproduccl6in scinilicrar~ cantratada son lacomploji. ad iagjistj.ca ; ai dl1i.cu.L::.cI dK raanLtn,'r Ji control dv caliciad. EnBangladei h,', SIrkuIcro2 20,000 cuitivaduors contratnios I~ara )radLuCir s6lo8000 hect 5reas d(. soemilla certificaida de .mrro7 (ha.dY :id 1.983). 

Coil reo'urencina ,. ls Lstratc gi.-.s ['ira prorlciotiar Ia Ipraducj~n semillera privan., uxlsLii vcrias posibilida-des irtciuyendu. caliac itacien t~cnica yadministrat-tva; kn-6edit subvencioand, si ncatchnica, ut iiiza-ci6n depersonal ka oqulpu del. gabicerno, v la inversi6n directa (!el niisilo (Douglas,
1980: 83-1,) . 

Sin omlbar,,'o rI-ir;, pramucioamr la rocduccif-n d,! semillas a trav6s de entidades prJivadas: ci {lu() de cuiquie!r estrat: 'I tA~be 1) la cansum crearfianza or~ ia coimle-ttuncia y sugtimridadIn (IL. ios survicios pabiicos de fitagen~tica y cet~ipi,.y 
 2) purmlti~r a 3.1s d_!fpmosas soinilioras privauas
conipet r imar .lr-:tcan las p lani G icas 

Es t, fil-iNri:, 'c-.!Ir. r-Lsti~r 1z tofltaci~i ude cantralam las precias dola se!iil_..r vunicri:: z I;r.:clos subvunicianadc,,s y isL,,.Iura kILO SO panga las facilidade, cicA pr'ck:savhI ,!:tr y cct~c6ir a 'olsposici5n do todas on base ahonoraric s. ...,:lnifiusta itie i-recucknteU~ntCe 6sta canstitiye un problemaY sugiterL I iS ~ ' L6,2ci] tcS )CIf 

si Lon lzas; cjct:'am is~~rticulares de un ipals en vlas de desrtrroilo,se consideILr.m nucosaric quu L I -:tiida do:ba participar on la produccifn,comt.ciaizaci~:i v (ist:rj-iouci6fl de semilla1 cab-jrcia], -uinjoblecur ua -.:r.,anizznci6r, soparr.-da en J. 
s 

ya sua sector publico o an elisuctor mixtc' ,itrn apemr doritro J.- lineas comrciales, (Chahal, 1975:
267). 
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bEsta estl3.< ~i:l h. :id !k.'-, aY .J oili a hc ., Curporac iones Estatalj.s dle
Serijlas ---t L In rr, i: -u~ 1. 1 ~~L U I~ ifalii~ci 
(M, -k. r, M;2) 2 s Wvn liScctLius.ta Ics co' ,raciones 
se~ veil Lj:. t)2pr, L ) W2 Cu 9 ri1 :1.sus cos L92 Ppr:a.iL itcn(! G(2 es t
 
mancra qcjL, i
t~iL.~ t w a;~ jUSt'! 

Las ii Li u % JLV, IiS " % IUA' rlL~nfin i-;iuILijJicaido semiii
h1a bisi . iu.(1 )I1 LIS U 01-b ''0' CIic Cji iaIVcStiac'ji5n."i aa
bargo,. sit P'. ic I . A I i sustSkciJv Ls dlupundiun dtc: la
caliJ~iA CLI, f! 1C~ L 1r P6. --i c (A


:'9uh 1
 
1 OlIiic. N'%Ison y( 1.~ I (4/ (icr u 1i tr 1: ct.L cCdtiipuaia .1as Semi-

Ileras eii 1 a i,1 U?:LCSi- dCL2c *-' I j '1 I S %L1. td~llimitjII dc! ILI s,.ailla iiiej~i o 

rada. Bu:jo u5~W iSqt.iC~ L,,-
iC~l,.L::lL, fir;iia,;s -kiiicrais privadas cst~n
involucr;-daj; s514u un 1;) rdc a A!: oIi c,-rtifiCau!! 11csturiarmente,

ci o~icrsoI . ~Cu ore'il:! ICCt \.2Vruc y tnicu, fill ti' (jUL' ustas
f ir ma s tt(i.i ii a ;sL c:, **,:,c ! Lr i d .rI IJ ] t I'.1 C :C 4 11 ._, dI it.Z j1Si ynsi 

Ln touc prcvi!cn ,ltc lSIlultU oro ilI~tUSrriasLIS ' scialcr,-s rula
tivainient( 'vuaa Sc Vka (11,1 O-L StC-C LtU pdblico cstintsa nc involucrado
 
en la prktducc ionC)T - SUlmi'las y 
 slucJ -itIjurhno ls refori~lUdo 

mas ctil(da rsinlcntivar i _ 55s cflIrap-sas sciiillora, ;rivadols (ZMtxico,
Filipina- , V:r~~ ,it %\,C,,, dlc 1i! vcn!ILs totalj LuC


i:_;Unss- vecus la:-s cor pora
ciones pi ~a irsi 

Eni 2LtL rOs suxisLcii %van rsrrc!g inst iLuc laflaiL.: i p roducci6n
sctmillur.: chpcndijdu pna 12i10 tic las. C-OldiCiUICS 1eak1s y del c ultivo. La
prodluccii'l. :-li coiaCinl Unlt]1C las I Htust-s L', CW icVs ias SCiaLlir1s , j~turo la
 
uxperiun( 15 dciiuest rI quc2. 
 agunfiC 155) .lbC~tn bie~a ptisaIs nd,,;SnO

1roducci-. fl s,-ri1. Ur. 'I :111 1:tILfp.lissii- caspia Spdrl Y
 
entran uI' c: tt Clfln Ufis VCZ0. 
 1i~1., -;'SI d.5(1' iiiVc.Stiglacio'n y cc:rtificaci6n
 
han detio:- Lratiu( 611 C~llftl')iltJ,-tL V 1lifiA Vt ' lasstrulCturas du los precios

de ha ICSl t~
-ei psrc 1los . ~i:rS.Lis coopurat~ivas y asoc iac io
n es d tc a, ricultorcs puedcli j uyl:t jit jy i 
 iaport 'iI~tu 211 1;, producci6n de semi
11as du cda12 atj ;111 ri(1os ,, ., q5tLlc ra 
 I;5Los inicmt 1v05 apr,piaidos 

2.4-.3 Coii*LrL i-li -c ,'k2lf sli. Sn c 

comt. Sc SOs Ll±vilu c",lI S-, CcJ~i 2.2, 1 comuircializaci6n du semillas sig
nifica mia's (;uc Iat luopSistCa de ;, clistri;Juci(-h, Vli±cs. Esto taiabi, n abarca tin
flujo de i.nformt-L16n -osSi diluCjC~icllU uilLru cl ccea:prau'or y cil vundudor. Elvendudor Sube !ifun111d in Ls in lorra,-c ia cnrii ls csracturlst icas, prne
cio, y el illul,Icflt(. 11- cL.,! dispurnii 2 ad'i y SCIXIj rcogor itifoma-Y C'~i'co 
ci6n parii n;.1a,;,i~rcostum~brusu tc A11,jul-SICICn dul consumnidor . Por moti

vos c Lecoca usJifct±ticjustif ir :una permianunto particicuoncics 
pacion direcct;- dul. sct(r publ)ico u-n L! dt.i..Sri1)t1Cionld S smilL.S, conio produc
c16n pibiij.ca- 1i2 scmillais. I.l arc;uinclnto du ]a :ljnciustrin nacicnte' pnrcc me
nos aplic:Jiiiu un In cordcnciSnliz'ici~i de sei-aillas y;- clue guncraIel-c.1t existen 
redes ruim lcs dk2 d1st ribtuci~oii ri dilvorstos productLos. 

No obstante, c.,] control SCL ia distribucion 'lu scemijlas a caroo de las 
ifiStituciuflus pdbilicas us comuln en pa12SUSe IliItcflS dusarrollados, En programias 
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sernilluris- "Wicas pa.j~j.i rCCICLLO~tit1 croadoo, uOilup2ltwmncflo del milnisturio do rqifnyLi' o qvu hayotso::Iill Ci.spjiibIlo para su distribuc.6n 
a trav~s da FI - qo xt n ioi. A uuu Jos sistenias m5s grandus invo.lucran una oryno pnrA.-,stIcW Q.~conLrol glibernariunul sobru in distribuci6i, do cParniculrmnLusua.is n~ 
 comi~n anj &i Africa~ sub- Achariano,donde el SUW :Z &i Ac!Iif uw -um tr-i par al4 sector :)fiJCO on.jun61 par Cctlacu do ls"a. Los si sta:.:s Win rcipr..suntn awa 24I our
ciunto yJo.- sit t d, jstribucin privnd ~OR .il11 Oo ciuntu. Los

sisteasm pcairys -c. :isrihuc~n son casi u;.v~cs.2lus entry Vhs nacious

Saheliann.; y :tuclj. amus an prtIses do "modiano in~;rusoa con un sec tor agrfcola comuiawclt cn r in ';c[la, Col cama Kunj.±, Sun-zilarhdia, y Zimbabwe (Banco
kMundinl, 19iI.: JO). 

Los ubj~t vcs do *5te Uipu dC intervenci6n son variadas: uvitar Ia supues-U~ uxplot c 2n por comeirciantus Iprixldos (ai.;unans vueus duminnas par innrlasMticas), facilit-.u 13 subvunci6n do semiiil uejorn.do pnira alcanzair Ins metasde produc ~n, Aii'mw-ar lus obj a Civus d o aquidad para que An los agricultores
ialujados ton n::c accs a In sumiI a. y siinpicmanto para rnantunem el controlp~blico subre lus Ladias d10 producci6n. Sin atbairgo, los resultados du esiuerzos an ciistrimcion publica Ue sumillas son genera>linntu pobrys. Ya en

1971, so obsurv6 astC.ro!-iena;
 

Consihcrandc. tnlut Ics varios cispectus y componuntes do un prugrarla semillu~tro, .Inp'articipaciOn oi qobiorno no ha sido eoctiva on asoluto 
y Wcvormant, W~ sliAC) ineficiento en Ins onj'as Ae distribuci~n y comnercial izacl~a. Do asto crab. IW pcrti cipaci~n del sector privado on ladist ribuc.~n y :cmcrc tabizaci6n deberin sor alentadal y apoyada en todas 
Ins forzaas p05 ibius ... (Diecuche y Potts, 1971; 84). 

Al paruccr Lsto so hn convertido un una opini6n de consenso entre Ins observadores (vvr Schoore., IM7, Feistritzur, 1972, 
Wortman y Cummings, 1978. 351;
y Bunch, 1982). Aicrwu; so 1w absurvado que Ucs mercados al aire libre 
enpaises en dcsarru li mdfunuo tienen una 
amplic gnma de bienes de consumo conIn notablu uxcupci- naquL'llos biunus vandidos exclusivanunte par el sectorp6blico (Uinco Mpin'l, 150 ~1 65 y AnzuIden, 1932; 526). 

Los p-rublt -. : QLs sttr.ns p~h Lcos du distribuci6n son sinilares aaquullos do oro.c~n du scuriJl;s u~ (icho suctor: 1) !a estructuma de orgaflizaci~n . lntw~.~u;, cop~unus cut instjcuciafls publicas, no facilita una torna
de decisionos con int rls 
u JInd pen-Lonte, 2) en ul suninistro de semilia noexisteu r Cu1. :jnon d,1L ard dubido al tonopolio do compra limitado
sdi~o cumInrwor, a un 

j 3) ui suctor piibiico trata do suhvuncionar los precios de lasemilia I prr L::plowcr tr jptocios 1);lf-torritorialus, lines onta ciertas dificultades a scr disew tidn~s posturi ormunru. La innovacidn .1R fiuxibilidad soncriticas para si ;tcrt.' cloctivos jo Jisribucidn do sum~ilIns) esIpeciaimente en
vista do In (lolvnQx~ t:-'rajr y b~us criteriis coUplujos a Inos que so hace referencia or ] a socci~n 2 .2. in una revisi6n de ins sisterras p~blicos de entregado insumts on Africa sub-Saharlaijo, el Banco iiundjal interpret6 ei problenia
Como Sigue: 
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(Las instituciones p~iblicas) tienu!n c ificultad,: e-n idaptar procudirnien
tos burocr5ticos, financicros, y aarninistrativos -, ojericionces coiner
ciataent± oriuntadas. ...uscal;ts d,? pois y procodirnientas dcocntrataci6n, 
y prornocli;nL-s tic nde~n a sur si:ln i aqutcilos en vi,,&enci .. Jsto oca-
siort; una ruducida inicintivza indivi~unl, mt:ilr vuluntad para Lc~r rpi
dais L! indupc n'ientus de-isionus, y lais conSUCLuontus jpurdi !as du cificien
cia. La f,-ita dL, cotputuncia . n ui SUMiniStra 2 insurnas 1.'eva tambi~n 
a 1.111"faltl iJu innovacion. . os insusmas sun soliitnoCs, on farma' rUtina
ria sin consi~iornr roquuri-mientoas osi1-cificos Je l~a u1bicac.i*n .. Banja el
iisipurativo pr,_supuustirio quo texpuri,.-untan inuchoF opnisoe, in real can
tidztd que as! puede .!1iquirirsu rpiiuda :miy pr deb a jo la-i cantidlad de
soadai al. jrccio subvericionadoa. . La subv,;nci6n cest . sujuta ali aiio de pre-
SUPLteStu, oc,-sionanda retrasos en la adcjuisici6r, y par ta-nto untrega ino
portuna1 a los agricuitorus. (Banco ;uvidial; 1981: 60-61) 

Estos -'rcbl.ioas sco ilustran I V! 3 1. TL-vria jo Lpi iaanyorlo de 6stos so
refiero n iiidustrirr; suri]. bcras af:iczinas porqu., las siratuims paraestatales
de distrLbuci6n (12 Suai-LiiAS Su)n paxciaret*carunosefl Unsa rc!,-i6n y debido 
a quo muchos liroyecuos sciii1 -ro - rucikc ucos inforin _s d,,- evaluaci6n) se han
ilevado c ciboa nih. 

En Gana, una lUniu'iu de 1.uitipl'cici6in R! Serilias del Ministenia de Agri
cultura, produJa ci!l v 11., tistriumL~f , -procios dot grano a trav~s deli servicio de e.xonsi6in. Una, Lvl X c.iz , n 1975 inforni6 lo siguiente: 

Los rcsult_-ido, han. - nac!l .cjor du los casos - mode radarnente exitosais. Los oxtcnsionistas nurr-lpentu Luvieron suficiente trabajo ha
bituril que real iznr sin las rc2spon.,i"-ilidakus adicionales coma vendedor 
y a,-unt istrihui(a)r. 'Jl 'unuz i,4-ntus CuL coxtensEhn estiniularon con

cie~n~2!cn~. n )ucir!'C!itl recibicrcon poclidos do mnuchos agriculto
res. pcaro no pn.1.rn.nr1n u CIlidO a quuelc sistema do distri
buc:ini no rccoIlie h, _ in ru~-:I.i6n opartunarnonte - sin fala delagente a...osocuuncia,(IL ~ GIIs± ia efectividad del agorite de

ext*ns-un u3t \' ' ilu.:4,2iitx.: ,,_-strulda, (Vzaughan y DoughLurty, 1975, 6) 

El informe dm i~ y c ~i subvoncionado inipidi6 ia distribuci6n de
semilias a trax&.; d,- 'a orativns, -,s(.ciiciones de agricultores, y otros canales pri-,;a(dLS. 1611 1i carnu:iaL'c' paraestatai1 constantornente fue rea
cia a urnpczar In culflcrCiaiizaci5n do sciilias 
hasta "que se pueda lograr unacuerdo sabre unai Utilidlad razariabie' (p).) Un informe realizado en 1983
identificC, L.In activi . d Gd2 diStribuci5n (dcii programa coima "posiblenonte eleslab6n nrus dbIsin tembargo, ci :,obiemno se resistia a estabiecer un mero
20 por ciento difa.rcncia-l .2ntrc los prucios (6o ia sorniiir y el grano (Andrews 
y Vaughan, 19S3J, 19).
 

En Lurkina IFaso, un proyecco &! USAI'1D rospaida ia producci6n de sernilia
ba'sica mdianto organiza-ciones 6t2 invosti aci 6 n baja contrato con el Servicio
Nacional de Smillas, Este filtiuno tione a su cargo la limpieza de la semilla
 
y la vende , Organizaciones Dupkirtanm-nnas de Desarroilo del estado para suposterior rnutiplicaci~i y distribluci6n. Ilasta 1981., los procios de ia semi-
Ila cornercial en reaiidad f'uuron tustabiccidas por debajo de aqueilos fijados
para el grano cornrciai, de nianera quo las-- ventas de ia sernilia fueron 
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"realibenne una coinbinaci&n do2 iu: venLis d, sow1.l: y grato" ('ots a±t al; 
1983: 27). 16n bajo ol nuevo sistama, 10s precios s:on a2Ltaocidos para todo 
el territario on yOuiarnl, anc rainern qua varla La ruiacoio uro~~ los precios 
de semill .a y grario y Ins3 r u;iones qua. t inlo" icrit 6e~ nruno puuden expe
rimentar pr.ec os do n:rnn por cucina del preclo uniforma dL. In M~iiA . 

Enl Zamb~ia ia distribucfn Jo semliis y otrus irisumus stu roal izC a tra
veS do tin mavilnianto coopturaL.Lva o unno pa'r al pnrLido 1 xliticn yObrnante.
 
Por lo uinto, la asignaci6n do suoil 1. s y~ otros insLum~us hu ho utilizau como
 
uria forma~ do pat rocinio a los iiflirus ielus al parti.Ju (Bataos, 198[ 1.11).
 

En Ynin;z:nia, l>Lista~rio uri pro!ucu seii]a Ixisica on finu! M do. AprIiClI 

cas estatalos astablecidas y equipadas aitravis dd un preyucto do USAID esta
blecido para traLbijor on wluiiplicaci~n do sumllas durcinte diaz nfus.
 
Tanjeed, * ntidad parnuiscral1 produco semi. la cuM~iicnin madiantu In~ contra
taci6n do a;;ricultoi .s individunlus liMLOa stolius consLituiy~ndosc on la
 
distribuidura o:xclusivP du scuilia do (ultiQLs aliwonticios. Un informe de
 
evaluaci~n AM1 a conncr lo sigu.i.1LL
 

La on trog;; do samil i a nlonude S Wriq frucu.antenunto Ina ofea y la 
dciiwnda no c.incidun, y 1"s cosLWs son mu: VLos, xt ualmentu ei mnargen 
de coinorcial iz:]cin us do cot-ca a 300 pur c.i.:nto, lo quo haco quo In 
sernil in - no suo nciondw - soa damii.n osOLOsa jara lus agricuito
rus CUSAID, 1965; 8) 

En parte In rwxn porn juL' 1us cysw oncn Van altos us quo TanSEed cobra 
precios pnim erritori1 's ow~ duLof cubric Los costes do trnnsportc. Un pro
blorna adicironal as quo Las astiacioes scot-o la dernanda so han basado en 
cifras d. coILsuiV d. ' jotlvo" optimista j'rnporcionadas pur ins Of icinas 
Distritatos ) %op vi Iu uo Eusprroiio. Comoc resultudo. grandes voifitmones 
die sarail[a no liuun %nidos. aunquci anuniiionte se produce menos do 5,500 Til 
(USAID, 0985). >a situc n financiern du Thi:~ucd as tan 1precaria quo en un 
ano recioiiLo no udn c-ncelar ci precle acor(:ndo a ius cultivadcores A contrato. 

inft w1&s 
cultorus Mo Pi±n i (,*AT) a Muvurtirse en cup'ropietaria wediane In adqui
sici6n de part Ca aurra hubarname~nal (Yc SALT es una untidadb privala que 
anterioruuo P UP sido oW iAada por ui gobierno a marginarse Qv In producci6n 
semillern). L';Lo haclu propurcionarla In aricesnria recnpitnlizacion do TanSeed 
y gonorarla '1 inIcflLivos pam ra o iciencla y una adrulnisLraci6n cohesiva'" 
(Walker I, FuLn-. AMb 29). 

En un Alth pl.Ai Ml ..ohirno invitar a in Asociaci6n de Agri-

En Kenia, Nao rulativo'nontu libre Ia distribuci6n do somilla do i1O1z 
htbrido a cargo dv Ina Curipnla do Samiillas do use pals. La senilia fue puesta 
a disposic j~n do iAs do 6,OUj iwinoristar, registraclos quienes ia pagaron al con
tado. Los coinorciant..s conoulan bien su rn'i~n.y su posible dornanda y recibie
ron un inconcivo parn proporcionar soinil]a aoiurtunarntu~, siernpre quo no sea 
soiitaca cfn vxcyso. Las vontas sublet-on do m~onos de 1 ,000 THi en 1965 hasta 
m~s de 10,000 ME on 19)75, do Ias quo ul 90 por cientO Lstaban urboisadas an 
paquetes de 10 kiLos, presuibleanCii ;dquiridos pur paquonos agricuitores 
(ilazeider, L982: 530). Naturamne, Ai r~ido indicu do aceptaci6n se dob16 
al. cultiko roalmorite superior, rasultado de dlez Aos do esfuarzo pama realizar 
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una prudiccidn cuidadosa (vor USA ID. 198d0b). ZI hao ws quo wediante este
sistema Jo .Iistlibuci6n 01 PrOducvo pudo ontracirseovanvolKins siempre cre
cientes. 

La A~rpornci&n Nucrioral do S AiLb (CPS) Hetla India fue creada un 1961.Siguiendy su r.lpidu crucimicnrcod o" "doJis 60 con la intruducci6n do loscultivas deJoIi r voI' ijn wrc" . CA MQ M =eonaursu demsiadodisminuic sa Wad. Q" 
y a 

-u utas so iLuw con grnndts cant idades de semilla sA voni: An auidu In f ftv :3vr Ai 10 f'cr cieor. du los"requerizLentus" 
.a. h is (I 1o )'n, A& 9) Ousdu ailtonces , la producci6n tie .;emilia bLao yLin c iI4 u ( do jwiL~ han ustido a disposic16n

del sect) r pr ivado. Be neun ii Bancco it 00 al (197T 1b),-

A uU pcincipln, WO c ii E>1!&U. r n do pwmoucJ.inr sus pruducton porfled U) de dci;105traclo on'-Ic: iflcw w'i nor.~ jQa~1.YJ y ooperativais [tioron Lt.UMOS mur'diantc arrc::lns ".n consignnci6n, los quodejaroa ina sumluj a no in di an pa wr du Was coiwpaiias semilleras. Hoyen Ra, In semilia SLA s1 ondo Udstibuici ani in India a trav~s de unared de As; do ]0,O0C *Linrils un todu Al pals, Los agricultoros hanIleadna ustar ooiucianteas vN cunnto a la calidad y han deostrado preferencias par !wrasdo -alidad dewu:s t cii. (B3anco Ilundial , 197Q 

Al preseawa on In India producun y diisuriun sewilllas unas 300 compAaiias somilleras privadas. as! comc) 12 coJiguraciow~s sawllulras estatalus. 

En r~svmnrcr nunque Yas lnsLicuciarios g;ubernamiuntales a iranudo ostdn involucradas an In distribucidr ue somillas, In astructura organizativa A:pica delas inst ~tciones pdbiicas no es coinvniente al interks, In oportun-idad y lAinnovacila weo.sarios para una comrcializacidn efectiva. NOi Ain, los sistemas p6 1 iicas de distrnibuciur.. 
 a wmnudo asignar subsiubos a los p1:0(405 y
fijan 1ow prtecios pan-trritorialus. 
 zMsas politicas reducen la abilidad yel incenri: uVnto pina oltilades privadas curio pdblicas Qn producir y distribuir sernilln y., on sumo grado, ocasionnn quo In somri i sea despardiciada enel consu:m He gano. Aigunos da Mos problemns rncionsdos, tales coiio IA
escasez, Qu~.oras, y favorjtism~o politico 
 son coherentus con Wos patrones identificados en IA litratura, soLi-e furt ili.intes y cr~dito subvencionado (verDalryinpl" 1975; Satus, I981, airs y Gra-ham. 1979). 

Evi... : n arto, A6lo also ivs do los prcbiaenas do comoirciaJlizacM6 de semillas soc dialio arruglo inst ucloal do los sistamas; de distribuzi6n.
La mala ( al idic du la sawiilla, la fal ta A va:-iadadws 
 l.almnie "'moradas,la falta deo personal enpacitado, in uscnso's dv rupuostoc, A uquipo :.nadecuado, y otros factores corstyemi tau~idi 
 probiwacs criticoc, cada uno de losque se rnanifjosta par oi mnismo unnn "n rirobi oa do* "i('orraC:0 del *2gicultor".Sin embaigo, se o sOtlin quo In Lstructura instituctuna1 de In inuusria semillera 2nf~uyu so dosumpodo on 01. tratwe. nto do ostos p roblemnas, 

2.4.4 Keitificac~n tdo ;,ualins y l.0gi5lacion 

Como so mnnciona on la suc&&c 2., ai inc rtduu~bre del coasunmidorrelacion a conM~ calidad du In s~milJla pumdu ser up proliema sario. No s6lo elconsumidor ;'bemrw debido a umna infcriacp-' incomipletm, sino quao xiste nienos 
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fi n c i s pi cr ul-C i] c a d : i, LLL riiii i tos ~~ a u i .,j , l os be n e
fc i o a 1 JcwH uir ad i a u is ic iL,11,s n-os oin en t o-ra rentu
 
c a p to a .o o Ld( c pu q i u d isl , .~u~t o d a l ni USt r i ,! S o cn h imilua u , reaj 1L~%r: es posib]Li cquo L'i cnlpruea privada 

c pro ao i s ~n r l t VIr' s i pj o IC xp r i n-

Vun~~i ~i~uac~ L: c:iJiisu crt ~acdisponil.L2 eln el :ilwrcadroc om-,r c ia.- 1. L .i~ tr era ecplrJco: lilulludo 'Ju c-Alinad cutest ioriabl.L I vo-z .,n cuarinj o50utl-lzaix trucos du. Coocri.)ci OCO!scl rIupUoSGS pnra sacar provcucho (IL. nin I c1ddo op aa onidoiiti gica.r I -siiU.lI..s y su ca~cd ESto Conidujou zn tilscop xLiinosobix: In caI.l ac 'Io i suili adquiri.,-ri 11'ern do Ina fincai y cru6 unclma deo duscon -J'1.1 Conitra !I (IcSafl3r ro .1 l 0 UIIJ iugltima induastriasewflLll.2ra. (oca l 176. 213). 

A principlo de .In d ca .i hCi la0 iiudtistri.-i Stoli'.iiira ind.1i fuc! duscrita ent~rmlnos ..o.tauLsi:-- ae 

*....Las compail..is sunii-Ilurai a mui~ido so comjproimoco!tn crn la calidad ytrataron LI0 coiaerclai izar serilla rnozc lada, err6nLoaimonte et iquk~adialo d-. mnaicld( Los Lrucos poce oscrupulosou; d(- diclias i.'nstitucjones no s6i a ci.ron un clina (le Coscon fiat*za unnic Jos aigricultorcs,Sinci quo au'~ hicieron liracasar t-] principal oLjutivu de lcgrarrendim-lentos iis -ltoi',rdizinto (21 uso .It .13rpnilias (1.,.caiidad.
(S(' dIiui. 150'33' 1065) 

EstUS problo.zis hani dadahr - e~s tibiocimiorico
cionan iorcih de servicios ilut- proporriparcia. sobre in calia. dtL In sorilla, nor;,aifinoite ifediante 1- (ci-t-i Pirac-rn. Lstus son ,janL-ius dor iristjitucjins ja~blicas y, enalgunos CaISO!, poir ns()c:L-aciorlu5 y coopIerayi'.vas no lucrativns. En vista de quela certif icaci6n- pucu!., cunsidori.rsc o o, i,Io*.-r:' do simple catogorizaci6n, espertinent,,! aa:~> iuint~ )rna 

Gc~nr-rme CIXO IsCategor~ns

los rt. cursCO;s y ruducin !iTs 


o c qu.:: incroisont.r, L: versatilidad. do
!a i.rorcls a ii particl.,aCl6ri. Cuando loslflsuios c) procuc Los puoden~i stcr adquir .iU.s per dsc :ipcidn, Ol vO2z dep1r i.,a rr p Lacr vunt-1odor 1) 1-.- rnsipocion oci c-.apr!ador, e i muircadoes Imp ji. ncio. Lis caen tocrT~ s puedun avu%-dar - ase,,urar quo. on un inolrcadolas Pj2r.san- s r, ci'a poe- sus pi, oduc to s prtefi~ jue Lun'cari proporci6n conia cnIdiad. 1--s Cco-iorlas ayud.ar 1 a prevcnir a "los a'-tutos y pc()couscrtl)IiOSt. ' a "buirlnirso du los incautos y confiados" Segundo, Ia dumnnm:a total Lui- p-rod),uc t id 5riccuatd (Nichol~s L-t ai, 1983.76, 7,;) 

La certri)jco-.ci6-:- uu soiilis norriiall)ICntL involucra tanto coma lflSpecciofls de campoensciyos Liu laboratoiujo si-uiendo procediiirttos ustab.LLcidos y normaspre-deterninaldp; jaru a i!ipc-.I de contaruiinaciin, uspecies sumriilleras,8orla do semilla (bislca, curtificahi, y atras) (ver Dolouchc y Potts, 
y cate
1971:65). 

22 

http:disponil.L2


EsvideatO tjijuu Ico~r~ificaci~n 0o~ii~c~ us necusarla salr: cuandola semilz 'S Colilurcializ"'I'a Ls"to 11() Su '~CtLt to! Si$Ce[ituj igrICU~LIS tradiciona1l s mnflos c:uc ics a ,ricultcrus tU I.dl ii p-O)la ia o~~ n as ueraas do sL.l1i.AL Y ruIuIMLCtu' VurCiicn~ilmo!do2 o IUS cLM~I, Cs PudeL apoyarse on ul cocrul iNtul1C li.a ~d. L.*Lcoo JA)_Urvo :1: rcs ss: uncjO qnlC Li produc

que la c-.1) I 1-,CL:z3I liZLAlwida, )017 I tcc )nCUal-L'qule-r ca ,) FLIV',i S'asl: r*ia;r. 
Cci 

± ich1luc a unaIa:so la It ituc16n par, i; ro ,,c (Ii :rC L!LuC 16ri sude . -!S OnL"I nto cjuk. 'A Controldo calid, u, 1CL ~ 'o~~~.u.. t , :"J . 1 P ,'L UOdu, 5clv:..j_independ yi,-1 , 1 CL . Lj.la calli:ld Js.Ci;Lr C1'*'sCtituye 

La 1I.i~cc il-,i' ' Curd,;. SOC~o PdILOPCtLifiuc Ci6"fi Uu S..:CillaS,just ifiu: da 1,01 - n' idlai 
us nias11'ck dc ea Jd p~.c pur c11:qo rcC ras beneficios tXL *-UOOS 1-- Cortificlarcl 1,01. 1C. )10tii~n till !tucrtu aro~guniont() (.,! , icia !~a.ncomcrai dot cc;ijro- dIu hloll)rM.IOS~ i ,usurico pa ra cubrira
l0S CaSts-E ks:u. c.ti,ILI c'a-cj6n col'-S.C:
o1 ss1, ancuricri;(I. Los -;,rviciasauto? inar.( i,.dos *.ctndcponder OU U2 i'C:T. I% 1 C) pii:]ic. . a 1lul"IucCo Pocacon? jabl] l~.rmaa ~ a LISe lwCz la 100051 auuL:s dul. i-_rcadc 

En -. , r iu-tIca _k1 partJ cIpa*IdoII_1 Lbaitm c iL ',a Produccic,n ,,.rto enla certii ,cc LL du(iCo' I:: cr u r ]-b'!CaiLacIond()S Priimo.ro, lacredibil- -Iz -jt.:vL'JLC-T k'C: 1i)I11(.00i%Or -. .r danriida pal: i ualunainiaginar .nt' aut,21 -lI",od i- lo insI;tt CCA. p roductCora de somrilias,de aqu! \iiv or dc,11n~rI, L..o~~oj aiininiSL rativa y financio2r,. dels erv ic io:2 I 'ia S_,"w'.l'u~) tin Id id do, producc 16 de 501:111 ls puede
1-

reclauar .,Lo i~l IV Uvo .IJ LrcIbaJL oUl. so!rvicic, du cu-rt-ifi4c; ci6n,eSplrciali l. '.Si1) St I ilu fior11:i-,rio, irpidiu-ndo as! el du;sairraliaerapresas o~: o. dep c: : 1 -IC s: U usuario-honoarii a E,2r apilcada a pra(.;ucirt0os- ;11410 r Lci r 1Pcr;:IALL 'JUL! kl survicio du curt ificaciansea uxpar,21(0k -Iuirzi~d IC.SP5' 1p:r~ioCaiiduptondenia .Inance ra, ypone 6nf;:ri: OIL s1 i ;),- io 'c'a Ii) survicic' :i los proluctoru d- semij Ias, 

LJLI~eii I IC':~L~I i ;: .;Li ck2 ir-s basus lcup-ilus pnra la certificaciln it Sk, I" ! 'P. kUu. -1 ruct0 To!~sa so parci f ijar] as, y regulael cornerc.n_a- Jod2o rroij A 1) :-,LCounidLn:;, s igue U. princilai do3
vercidci.1 .Lua cla(Rn ho* I/') raoitiV'S Ctuu 'A nod.:_lo euiropootringe ol1 res

1.111lia a 1Lo ultCIios uf cL To C prabados (Vi"ly , 1975).Varios autoi s o~ A.o((\~.c, cst labiucimivmo prumnturo de una Jvegislac16nsemillo2ra o Ii cr,_acico, dU norr)Ias de caj('C ctCXe1Vit -,stri(tas las cuaiespueden ruprimnlr A dlos;,r!-o] .ao Un. ilUt'sr ia soinilluri.I (ver Duloucile y, Potts,1971,, 76-21 y iJCUC is, 1980 22-1 1)l% T-01 Uj uilpid, lao ufulur7Oa; para linponer ei us,) c, suuilh! curti' { coa, 
10. 

proh-dALicndu come~rcia1r con sunmilla no certificada, !.( -on pr -ict ictuc; nII .rf~clnu condo I-a industria sumilLerapientu. :Ar. -umbargo, cuaroo 
us inci

s-, los planifica do2 acuerdo cont ia actual etapade desarrollo de ia inldustria snllr.la legishacion sabru e~la puedejugar un Ilapol Gti]. para Icciliftar .4I calior-cia de. In silIlilO., 
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C"I2ULO TROSd 

AG1CUll'rU1L,U( Y LA ThLOUSTRU, EMLLi E> hLIV r, 

UKt ca'pitulu dusctJSL* a. caractiristleas M~icas do I-a econoin a';rico
la bolivian: fo .wAnd.:K~ Kn;irIo]l WL i Maustrita seuiillora . lotunrLa pro
porcionaz uii cwunxL p ruvaci )so pawc lus s iuiuo tus cypitulos quo st ref ieren 
al problomrw on~ yjowi ul .umiaistro do Numijila de trigo un lns tier r"s bajas 
del depan anut ub Sw7C Ouz 

3.1 Georra:!a, 2 C-1 C-uI~I:2 

fBli V L~i; UU POos W& rrnuo,* ltuwOo on Sud Am-r~ca ora los 90 y 230 
de latitud End 6 y 7 0 ' do Iatitud OsLu Aurilue iu zIueLra uncre los
tr6picus , cow a, bunu por lo latitud, su cli. ma varla coni~sdwrahiemoite dosde
los picos dlL Now utvc o Wa. mntahiasL! n d. lc-h "nous hastL! os bosquus tro
picalos ne 1mzns Bol1ivia so div ide. an cuacro zonas ZuoHf lois, ul
 
"Altiplaro" In NOW', los Yun 's, y 
a liiosauCr1 ntalus (vor Figur a 3.1). 

pinno n vSLOOSuta 

cidental oul pals.*qui. linda,,a a. 


hl 191 uS.. uxtiLida do ilortu a stir an lnaparteo c
coni O 


Andes. to nciicotra a cerca lo 0dU unt 

s 1ados, In aun i: onta.Ksa do los 

rus subre W PO de m lar, anc tanfto
 
que ins cadenns montabosas al canzan 
 alt i tuio do 00 aros To yruipitnci&n 
en es ta zoo: var la dusd Ion 2501 mmi. on al sur a 5 on A.Wil ot u y 1la tem-
peraturn cs NOf (4-12' C 
 como ;odia a'nua 1) con huladas por I. nocu; durnto el
invlerno El 06 Tit jacn Sit a J on .1 darLe 50 rto dial Alt iplano, us ul

lago mlii ,-ali * (-w Sud xri; ricw
n cono r vol 111ll 'Ac ajuma. nave~ihlu As ailto del1
 
mundo,
 

cunt~tiy zona 

occidentnli do Andus eolcun t rali unty curca a &OU y 


Los Vii Lo ylos 'siL! u i uiina iiterniodla (Jo las .'undieftes 
C. s 3000 mutros do

altura . Los Yur.pas. W1 !irce, con vlus Llontahosos quo dosciaoflu abruptainente, 
con alJto 'radw o l. MOPONitaUM a.UV~al lai redudor de 10 mmi::i), Los Valles * a].
sur, desciunon filorm~a Pis jcnau a! haciao c ste y ti nun nn cIliia mhs seco
 
(a].redeor ou iP
 

Los 1j2anws rien talus , u (''lcotu , cunst ituyon c Laodur Mr1 65 por ciento
del turriLnio wcka l. La rnA pw0 tc On Lsta~ rpQ pwnrtLnuce a la cuunca 
del Rioi -wno; ;1uIIqV 1 r~na van a CI' formia con sidurc e MI norte se enl
cuentran huu..o". do liuv in cuia con1 na pro~. piLci.6n do 2500 mm. asf 
coma 1as san na Hwens upu~. nma in unar surot qnu ia consistO do planicies
semiE-50arls 1 iflocid cow W~ ruL''e aul hc L0on 130 Ia; iLo 750; MiM, do prodi
pitaci6n (Wenis r-n y WI 7 NO 64-88) 

in 118P2 
Ana Q) : on W Li n; Nonosimada c al1.radudo r du 0.,9 mil1lone s de
hab itanLs , Go Li c u Ia; Nro in id illIWt. CI 55 u ient) hab ita en zova s rura lus 
(Banco lisodia-I0..218, 26U). Aunquni a nLi16 global doc poblaci6o us ruin
tivamentL: S ja, ux is L. ona insiduJrnha pb~resiin poblac jonal. cain rLSUl tado do In
distrbuno11 aoo; Ti c:. L.s r ons del Alti plano y los Vailes cumprondon al
redudor ulo 78 por oLunLo do Iniloblacioo rural peru solanantu el. 21 por cianto 
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______ 

FIGURE 3.1: MAP OF BOLIVIA]
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de la super icic territorial. La dunsidad du poblaci6n estd pur uncima de 50
habitantus -or kil.mctro cuadrado Or el Altiplano nortue 10 por kin2 an e].Altiplano c.ntral y on las zonas dc los Valles, y menos de uno por k02 en los 
llanos (Uhitaker y WVnn.vr:.uwr 192: 237). 

Est" c..accnur.cjn ,ublacional on lns tierras altas, particularmente on el
Altiplano nortn r~ iof- US p IL .'. arc-c, oibinc s d, jistribuci&Th pblacional.Los Aymaras, pru--i-.(., y lv lc:I.s cu, i.jlaw erara ul Quochua, se dedica
ron a cu.'ia ?," -rra a tudo lo argy dv cstas r"iionus, antes de Ia llegada
de los a -: soosn Lanto .q~ Ins tiarrs bajis sola ,ento fucron hanitadas en
forma dis).rsi pcr nrupos do c.aoros--rcaudadores Los Indfgonas de habla
Aymara y hun -Li U ian on jas tiOrras altas ruralus, aunqu. en su mayoria
tambin hbla pO,_. W.l i:noact,a ltas ,,:l'cione, ind.gunas 2s mucho menos 
pronunciah:J on. s t.rras baja:-

La Nigraci6n rLril-nrb.n. ha constLituico una fuerza importante an la distribuci6n do in pobl.acin baliviana. La p.blaci~n total or.Bolivia creci6 en 
un 2.1 pr - cnt. aiual;io tc. do acuerdo a los dos cunsus Woas rociences rea]i-zados on 1930 y j976, sin .c;ubargo ins ores cidOdWs i, s grandos han crecido en 
una proporciCH ucho mis r~luida. La Paz en al AilLiplano cruciW en un 3.5 por

ciento anu;l. Cochaba;,n on los 
Vals eun 3,9 par cinta, y Santa Cruz en los
 
Llanos uni 7.2 par ciento (Romero, 1982: 312).
 

La .'ita tasa vc rucirulenla on Santa Cruz dastaca una importanto tonden
cia a In :!igracj n rura.-rur.al. Se es.tilia quc ,nr:re 200,000 y 350,000 habi
tantes ban migrd, 
 a lns tiorras ba jas on las alrodudorus Ic Santa Cruz, a las
tierras L-ij.s curca a Cocha~aMba, y a los "iungns corc: a La Paz. Est nmigra
c.6n se ha v:sto estimulada por la aperture do caninos a esas zonas, la pre-
si6n pulAacional sobre las regiones tradicionalos de tiorras altas cultivables,
los efuarzos do colonizaci6n ,ul gonieril, y ]a domanda por rualizar trabajos
en el cr.-ciento soctor agricola comercial corca a Santa Cruz. El desarrollo de
la regi6n do Santa Cruz so presonta en In subsocci6n 3.2.2. 

3.2 AUricultura holi.viana 

3.2.1 Produccidn agricola par region 

La agricultura boliviana so distingue por una extrema variaci6n on los
tipos do cultivw 1,de ,nado, ei grodo do mecanizaci6n y uso de insumos adqui
ridos, y la prop'orci~a de la producci~n puesta 
ul mercado Sin embargo, puede
real.zarsc carac:erizacionos aproximadas para cada una do las cuatro zonas 
geogr5ficas. 

En ia zona del AlLiplano: do&.nin w! cultivo tradic c:nal a peuo~a escala, 
con muclas propiedad-s do wunos d, 3-4 hectr.aan do oxtns" 5n. hsto se debe 
a la r,,f,21 i wpra rin quo se 1].v6 a cabo lus,.a: dc . RIno.luci6n Soc:ial do1952 y ci. conLinuo crecl..:iento de J.l poblaci6r_ La papa constituye al cultivo
alimentinio Onis importanto y tauwhin se pruduce cebada, forrajes, quinua (ce
real de ,.lovadns altitudes) iogumirws, y v.ete.les. Particularmente en la 
parte sur del Altiplan donde el cIiia es ciiis Wrio y grid, In poblaci6n sededica a la crianza do hovinos, llamas. alpacaa. y otro ganado. La urosi6n do
suelos, la baja fertilidad dd 6stos, al excesivo pastoreo, y el daio a los 
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cultivos a ,:ausa do! granizo v ln holada constituyen serios problemas, pero
la regi6% coutina prol-orcionando an sustnto precario a muchos pc.uwaos agri
cultores,
 

Aui.quc ul ,'.i ].os Va!l -s as wunos sevuro, tambi.n so caracteriza 
por la t:nencia de In tiorra akwn Cragmnuntada y utVa fertilidad agotadall:,:it,_ 

del suo~c, raSult'ito dc sijg]c,: j, CulLivo, 
 El mariz y la papa constituyen
los cult;.vo, hisicos, en tanto quc ta.biaa so produce trigo, cobada, y frutaso 

La rei6n de Jos Vungas, con su cl.ina h6imcdo tropical. sustcnt, la pro
ducci6n do oca, crtricos, cars y pltanos. Aunquecl suelo as relativamente
fOrtil y Los mnrcados urbanos sc uncuentran curca, .as empinadas lad.ras y loscaminos inacc.sihIcs impiden la comrcializaci6n de cas. Ia mayor parte de los
cultivos rcntabls. Como resultado, esta reub.fn ,stA escasaniente poblada 
(USAID: 1980n; 24-34). 

La agricultura on ul Orintc varla do acuordo al cli,:a. En ei norte, en
los bosques do !luvia tropical so produce nuuz del Brasil, goma, y pieles de
animalus Las nabanas hdmodas, y .n menor grado el Chaco, han ilegado a cons
tituirse en rcgiones importantes c crianza de ranado vacuno. La carne es

diariamente transportaida por avi6n 
a los mayor's centros uroanos. La parte

del. Orinte quc ha sido cultivada con ms intensidad es Ia zona cercana a la
ciudad d Santa Cruz. Yincas comerciales a gran escala producen caia du azd
car, soy:, algod6n, y otros cultivos. El "rroz, la yuca (cassava) y Ai maz 
son cultivos importantes en paquefias fincas. tanto par la venta co:ns para ei 
autocong mo' (CORDECRbZ ct al 1932b; 363-373). E, la siguiente subsucci6n
 
se preseuta detalies de 
 esta regi6n. 

3-2.2 Desarrollo agricol, en Santa Cruz 

S6.1o an jos Wiit:imos 25 afos el departamento de Santa Cruz empez& a satisfacer la, expectativan mnn;ILenidaS para as ti:-rras btjas dcl oriente. Como
 
otras naciones quo mi:itan con In cuunca 
 del i,.izonas, Bolivia desde hace tiem
po ha visto los hosques in.xplotados y :.a sabsnas decomo una inmensa reserva 
recursas natural s usp,rando sur cxplotadoi. 

La convicci6o- d quc al fen6mano fronterizo de los Estados Unidos 'debe" 
ser transf criblL hacia el sur dentro do ,nrica Latina con resultados
igualmentu: dramiticos vs una de las Wis antiguas y ms persisteutes en 
el cont;incr-tc, (Fifer, 1982; 408) 

Sin embargo, I crLcimionto domogr fiico y ccon6mico ha sido lento o cffimero. 
En Ai si~lo X.. y a principio deJ siglo 2 , i', regi6n experiment6 dos ciclos
sucesivos do aug.; y quiebras, el primero ceonLrado en la quina, utilizada 
fabricar qu!inn., y el segundo rulacionado con el caucho (Fletcher, 1975 e 

para 

Hiraoka, 1980). 

Cot la prdida de tierras bajas frente al Brasil a fines del siglo y fren
te al Paraguay en l.a costos, Guerra del Chaco de los aflos treinta, In importan
cia geopolitica dc poblar esta rugi6n se I-jo acn m s evidente. Posteriormente 
se present6 .tro incentivo a ralz de la Ruvoluci6n Social de 1952, lo cual implic6 un': arlia reforma agraria, cxpropiaci6n de las minas mros grandes, y la 
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abolici6n da ]as rulacionus suriF IldaL-S en el campto. El caos econ6mico, la
 
incertidumbre con rolaci6n a lzi xpropiacion de tiorras~y posiblemcn~e el
 
mayor CO'sInSt on ]as ii4 cas sinificarun volGienes substancialImente reducidos 
de alimuatcs cINLrcaii,'>dos. ,4is aun, aunque su otorgaron u,s de 320,000 
tftulos du ticrra ur'ntc l as oos dCcadas posteriores, mnuchas de las parcelas 
asignadas fuuron bast lilte puqukofiuas. Por jeiqpLo, en el departar ;ento de Cocha
bamba iais dci 20 pur c:l2nto uc ia tierr- fuc rud.istribuldo, puro inis de 3,000 
farmilias roc ibieron pircL;las dc menus du 1.5 iicct, reas de tierra ctIlt:ivabl. 
La colonizaci6n d,2 tian rrs bajas oriuntales lie; 6 a sor tn objutivo expli
cito para aliviur -,st, prosiemas (Zondug19t)6 citado en Stuarmani, 1973: 383,
Weil, 19714' y FI~CchL I- 119175). 

Nuchas luijs colonias patrocinadas i;or el gobiu:-no fundadas entre los 
afos cincuenta y susunta 17iuron ireal proycetadas- AdCmaWs de los altos costos 
(desde US$ 1500 a ;i5s de US$ 3000) ipar famiili), istas ueron uLicadas lejos 
de los ni.rcados y en suelos males, los colonizadores eran minoros y otros sin 
experiencia zfn a'ricultura, y la selecci6n do cultivos fu,-, regulada. Como 
consecuec'ci , 1os prustamos du coloniz:,ci6n no pudicron set cancolados y los 
indices de abandono lueron del 50-85 par cionto. Por otro lado, las nuwerosas 
colonias creadas en forna ,sp nt5nea tondieron a alcanzar indices rs bajos 
de abandono y mayores ingresos. Al presentu, stas colonias representan el 
79 por ciento du las 65,000 familias colonizadoras de ias tierras bajas (ver 
Edelman, 19,7, Stearmian, 1973; Henke], 1982; ; Fifer, 1982). 

El ;,obterno proriocion6 taubin cl establecimiento de colonias extranjeras,
principalmunte i Japonesa y la Mlenonita. Colonizadores japoneses y de Okinawa 
erpezaron a llcgair en 1953 bajo convenio entre 1o.un gobiernos de Bolivia,
 
Jap6n y Los Estados Unidos (5stos hablan sido dosplazados por In -onstrucci6n
 
de una base aurea uc los Estados Unidos), Actualmnnte, existen cerca a 430 de
 
esas fanilias en cuatro ust-,biocimientos situados al norouste y noreste de Ia
 
ciudad d,- S:.nta Cruz (CORDPCIJZ', 1982a). El cridito y la asistencio t~cnica
 
del gobierno japonCs hal facilitado In uecanizaci6n agricola para la producci6n
 
de soya y trigo. El promedio d . ingruso du los agricultores japoneecs es de
 
cerca a cinco vuces cl in;rcso k( lo; colonizadores bolivianos (Hashiwazaki,
 
1983).
 

En forma similar, los colonizadores mi nonitas corenzaron a l.egar en 1954 
desde el Para uay. Loude !ntonces, varios grupos han llegado del Paraguay,
M6xico y Canad5. 'crca a 2,100 fanmilias IMenonitas se h-*n asentado en once colo
nias, la :,'ayorta :c i:Is cualus se u.cu-tiira al suroste y noreste de Santa Cruz 
(CORDECRITZ, 1982a). No obst-antu su aislamic_.ntc, social y rochazo cultural a 
vehliculo- p-ra pasajeros y L-uectrodmC-stLicos modcrnos, eblos no soi reacios a 
utilizar uquipo pesaio pars desinonte ue ticrras, trilctfrcs y cosechadoras. Se 
dedicaron a I jandorfa crianza do ayes uu corral, y a productos licteos as! 
como al cultivo de soya, malz y trigoo Al igual que los japoneses, tienden a
 
tener parcelas cultivadas nrois grarles y un ingreso promedio m,s alto que el de
 
los nacionales,
 

Aunquc: las ,ranjas Japunesas y hienonitas tienden a ser mas grandes que aque
llas de los colonizadores bolivianos, promediando 80 hect~reas comparadas con 19 
hectireas, las fincas u.mis grandes son las "empresas agricolas" bolivianas. El
 
Decreto de Reforma Agraria de 1953 permiti6 la tenencia du propiedades de hasta
 
2,000 hectireas para "empresas agricolas", definidas como fincas con grandes
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inversiones de c.,tL; . ,,",ode joriIles, ytuct',ologia modurna. Estas fincas 
producen ca'.La d,: :,zuc.r, algo6n, soya, y trigo ("ifr, 1982). 

Jc':ua 1.mn t~ . '" qayori.' .isi. colon :r .m, presas agricolas, v otras
fincas e:..t4 cdlt:n d2,.A)ro di 200 . cerca a la ciudad de Santa Cruz.
Los pequt:now ic., L,,rs st;iiti1Sdo a] nurtc 'Jc Santi Cruz, ccrca a las coli
nas ni Uid:s dot Ia preclpi.taci6n es rlativa
mentc a.L , ( c, .. ":! 3d,) s ddirn;)i( o ' i1;i troducci6n du arroz. nalz y

yuca. LJ ..- roz s,_ Ih convertido 2n n ii:.portntu cultliv por 
 cl quc se paga
al cont:Lo : i zi, o o--panbi,,n dusde fines de los afios 50, on par-.e 6sto 
se de b a 1 pUc t-C6 (L 1 is olon ias . ponesas. hctualmente ,i arroz lo
cultivan ca - 0(OU(J icultrus en hictireas usteh_,JO0 .,n departamento 
(CORDECRUZ _:t al, "JI.. 61). 

La producci6n de c:iiia di azuc.,'- cn :,,r,-n uscAlla, cultivo coueicial ms

important c ,le1 dcpartament,), tambi~n sc concet.tra, il norto de la ciudad. 
 El
volumen producLdo creci'S confs-idrablemuntU:, fines dI los aftos 50 y nuevamente 
a principio d ls ajios 70. alcanzandn unla suprficie do 60,000 hectireas y
una produ.,:cL6n de alro,1ddor de 1 9 snillones de ton.ladas m6tricas de az~car

refina a. !,n zafra azucarcrL proporciona un trabajo temporal a unos 15,f00

trabajad(,re.t, la mayoria de los cuaeis 
migra du las tiorras altas (CORDECRUZ
 
et al, IY;L2h. 459-460).
 

La produccign mecanizada de algod6n, soyi; y, recientemente trigo, es

migs comni- el:trc :Santa 
 Cruz y a.L estt, la zona dc. Rio Grande, donde l. precipi
taci6n e f,.S baja (cerca 1000 El1 mm. igodn, s6lo un cultivo experimental 
en los afros AO (Heath, 1959), experiiment6 in augc a principio IL, los afios 60 y
nuevamunt.2 a principio de los afios 70, poca en quo la supurficie cultivada en 
acres se !Xl ndi6 n seis vecOs ur el lapso du dos afios, Los precios interna
cionales mi~S; bajos y prob.uinas dcbido a la viulacl6n por parte 
du Bolivia en un 
contrato de comercio internacio-al an ado lugar a una declinaci6n un la su
perficie cultivltda on r.iaci6n al ni,:vl -l.ca;zado du 7,000 heccireas en 1970. 

La soya 'C La:u;Cvrtido ci,- con, cultivo myor auge, estimulado por
los altos prcci;: inc,2rocjon;iles a principic (:2 J.os zi'os 70 Ila crecido de

cubrir 1900 huctire.is 
 en 1972 hasta ilegar a ur.a producci-t du 40,000 hecti
reas un I- h.hra-!to ner1i.tido suprimi'. .. z. importaci-5n dl acuite vegetal

(CORDECRU;: c f :i 1." 523).
 

Apart( du i de iJ proucci',., de soya en Santa Cruz., el cultivo

de trigo tambi~n ha in':rementado riipidanionrt . n las tierras 
bajas como un cul-.
 
tivo de invierno, Esta axpansion sc ha 
 visto facilitada por ci.l hecho de quese pueci utilizar lasi mismas tiUrro, y ,mquinaria quu pars la soya. 'n el 
siguientk c._pltulo se consido ra con .;s detall: lairoducci6n de trigo. 

3.3 La in.ustrip, smilluro cn fo].ivi4 

3.3.1 Enfoque general de los programas senilleros 

Sij;uiundo el sistunma empluado por la t-\O en la revisi6n de semilla efec
tuada en 1979-80, 1i industria somillern en Bolivia serla clasificada como in
dustria tue cuenta con "opcraciones fragmentadas o a uscala piloto" (Feistritzer,
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1982). Por es;ta razn, tiene ro5s sentido hablar do varios prugramaa sinill-ror_ 
en vez du la iniustria semillera boliviana, Gran partu I sa fragmontaci6n 
se debe a Ias variadas zonas agro-climnticas uncontradag en Bolivia y a las 
deficientos vias de comunicaci6n existentes untre ellas. ',devuis, ul desarrollo"
 
de la industria semillera ha siau lento a causa dil prudominio de una agricul
tura do sumi-su1csistuncia a pequ,,fia uscala que limita la demanda efectiva para 
insumos adquiridos talcs cuao la semilln. Hizs annla investigaci6n agricola 
en Bolivia su ha vista obstaculizada por un apoyu inadecuado y duplicidad de 
esfuerzo;.
 

Las actividades do iuvestigaci6n y extensi6n agrlcola fueron iniciadas 
despu~s dc .in Ii Guerra Nundial par el Servicio A,rlcola Inturamericano (SAI), 
organizaci6n conjunta de los Estados Unidos y Bolivia. Esta cstructura fue 
similar a otras unidades del SAI que opuraron en la mayoria do los parses 
Latinoameri(anos hasta principios uu los -.noo 60 (ver licu, 1974). Entre los 
afos 194o v 1964 el SAI estableci6 on Bolivia diez estaciones de investigaci6n. 
Asimismo. comparando la experiencia en otras partL's de Latinaoomerica, la trans
ferencia Ce estas funciones a las institucionos locales a principio de los afos 
60, y la reducci6n del apoyo t6cnico y financiuro de los Estados Unidos debili
taron en farina dristica tanto los trabajos do investigaci6n coma los de exten
si6n. Coma resultado. algunas de las estaciones de investigaci6n dejaron de 
trabajar e~n use carMpo, en tanto que otras ban limitadc sus actividades vi6ndose 
forzadis a operar coma finc2Q comorciaslh para generar ingresos (Wennergren y 
Whitaker, 1975; 250-254).
 

Un inf.,rae preparaoo par USAID en 1980 munciona que el IBT,\, agencia de 
investigaci6n y extensi6n, ha "distribuido poco personal de investigaci6n y
 
recursos financieros entre muchos productos y deinusiadas estaciones uxperimen
tales." Este informe observ6 taubin que los investigadores no tuvieron sufi
ciae~ontacto con los agricultores y se mantuvieron aislados de los problemas 
a nivol lo fincas (USAID, 1980a. 70-71). En Santa Cruz en ui afro 1975, estos 
problrmas diuron 1ugar a la creaci6n del Centro de Investigaci6n Agricola Tro
pical (CIAT) el inismo quo ha desplazado al IBTA en el departamento. El CIAT
 
recibe el apoyo le la Corporaciin Regional de Dearrollo de Santa Cruz
 
(CORDCRUZ) y otras instituciones locales.
 

A pesar de los problumas arriba mencionados, algunas variedades mejoradas 
han sido diseminadas y puestas a la venta. El malz Cubano jiarillo f-ue lanza
do a la v.2nta en los anos 50 y al presente, constituye la principal variedad
 
en las tierras bajas. Las variedades mejoradas de arroz son ampliamente apro
vechadas en Santa Cruz. El trigo y ciertas clases de papa estin ahora domina
dos par las variedades introducidas desdo 1960. El trigo de l varicdad 
mexicrana, Jaral, ha Ilegado a ser ampliamente difundido desde su introducci6n 
en 1966. Sin embargo, el usa de variedades mejoradas no indica In existencia 
de una industria semillera estable. lgunas variedades han sido disuminadas 
mediante la rultiplicaci6n efectuada par agricultores con poca o ninguna reno
vaci6n con semilla certificada (Weunergren y Whitaker, 1975: 114).
 

Desde fines de los aftos 60 se ha intentado establecer una industria de
 
semilla de trigo, 6poca en que una considerable atenci6n estaba concentrada
 
en su producci6n a cargo del entonces creado Instituto Nacional del Trigo,
 
un proyecto de tISAID con la Universidad Estatal de Utah, y el iinisterio de
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Asuntas uainpusLncs Y i nc, :A (NiicA A~nqu c rigi~inalmuflLe fue prozwcio
naclo ol1culiv do'.1N~va7 n Qp~ s produida ioclr.Lnte y do alt; rendi
rn23wnL( uvil lcLowart.L. os QQUcuL:.
i0 prof:ir beron 0 var idaci jaral dobido a 
In superior r.Aut.,: a~ y a N ramios nfr~c idns pa r las mciii
noras para aste c'Livu ,i-duro (Garla-in, IMo y 1970) 

Ew .97J r1rc )1 L. A naarxw 1&fli Ia: dl 100 con al rhjuto de 
conruin r It C~ form uior y c cu~tpl ir rcuuacionos surilik
as , y p:ruocl~uv in prruccibn y di.st Lu. £n uu sa:ln. " pus.Ia r Nc 
e licial A- dupai al~ arwic c crtawntc.o ciiruccramunicrit n olucrado
 

en ia produalii i . -. 11 ti '17izado t ant' su pr pia LLu rra comGc aqu~lk d1e
 
culivacdorc co.'Lras VI repartawenL( do ... jlla postL~nionlnntu proceso
la scr.il a on su- ..p i primurri cn 'Lclibaua v nis Larccuaw Arness pant-i.: 

(Santa Cruz ) y No aPne5 (Viocoaf). Tainbich runi& t rabaj os dei ifIicaci6n
cen 

y dis triiucn i..3 su piropin sunIL. 

E1-,tu disponibitidM dc .intus subre c-i VOluiun de In produec tn sumillc
ma corspandiante a lus primerus atius. Dosda 19YO a 1072, In vanta del volu
men de suiila 
 meiI rali (de t r.1g s ubi6 do 127 Til a 384 i'l, ounquyi on los 6ilti-
mos dos Lnus var los c Ln Los 
 do tcnelsas Nc so.inl quuci-ron sin venari.2
 
(Wennergren y Witaker, 1975; 115). Asimilsm 
 toy ia Los sub re In pruporcion doe
superfiuc cu1ltiva'da "con vtlric-ieds mej]oradns- en A- por lodo 1,75-61. Estos 
miuestran quo fuF cul tius con mayor propurc i(n du supurf V Ic sc-mb raia con so-
milla melorada lucron aquc lics provniunLas suilla so. a
do I inportada. lgod6n, 
y sorgo .P'rr -r 10.A . In prtijpnrci~5 A supe.f Ic ic sumlbran Jul. cultLivos
 
mejuradon gc-1bwr-lbiune u al 7 parl cino enl
L u£lr A CaSOCalc LrgO Y el naiz
 
y de curna Ac~r.; an pastos, ceixida y papn (A r s , 1984,. 5). A~s aun, cstas
 
cifras probf-nuitte 
nc- rur a 1A Liarra culI ivada cc" scijla Ouardada 

ruur La luhasta ]a anlurci&, cOn uiitc A :I&uc]l U~t~concutind C sew.il 1: cartifi
cada. M catL. 1.Ac, corro spoi cln a (iilC prouucc 1An anua. ae solo 9'0 -20J) TM!.
 

En 198U, an: vonsul Lr &LaI Unlye rsidanA LA1 A 1Kansa s en un an.o a 
un infornic 'sohryAi &a 'cep-riunto 1Ac grano an Bolivia wncon5 Jo sI~uic-nte. 

La cupwi lnd uco:nle arn;rama pa r produc Ir serilla Cc buona calidad no
cus~ia ser incrumilca~r: Q~ pruselC AI ibfistcijino 1no es SUALciente 

(A) A ;)rorw :IOo ltipi;cacion wl rojo sodA'l *u5tA upcrafldu (no auto
f inani nc) i nrolr-;av Mion ar~inind~o puro nocusita nias apoyo pama
Inc r jcntar Ai sumini ro dou bNw s-.nii -. (HIu, a al. 19831; Q)An= 


Ijil.. usLuvc. un cdo 
zado en - .ipAfia 

Dube not:,r quc wSvaiu clii VasaiI: ani vinjo suis dias reali
del Dirc-ctor dulI epa~rtn;:kLo do Seinillas, Por otro lado, en

conversacionics cun ul. actor. varios obscrx'adur.?s ligados al prograna senillero 
se han mpnifusta.Io en contrn cdo usto evaiuaci%. Ellos infomnron sobre varias 
poflticas coiitraprocluCtntes duntro del Dupartainonto do Senillns Ins quo han 
impedldo ci (Iesalroiio de un programa Qns afectivo. 
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3.3.2 Prozr±.ias :3u;.iirus ufn Santa Cruz 

iLas ta 1V~381.. i: .. rcau,:clr, suli, l. : Santa Cruz estivo dirigida por el
MACA y sigui6 2 - c,vt:io ... cidu ,n CochabaDia y otras regjonus d.., Bolivia.
El \IACj.-ont rat6 i [.r oducc iLr ,r, rca.i.iz 6 ieqa:. con aus proin 	 liL4)102a
pias f.ciida.cs d12 prtco s.viuito y vrd 1 los s

No s- 1.rujrci11, :;: (I: Sis, 


10 ricul tor interesados. 
1:1 	 csi, ccpo l a los cultivaidords semill!ros, porlo 	 tafll,,)* e,-scnc.iistma n, lal n t11ca ,n as ciCrltu .'.c grano Li:upio en.lug nr (t.: ;u.-i a variic . menl Lu Iurz. i.ajo u,:;, sisten, ia i 'tnci6n Experimintnl1 d'! IIAT CU Saan ' no n.ian /.1 para 


reproduc,_or ! -, . ..
 

fdir tuv,} rcc,.!:.ivo :roducir semillia 

.v xi-t . lforiaci~n sobrv lus vol6menus do sur .'l producida con ante
riorida,, ,. ; 1, pw:; ci ,Lcivtiu1 que estos hayan sido vastante reducidos. 
Una tut-nLu inorn, quL, Santa Cruz dUrante ]966G no 1 :roIujo nada ,Lc semiilla
(Certi Ijcaclii 19,i,:) En artu, dsto s-. Je!)L! al -i.-.itado n6mero do personal del ;n'.dc. pC,-a liuvar ai cabo usta funci6n u, a;-ronomo y dos asistentes ,.l [os c,;tIviterun (:OT1I)etaiente ocupado,; con .I. procesamiento de semillas y n,, pudicron diecic.,r iucho usfuurzo a las inspecciones de campo o a 
ersayos do semi las (COtJ)ECIUZ, 1982c: XXII-2). 

Desde 1981, uL1 :!rreg]o institucional Jul progrania semilluro en Santa Cruzha cambiado on forrin significativa tra-ajando bajo el asusoramiento del Proyecto Sector Agrlcola II cli USAID. 
 Este proyecto involucr6 Lin contrato de

asistenclla t~cnica firiado untre 
 ci 	 NACA y Chenonics International. firma con
sultora tie los Estados Uni.os. En junio de 1930, Chenonics asign6 a ia ofi
cina .lel MACA on Sant-t Cruz al Dr. Adriel E. 	Gtray, especialista en semillaseducado c-n los Estalos Unidos. Al principio, k-l trabaj6 en el 	refortaleci
miento do 'rocedim:iOntos par. ensayos en so.illas, demostrando en el proceso

1-a s*-,i]1a rroud.. por ci ;trL.grama del MACA y afin
que 

1: semilla importada
de soya at! inonudond6; uran de rmaia calidad, 

En i 31, el Dr. Pr,_ston Patie, Director de Chemonics, y el Dr. Garay
elaboraron un documonto sobre politicas de planificaci6n dcl programa semi
llero en Bolivia (Caray y Pattie, 1961), y dieron las siguientes recom.nnda
ciones:
 

1) 	que la producciln somliera debe basarse en Li iultiplicaci6n conse
cut iva cu umiil.la variutalmente pura proporcionada por la estaci6n 

2) 	 que su rnlic un ma;-yor csfuer::o para ostimular la producci6n y dis
tribuci6n d - sOPL-ilas 2n ei sector privado, tal como contar con dispo
nibilidau d;! facilidades '2e procesarniunto en base a honorarios, 

3) 	 (ite la construcci6n de nucvas instalaciones de procesamiento dependa
oal -vanct en la pruloci6n de la producci6n semiliera. 

4) 	 que, hasta doride sea posible, el IiACA limite el rol que le corresponde 
en crt.ficaci6n de seiAllas. y 

5) 	que los primeros esiuerzos para desarrollar el programa scan 
realizados 
nivul regional. 
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En 1982 se instituyeron varios cambios importantes. Primero, se cre6 un
 
Consejo Regional de Semillas en Santa Cruz con el objeto de coordinar el pro
grama semillero, establecer las normas de control de calidad, y determinar
 
los precios de la semilla b~sica. Este estg compuesto por representantes del
 
MACA, CORDECRUZ, CIAT, la C~wara Agropecuaria del Oriente, y la asociaci6n de
 
profesionales agr6nomos (Zegarra, 1983: 77),
 

Segundo, se cre6 un 
Servicio Regional de Certificaci6n de Semillas como
 
una subdivisi6n del MACA, pero con apoyo financiero de instituciones locales.
 
Esta unidad, compuesta por un pequefio grupo de agr6nomos j6venes, trabaja exclu
sivamente en certificaci6n de semillas y procura "proteger la buena imagen

del (nuevo) Servicio con productores semilleros y agricultores" (Zegarra,
 
1983; 79). Tanto a los productores del sector piblico como del privado la
 
unidad cobra el 3 por ciento del valor final de la semilla por los servicios
 
de inspecci6n de campo y pruebas de laboratorio. USAID-Chemonics trabajaron

estrechamente con el Servicio, proporcionando asistencia t~cnica y equipo y

coordinando el entrenamiento en tecnologfa de semillas en el Centro de Inves
tigaci6n Agricola Tropical (CIAT) en Colombia.
 

Tercero, tambi~n en 
1982 fue creada la Unidad de Semilla Bgsica. Afilia
da a la Estaci6n Experimental de Saavedra, esta unidad es responsable por la
 
producci6n do semilla b5sica do alta calidad, generalmente a trav~s de con
tratos con cultivadores privados.
 

Finalmente, la administraci6n de la planta procesadora en Warnes fue
 
transferida al CIAT. 
 Para lograr 6sto, se argument6 que las regulaciones de
 
la administraci6n piblica no eran compatibles con la operaci6n de la planta
 
y que:
 

las funciones de cerrificaci6n y procesamiento convertirlan al MACA en
 
"juez y parte." Adema-s, muy limitados recursos del 1ACA requieren que

6ste concentre sus esfuerzos en una s6la actividad. (CORDECRUZ, 1982c:
 
XXII-3)
 

Actualmente la planta se dedica al procesamiento de semillas como un servicio
 
a disposici6n tanto do entidades piblicas como privadas, cobrando precios que

aproximadamente cubren los costos. La capacidad estimada de la planta ha sido
 
ampliada a cerca de 3500 T4/aio con equipo obtenido a trav~s del proyecto
 
USAID-Chemonics.
 

A un comlenzo el programa concentr6 su tribajo en dos cultlvos: soya y malz
 
amarillo. La producci6n de semilla de soya 
se llev6 a cabo tanto en las tempo
radas de verano (45 por ciento) como de invierno (55 por ciento) para la produc
ci6n comercial de soya de verano. El programa proporciona cuatro cultivos bra
sileros y ha reducido las importa.iones bol1vianas de semilla de soya desde
 
cerca a 100 por ciento hasta cerca a 25 por ciento del consumo. Varias compa
ilas semilleras privadas y la cooperativa de agricultores japoneses (CAICO) se
 
dedican activamente a la producci6n y distribuci6n de semilla de soya.
 

La producci6n de semilla de malz igualmunte ha logrado la participaci6n de
 
empresas semlleras privadas. Las compafilas adquieren semilla b~sica, la mul
tiplican utilizando cultivadores a contrato, la procesan en la planta de Warnes
 

- 32 



y luago la dietribuyen. Actualmente trabajan con dos variedades.
 

Posteriormente, los cultivos de arroz y trigo fueron incorporados al pro
grama. La producci6n do trigo ostg bajo responsabilidad del CIAT porque,
 
hasta ahora, ninguna ontidad privada ha comenzado a producir este cultivo. La
 
semilla de trigo es producida en pequefia escala por cultivadores a contrato
 
en una regi6n de los valles de Santa Cruz. La altura (1500-2500 metros) pro
porciona un clima mds conveniente para la producci6n do seiillas y permite el
 
cultivo de urigo en verano (Diciembre-Abril). La senilla cosechada es llevada
 
a la planta de Warnes para su procesamiento e inmediatamente es distribulda
 
en las tieras bajas para la producci6n d- trigo durante la Cpoca de invierno
 
(Mayo-Septiombro).
 

Fundamentando las rcformas establecidas desde 1981 
su oncuentran los
 
objetivos explicitos pars generar institucionus p~blicas auto-financiadas, fo
mentando la producci6n privada de somillas y los sistemas do distribuci6n, y
 
coordinando la actividad de Qstas institucionos para proporcionar al agricul
tor semilla de alta calidad. Los rusultados do estas reformias han sido exi
toers on varios nivuls. La producc16n de somilla certificada ha sido cons
tautemente expandida, como se muestra un el Cuadro 3.1.
 

Adem~s de las ocho empresas semilleras privadas que han sido creadas
 
desde 1981, igualmunte el programa ha estimulado el interns en plantas proce
sadoras de semilla administradas en forma privada. La cooperativa de agricul
tores japoneses (CAICO) ha finalizado la construcci6n de una planta procesa
dora que se espera concentre su trabajo en semilla de soya. Asimismo, CAICO
 
ha recibido asistencia t~cnica del proyecto USAID-Cheruonics. Del mismo modo,
 
una empresa semillera privada reciontemente finaliz6 la construcci6n de una
 
planta procesadora para semilla de mafz. Estas construcciones han sido
 

CUADRO 3.1: PRODUCCION DE SEMILLA CERTIFICADA EN SANTA CRUZ (TII)
 

Soya Trigo Arroz Malz TOTAL
 

1980 
 - - 0
 
1981 500 - - 100 600
 
1982 1300 162 
 200 100 1762
 
1983 1850 250 150 
 150 2400
 
1984 2100 396 700 S00 
 3996
 

FUENTE: 	 ANAPO, para seimilla de trigo (no incluye semilla almacenada en 1984).
 
Chemonics International para otros.
 

estimuladas por el r~pido crecimiento del programa, sobrepasando la capacidad
 
do la planta de Warnes, y por los honorarios percibidos por el procesamiento en
 
dicha planta, los quo han sido fijados para cubrir el capital y los costos de
 
operaci6n.
 

Aunque no oxisten entidades privadas actualmente involucradas en la produc
ci6n de semilla do trigo, en 1984 una compafila semaillera adquiri6 una pequefia
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cantLiad de semiila para determinar la factibilidad de intentar la multiplica
ci6n de dicha semilla. Esto se hace posible debido a la estructura de precios

del programa del sector p6blico que aproximadamente cubre los costos, permi
tiendo asi la coipetencia del 
sector privado sobro bases iguales, y a la dis
ponibilidad de servicios de curtificaci6n y facilidades de procesamiento para
contrataci6n. Adem5s, Al desarrollo de las empresas semilluras privadas con 
experiencia an otros cultivos facilita la diversificaci6n del cultivo del
 
trigo.
 

Naturalmente, gran parte dcl Gxito del programa semillero se 
debe al
 
hecho de quo la 
regi6n de Santa Cruz astaba "preparada' para A desarrollo de
 
una industria semillera. Disponla de un 
sector agricola comercial en gran

escala, instituciones agricolas bastante bien desarrolladas que incluyen aso
ciaciones de agricultores, y un cultivo industrial importante (soya) para Ai
 
que ya se estableci6 una demanda para adquisici6n de semilla. Sin embargo,
 
tambi~n as evidente qua las reformas que fomentaron en forma explicita la
 
participaci6n del sector privado en la producci6n y distribuci6n de semillas
 
han sido esenciales para lograr este potencial. Ms aOn, aunque Al programa

semillero est5 fomentado por el sector comercial en gran escala, tambi~n estg

beneficiando a los paqueios agricultores, tanto a los productores de semilla
 
de trigo 
en las tierras altas como a los peque~os agricultores dedicados al
 
cultivo de 
arroz y malz en los ilanos.
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CAPITULO CUATRO
 

RESUMEN Y CONCLUSIONES
 

4.1 	 Conclusiones relacionadas con las industrias semilleras en passes menos
 
Cesarrollados
 

Reconociendo la importancia de la tecnologia agricola en el desarrollo 
econ6mico, ha sur ido un creciente volumen de literatura sobre aspectos 
econ6micos y do organizaci~n de la investigaci6n agron6mica. Se ha presta
do menos atenci6n Ai problema de Jesarrollar industrias semilleras efectivas 
necosarias para Pultiplicar y iseminar is nuevas variedades. Este hecho 
es desacertado dada La importancia de la etapa en Ai proceso de generaci6n y 
difusi6n de tecnologia y las serias deficiencias on muchas de las industrias 
semilleras en palses do menor desarrollo. El presente estudio intenta enfo
car este problema.
 

El Capitulo Dos do este estudio identifica varias caracterlsticas im
portantes de la semlla como producto econ6mico y las relaciona a los reque
rimientos institucionales de las industrias semilleras, enfocando ei papel
 
del sector p~blico. Con relaci6n a las caracterlsticas de la semilla, se
 
lleg6 a varias conclusiones:
 

1) 	Los consumidores do semilla tambidn son productores, de manera que 
una industria semillera debe ofrecer semilla de mejor calidad o pre
cio mis bajo quo Ai de la semilla que el agricultor guarda para sA. 
La capacidad para actuar en esa forma varia de acuerdo al clima y al 
cultivo. La semilla dificil de almacenar, procesar o limpiar brinda 
una ventaja natural a unn industria semillera especializada. 

2) Los determinantes de la calidad con complejos y varlan entre los 
agricultores. Por iA tanto, Al conocimiento y el inters hacia la 
demanda del agricultor son cruciales para una comercializaci6n exi
tosa de la samilla. 

3) La calidad de la semilla no constituye una fMcil evidencia para eh 
consumidor A falta do una fuente confiable de informaci6n, afn 
ser5 minima la demanda de semilla de alta calidad. 

4) 	 La oferta y la demanda de iA semilla son acusadamente temporales, 
varlan de un ao al tro y la sumilla es perecedera. Esto muestra 
iA importancia de un cuidadoso manejo de la semilla, y do una comer
cializaci6n 5gil y oportuna. 

5) 	Finalmente, los beneficios de muchas de las formas do fitomejora
miento no pueden ser captados por las instituciones investigadoras.
 
De esta forma, la producci6n tiene atributos de bien p~blico.
 

Con estos requerimientos institucionales para realizar una producci6n y
 
distribuci6n de semilla en forma efectiva, se consider6 oi 
rol del sector
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ptblico en cada componente de una industria semillera. Como se menciona an
teriormente, la fitogen~tica tiene atributos de bien pdblico, y asl justifica

la inversi6n de ese sector. 
 Este argumento te6rico estg confirmado por los
 
altos Indices de rendimiento que han sido estimados para la fitogenctica. En
 
algunos passes el mejoramiento gen6tico privado ha sido estimulado por el de
sarrollo de hibridos y por la legislaci6n de "derechos de los productores",
 
pero en la mayoria de los ialses menos desarrollados, el sector pblico debe
 
continuar jugando un rol domilnante.
 

En el caso de la producci6n de semillas, existe menos justificaci6a para
 
una permanente participaci6n directa gubernamental, tampoco las instituciones
 
p~blicas estgn bien adecuadas para este tipo de actividad. Sin embargo, la
 
producci6n scmillera a cargo del sector p6blico es 
com6n en pafses de menos
 
desarrollo, particularmente en Africa. 
Aunque el argumento de "industria
 
naciente" es plausible, las politicas semilleras a menudo impiden el desarro
lo de empresas semilleras privadas. El rol m5s efectivo para el sector p5
blico es el do estimular la participaci6n privada en la producc16n de semillas
 
a travs do 1) eliininaci6n de precios subvencionados para la semilla, 2) sumi
nistro do servicios de procesamiento y curtificaci6n a disposici6n de todos en
 
base a honorarios, v 3) desarrollo de un programa de investigaci6n que puede
 
generar nuevos cultivos adaptados a las condiciones locales y proporcionar
 
provisiones seguras do semilla hbsica de calidad. 
El apoyo adicional a empre
sas semilleras privadas puede hacerse a travs de asistencia t6cnica, cr6dito,
 
y capacitaci6n LCcnica y admilnistrativa.
 

Por varias razones, Ja producci6n semillera de compafifas privadas es m5s
 
probable para cultivos industriales, hibridos, vegetales, y pastos que para
 
los principales cereales. 
 En este 6ltimo caso, las asociaciones de agricul
tores y cooperativas puoden ser una alternativa m~s factible para la produc
ci6n gubernamentalo Donde se requiere producci6n pfblica semillera la expe
riencia ha demostrado que la participaci6n de productores contratados es
 
menos costosa a largo plazo que el trabajo en fincas estatales mecanizadas.
 

En comparaci6n con otros componentes de una industria semillera, la co
mercializaci6n de semilla a cargo del sector p6blico es 
la menos justificable
 
en t~rminos de teoria econ6mica y tiene el peor r~cord de resultados. La co
mercializaci6n de semilla requiere de un grado de interns y un sistema flexi
ble de comercializaci6n que raramente 
se encuentra en las instituciones p6
blicas debido a la estructura de incentivo (salario en lugar do comisi6n),
 
centralizaci6n del poder do ton-a 
do decislones, y regulaciones de la adminis
traci6n p~blica. El suministro insuficiente, el retraso en las entregas, los
 
altos costos, y a~n 
las influencias pollticas en la distribuci6n han consti
tuldo problemas a este respecto. Los precios subvencionados para la semilla
 
y el precio general on todo el territorio ahondan ostos probiemas y pueden
 
ocasionar que la semilla sea consumida como grano.
 

La certificaci6n de semillas y otros esfuerzos pare, regular la comercia
lizacijn evidentemente son 
funciones piblicas necesarias. La no transparencia
 
de la calidad de la semilla, combinada con la opci6n de guardarla, significan
 
que la informaci6n imparcial sobre la calidad facilitarg muchisimo el desarro-

Ilo de una industria semillera. Evidentemente, el servicio debe ser indepen
diente y estar a disposici6n de todos los semilleristas, pfblicos y privados,
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en base a honorarios.
 

En Al Capitulo Tres, 1o relativo a la descripci6n do la experiencia del 
programa de semilla certificada on la rcgi6n de Santa Cruz, Bolivia confirma
 
algunas do las generali.aciones hechas anteriormente. 
 Las reformas de 1982 
disminuyeron Al monopolio del soctor p~blico en Ia producci6n de semillas y

asignaron diforontes 
 funciones entre Ai ICA, !a instituci6n local de inves
tigaci6n 
 (CIAT) y las asociaciones do cultivadores. Establecieron tambi~n 
precios 'rualistas" para In semilla c hicieron quo ia certificacin y el 
procesamiento ostn a disposiciOn de entidades puiblicas y privadas. Ademis 
del rapido ciecimicnto de In produccion scmiilra, las reformas han estimu
lado la creaci6n do ompresas semillras privadas y tambien facilidades priva
das do procosaminto. El CIAT produce scmilla d trigo contratando culti
vadores, y por lo iones una amprosa sewillera estfi considerando la produc
ci6n de sumilla para este cultivo. 

4.2 Imp.icaciuos porni invostigaciongs adicionalys 

Gran .:art A InlI itoratura disponiblc sobre proramas somilleros en 
palses en desarrollo wsti oriontada hacia t6picos t6cnicos en programas indi
viduales. Exist 2 la nocusidad do cstudios m5s conparativos enfatizando aspec
tos econ6micos y do c:tructurn institucional do los programas semilluros. Los 
siguientcs son Lomnis dc intords particular-: 

Adopcin de vriodad(-s majoradas! CuO L a rulativa importancia del 
precio, disponibilidad, dosumpono, y otrcs factores quo inciden en la 
decisi6n d adquirr sumilias? 

Programas semlilluros quo sirven a pequc os agricultores: Cudl es la 
experiencia coln Aichos programas? Cukis mudidas especiales son impor
tantes para benoficinjr a 1os pequenos agricultorm's? 

Efectiva production pdblica do seillaso Donde se considera quo A 
prod'cci6n pfihlica de semillas es necusaria, cu5ies formas institucio
nales, estructuras de precios, y distribucitn do personal han probado 
set tiles on cuanto a los requerlmicntos especialus formulados por la 
producci6n semillera? Cdmo pueden dichos sistemas aprovechar do los 
canales privados A. comercializacion? 

Tipos de asistencia pblica: Qu6 formas do asistencia p6blica han sido 
mas efectivas pran stimaular la participaci6n del sector privado? Cu 1 
es la experienciia con empresas mixtas o conjuntas y qu6 problemas surgun? 

Reforma do ]a industria semillera: Varios palses han experimentado
la producciu, semil 1er pase 

que 
at sector privado. C6mo so Iogr6 realizar 

este cambio y cuiles fueron los resultados? 

Fomentar In producci6n privada do sumilla do cereales: Est5n los obsticu
los a la producci6n privada do seumilla dA cereales relacionados con los 
precios controlados del ioductor, programas piblicos subvencionados, y
otras variables dQ politicas? 0 son mrs fundamentalea los problemas tales 
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como la comodidad de guardar semilla en la finca, una demanda efectiva
 
limitada y la dispersi6n geogr5fica? Cudl es la experiencia con otras
 
entidades privadas tales como cooperativas y asociaciones de agricul
tores?
 

Perspectiva hist6rica: Considerando las industrias semilleras m~s avan
zadas en los palses en desarrollc (Brasil, Colombia, Tailandia, Filipi
nas,, -dia, etc.), c6mo se ha visto involucrado el sector privado a
 
travF del tiempo?
 

Una investigaci6n sobre estos y otros t6picos relacionados contribuirla al
 
disefio de sistemas para generar y difundir tecnologia en palses menos desa
rrollados.
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