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MEMORTA DEL
 

SEMTNARTO SOBRE MERCADEO DE qEMILLAS
 

Y EL ROT, DE CERmTFTCACTON
 

SECCTON I
 

TNTRODUCCTN
 

A. Antecedentes
 

Durane los seis ai~os pasados sc ha e-reado en Bolivia 
un nuevo sistema
 
do certificaci6n de scmillas. en 
hase a la iniciativa do lideres agropeclia
rios a nivel reqional. Dentro dc esto sistema, 
los Scrvicios do Certifica
ci6n apovan al sector productivo, ofrociendo asistencia t6cnica, an~lisis
 
do laboratorio y otros servicios a 
las emprcsas somilleras. Implementar
 
este sistema ha sido posibic qracias a la orqanizaci6n do los Consejos
 
Regionales do Semillas auc coordinan las 
actividades entre instituciones
 
pdblicas y privadas a nivel local. En vista de la limitaci6n de apovo
 
financiero a 
nivcl del Tesoro Nacional, los Conselos han creado mecanismos
 
necesarios para rccaudar fondos a 
fin do refortalocer los servicios do
 
certificaci6n.
 

Este sistoma ha rocihido el apovo do asesores internacionales y loca
les do 
la empresa consultora Chemonics International a trav6s do un proyec
to do USAID y cl MACA. 
Sin omharqo, este respaldo finalizar& on septiembre
 
do ]qR6.
 

Si bien los proqramas do scmillas y los csquomas do orqanizaci6n y
 
administraci6n est~n 
funcionando de aruordo a las caracterfsticas do cada
 
reqi6n, su desarrollo no 
es uniforme entre las reqiones. El funcionamiento
 
do ls Consejos Roqionalos do Semillas y Certificaci6n rcci6n cstA solidi
ficAndose en las primeras trcs rogionos del pais, v en tros 
reqiones adi
cionales apenas so encuontra 
en la fase de formaci6n do los Consejos. So ha
 
observado quo los proqramas han sido implcmentadon on forma improvisada,
 
sin tener un plan qlobal hasado en un entendimiento en cuanto a la forma do
 
organizaci6n quo deben tomar 
en com6n todas las roqiones. La falta do un
 
plan qlobal podria complicar la coordinaci6n entre reqiones y dobilitar el
 
apoyo que so debcrfa ofrccer dcsdo ol nivel central.
 

El Seminario so organiz6 debido a la identificaci6n do dos necesidades
 
do los Consojos Reqionalos:
 

1. Definir en forma 
m~s concreta el futuro esquema do organizaci6n

do los programas do certificaci6n y otros servicios, incluyendo las fuontes
 
do financiamiento y mecanismos administrativos.
 

2. Definir las estrateqias de dcsarrollo do los programas en cuanto
 
a: la prioridad entre cultivos, la cantidad v calidad do las semillas
 



qua so 
producirin, el nivel do los diferentes servicios rcqueridos, los
 
mecanismos do distribuci6n do la semilla, v otros.
 

Por otro lado, en la 
lIT Mesa Redonda Nacional sobre Semilla, reali
zada en IqRq, roitoradamento los participantos cxpresaron su 
dosco do reci
bir, a trav6s do la asistencia t6cnica, m~s orientaci6n en cuanto a morca
deo v comercializa-i6n do semillas. 
Este anhelo es 16qico ya cue estA

directamonte involucrado en 
las dofiniciones le las estr.teqias do dosarro
lio do los programas (punto 2 arrihao 
 .dcmis, como so 
verA mAs adelante,

cl funcionamiento del merrado de semillas deponde on qran medina del buen
 
desempeio do certificaci6n. 
 Por lo tanto. los aspoctos do orqanizaci6n del
 
programa estAn directamonte liqados 
a los do mcrcadeo v utilizaci6n do
 
semillas.
 

El Seminario fuc preparado por Chemonics Tnternational para los miem
bros do los sois Conse-os Reqionalos do Semillas on Bolivia v para otros
 
lideros. incluvondo semilloristas. So osDeraba aue 
lurante ol Seminario
 
los participan es 
podrian dcfinir varios asDctos on cuanto a la estrateqia
 
y orqanizaci6n del proarama de somillas on su 
roqi6n. Lucao. so podrfa

comparar los resultados do las 
sois rcqionos a fin do detorminar si existe
 
la base para lloqar a un consenso a nivel nacional.
 

Por csta raz6n so solicit6 a la Comisi6n Nacional do Semillas poster
gar la reuni6n aue so habfa planificado para enoro hasta terminar la seric

do Seminarios. o sea, hasta abril 
oe 1qqR. Do esta manera, la Comisi6n
 
podrfa beneficiarse do la informaci6n quo hava sido producida y resumida
 
a trav6s do los Consejos Reqionales.
 

B. Objetivos
 

Los obiotivos especfficos del Seminario fueron los siquientes:
 

1. 
 Establecer una base conceptual para la c *anizaci6n do los pro
qramas do semillas en Bolivia.
 

2. Explorar el rol do certificaci6n v el papel do los Consolos Re
qionales on el desarrollo do los programas.
 

3. Enfocar el comportamiento del "morcado" do semillas con 
el fin de

analizar las polfticas y estratqias do los proqramas.
 

4. Ofrecer alcrunos m6todos prcticos aue permiten realizar un an6
lisis exhaustivo do la demanda do semillas 
en base a la informaci6n oxis
tente.
 

C. Programa
 

Como so podr 
 ver mAs adolante. el programa del Seminario sigue muy do
 
corca los obiotivos, pero a la inversa. 
 Es dc-ir, los ohiotivos estAn
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establecidos en orren dc prioridad y tienden a empezar con el mis qeneral y
avanzar hasta el ms especifico. Por el contrario, cl 
curso est6 organiza
do de lo especifico a lo qeneral.
 

Primer Dia
 

1. 	 AnAljsis de la Demanda: Comporamiento del Comprador
 

Consist-c n la evaluaci6n del mercado de semillas en 
base 	a una ecuaci6n 	quo representa l 
ljqjca cron6mjca Que el aaricultor utiliza cuando
considcra las opciones de usar semilla propia v/o comprar semilla certificada. En el an~lisis so lleqa a un 
ejemolo de seqmentaai6n v a una defini
ci6n de la ostrateqia dc mercadeo.
 

2. 	 PrActica o qimulari6n de Mercadeo en 
Lahoratorin
 

Alqunos participantcs act6an comn semilleristas y otros 
como 	produc
tores do qrano. 
 Toman decisiones sobre orodurc-i6n y cstrategias de 
mercadeo, 	primero sin los 
servicios de ccrtificaci6n v luecqo con ellos. 
 Los
resultados de amhos 
casos so 
*omparan en t6rminos de la calidad do 
la semilla producida, utilizaciAn '1
c semillas. procios, productividad v producci6n de granos, v los inqrosos netos dO los somilleristas v aqricultorcs.

Finalmente, so 
determina la rclaci6n honeficio/costo del servicio do 
cer
tificaci6n.
 

Segundo DIa
 

1. 	 Control de Calidad v su 
Tmportancia en 
cl Mercado do Semillas
 

El ofrecer semillas do calidad on 
forma 	constante es positivo para

la reputaci6n de las compaafas semilleras 
v pari incromentar la demanda
de semillas. La producci6n uniforme dc semillas de calidad requiere la

implantaci6n do proaramas de control 
interno do calidad por parte do las
 emprosas somilleras. Sc discute la introducci6n de Hichos oroqramas y

sus 
efcctos en el mercado de semillas.
 

2. 	 Conceptos sobre la Organizaci6n He los Sorvicios de Certifica-i6n
 

Se presenta una hreve introdurci6n sohre alqunos conceptos aue 
oriontan en cuanto a la factihilidad do implementar diferentes esquemas dentro
de las condiciones do Bolivia. 
 qe considera las alternativas para Pi 
or anizaci6n de los servicios de Certificaci6n v de los Cons-jos baio esquemas
p6blicos y privados, oonicndo 6nfasis en 
la operahilidad financiera do
 
Certificaci6n.
 

3. 	 Formulaci6n de un Modolo para la Reqi6n y a Nivel Nacional
 

So discuten ideas sohre la constituci6n v las funciones do 
los Consejos Reqionales y la Comisi6n Nacional. 
 Las conclusiones formuladas por los
 
participantos so 
elaboran en un documento.
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D. Cronograma de Prcscntacines
 

Entre los moses dc enero v abril dc ]qq6 se ofreci6 el Sominario a los
 
sois Consojos Roqionales de Semillas (CRS) y qrupos de agricultoros, de
 
acuerdo al siguiente rol:
 

LUGAR FECHAS 	 PARTICTPANTES
 

Chuquisaca Enoro 1.6-17 
 CRS, o-ros lidores
 
?q particiDantes
 

Gran Chaco Encro 2Q-3n 	 CRS, otros ifdercs
 
25 narticipantes
 

Santa Cruz Fchrcro 6 	 CRS, otros lideres
 
23 participantes
 

Cochabamba Fcbrcro 27-2R 
 CRS, otros i1deres
 
27 participantes
 

Santa Cruz Marzo 14 	 Cooperativa CAICO
 
lideres v aqricultores
 
3R partir-ipantes
 

Potosf Marzo lq-?n 	 CRS, otros lfderes
 
2q participAntes
 

Tarija Ahril 8-q 	 CRS, otros lcres
 
20 participantes
 

En los siete seminarios se cont6 con la asistcncia de un total de
 
1ql participantes. Postoriormente, se present6 un resumen v los resulta
dos a la Comisi6n Nacional de Scmillas durante la reuni6n quo so llev6 a
 
cabo en Pairumani, Cochahamba, los dias 7 v q do mayo do qR6.
 

La siguiente secci6n dc esta Memoria destaca los elementos de los pro
qramas do producci6n de scmillas. El Seminario se concentra en 
tres do
 
estos olementos: Comercializaci6n, Certificaci6n y Multiplicaci6n, enfati
zando cl impacto que en la fase dc Multiplicaci6n tienen Certificaci6n y
 
control interno de 'alidad sobre c! comportamiento del mercado de semillas
 
(Comcrcializaci6n). EI comprondr debidamonto la relaci6n entro estos
 
elementos es 
muv 6til para lloqar a definir los ispoctos do organizaci6n
 
de los proqramas tanto a nivol roqional como nacional.
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SECCION II
 

COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE SEMTLLAS
 

Por Dr. Juan A. Landivar
 
Chomonics International
 

El objetivo do los proqramas do producci6n do semillas es cl do multi
plicar unos 
cuantos kilos do semillas do varicdades mejoradas do alta cali
dad a cantidades suficientes para ibastecer las necesidadcs do un qran

ndmero do agricultoros. Este Dhjctivo implica quo 
cs necesarin:
 

1. 	 Toner una fuente do intr-ducci6n o creacin do variodades
 
mejoradas.
 

2. 	 Tener un sistema do multiplicaci6n do las pequelias cantidades
 
do semilla mantenicndo sus atributos do calidad.
 

3. 	 Toner un 
sistema de control do calidad para producir sezmillas do
 
alta calidad.
 

4. 	 Tener un sistema do abastecimiento v mercade do somillas.
 

5. 	 Toner un sistma do multiplicaci6n de ]as variedades mejoradas
 
para beneficiar a un gran ndmern do usuarios.
 

6. 	 Hacer quo los agricultores tomen conciencia do 
usar semillas
 
do calidad.
 

7. 
 Coordinar las actividades de las instituciones quo participan
 
on la producci6n do semillas.
 

Los sieto requerimientos arriha expuostos son los componentes esen
ciales do un programa do producciin do soenillas. 
Por tanto, para conseguir

los objetivos del proqrama, es 
nocesario doleqar responsabilidades a insti
tuciones pdblicas v/o privadas 
a fin do lograr el cumplimiento do osas
 
actividades.
 

En Bolivia so vione trabajando desde ol afin 1]ofn en la croaci6n o
 
fortalecimiento do los componentes esenciales. 
 La Figura No. I muestra la
 
estructura do los proqramas regionales do semillas. 
 Las funciones ospecf
ficas do cada componente son las siquientes:
 

1. 	 Investiqaci6n on Mejoramiento Varietal
 

Identifica las variedades m~s adaptadas a la reqi6n, las reco
mienda y prepara la semilla gen6tica. Esta semilla es producida por los
 
mismos investigadores y no pasa do unos pocos kilos o quintales. 
 Esta
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actividad es realizada oor ej BT Uniw'rw 
 idades y algunas instituciones
 
privadas en 
la mayorla do !as regi~nes dc Bolivia. En el departamento de
 
Santa Cruz estA a cargo del CIAT y ia cstaci6n experimental do la Univer
sidad Gabriel Ren6 Moreno.
 

2. Producci6n dn Semilla P~sic-. 

Recibo la scmil!a qfn4tica, !i iricrcr-znta manteniendo su calidad
 
y la distribuye a los semillcrista., rc4istraeos v aprobados per certifica
ci6n. Esta actividad la rtal:: el 27.', el 
TTA y algunas estaciones
 
experimentales do las univ-rsidaduc. 'w't~iImn:.tc 6sto es uno de los compo
nentes m~s d6biles de la caiuna &Ct ijltiplicaciin de semillas. En Bolivia
 
existe la infracstructnr3 pira rcaliz,.1 csta actividad, pero no existe la
 
organizaci6n necesaria en las cztacicnLs cxp:rimcntalcs pFra producir las
 
cantidades requoridas de scmil4Ds eu 
alta pureza cen6tica.
 

3. Producci6n do Semill.n Comercial
 

Recibe la scmill hA22c.: y -i increnionta a las cateqorfas regis
trada y cortificada. Tnc3ui'c la ?roduccion on el campo, el acopio y el 
acondicionamiento dc Ias ?cni1>s.
?or lo qncral esto componente estA a 
cargo de la empresa orivada. Fn HIlivia.cxistcn varias semilloras que tie
nen su marca propia, cnmo scr: CAICO, '-ninas Horizonte, Semillas del 
Chaco, Semillas Chuquisac' ; SEC. Lto cl 1ugar a una competenc.a y per
mite al agricultor escoqer in r'milla ce su c'nvelxioncia. 

4. Comercializaci6n y 

Este componente tiec I func in de desarrollar los canales do
 
mercadeo, para quo la 
iemilla jucdrc ci-deir'da por los agricultores.
 
Tambi6n tieno la rosponsahiii4ad rc inccntivnr las ventas de semillas,
 
haciendo quo el usuario tome can-:crcia sebre ios beneficios do 6stas.
 
Esta actividad es 
llcvada a caio p',r !as mismis empresas somilloras, per
 
asociaciones do aqriculzcrec y c-opc:ati.vas.
 

5. Utilizaci6n
 

El 6xito final del pcagrana dc £erlil!as deponde do la aceptaci6n
 
y utilizaci6n do la semilla p-r partc do los agricultores. La utilizaci6n
 
do semillas radica on ia tomn 
 -I conciencia v clucaci6n del aqricultor.

Esta labor la realizan las mismas etr.precas semilleras, las asociacionos do
 
agricultores, las cooperativas, instiuciones d 
forrento y los Servicios
 
Regionales de Ccrtificaci6n do Scmilas. La utilizaci6n do semillas depen
do do los beneficios quo 6stas picdan ofrceor al aqricultor.
 

La cadena de actividades w,-encior:. s ficilita cl flujo do somillas do
 
varicdades superiores desdc la ectL2i'n experimental hasta el campo del
 
agricultor, permitiendo aumc-;tar los pocos kilos ontreqados por el 
investi
gador a varios miles do toneladas que requieren los aqricultores. La
 
cadena recibe cl apoyv t6cnico del Servicio do Certificaci6n, bajo la
 
supervisi6n del Consejo Regional.
 

http:w't~iImn:.tc


6. Certificaci6n de Semillas
 

Esta actividad la realiza el Servicio Regional de Certificaci6n
 
do Semillas. Su funci6n es la do controlar la cilidad do la semilla ofre
cida para la venta. Por su naturaleza, coordina la selecci6n do varieda
des, la capacitaci6n t6cnica y la t-ma de conciencia le los usuarios.
 

Desde cl punto do vista de mercadee de semillas, este componente es de
 
primordial importancia, pues verifica que la semilla nfrecida a la venta
 
cumpla con los mfnimos requisitos do calidad. Esto incrementa la confianza
 
del agricultor hacia las semillas certificadas v 1- utilizaci6n do las
 
mismas,
 

7. Consejo Regional do Semillas
 

EstA formado por instituciones pdblicas y privadas quo tienen
 
relaci6n con las actividades del proqrama do semillas. Dicta las politicas
 
regionales del sector semillrr y orienta el funcionamiento del programa.
 

El cumplimiento do los obictivos do los proqramas de semillas depende
 
del funcionamiento sincronizado do cada uno do los componentes del progra
ma. La debilidad de 
uno do ellos puede disminuir o oliminar los esfuerzos
 
de los otros componentes.
 

La formaci6n do estos componentes a nivel regional da luqar a los pro
gramas regionales de pioducciAn do somillas. El conjunto de estcs proqra

,mas compone la estructura del programa nacinnal. La Figura No. 2 muostra
 
la estructura do los proqramas a nivel nacional. La Comisi6n Nacional
 
coordina y apoya las actividades de produr.i6n de somillas en las diforen
tes regiones del pals.
 

No es esoncial cnmpletar la cadcna de producci6n en todas las reqio
nes, pero s! es necesario quc los Consejos Reqionales coordinen con otras
 
regiones la provisi6n do los servi-ios inexistentes on su zona. Por eem
plo, on el departamento de Chuquisaca no oxiston estaciones experimentales
 
para irtroducir variedades mejoradas y producir semilla gen6tica. La esta
ci6n experimental de Chinoli en Potosi proporcinna ostos servicios a
 
Chuquisaca.
 

El crecimiento de lo.4 
programas reqionales fortalece el abastecimiento
 
do semillas a nivel nacional. Actualmente los prngramas do Yacuiba y Chu
quisaca apoyan al departamento de Santa Cruz a fin do completar su demanda
 
do semilla de soya y trign. A su vez Santa Cruz abastece de semilla bsica
 
a otros departamentos.
 

La secci6n III do este documento presenta t6cnicas y an6lisis dtiles
 
para las empresas e instituciones involucradas on el componente de comer
cializaci6n y distribuci6n de semillas. La secci6n IV y la prictica do
 
simulaci6n del mercado do semillas demuestran la importancia do los Servi
cios Regionalos do Certificaci6n en la comercializaci6n do la semilla.
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La secci6n V CstA diriqida a las empresas o instituciones quo partici
pan on el componente do la multiplicaci6n comercial do la semilla. Esta
secci6n trata do incontivar la implantaci6n do sistemas do control interno
do calidad. Esto con el prop6sito do producir on 
forma consistente buenas
semillas v do 
usar la calidad como un 
factor competitivo on l mercadeo do
 
semillas.
 

Luego on las secciones VI y VII 
so enfoca directamento la organizaci6n
do los servicios roqionales do certificaci6n do semillas y los Consejos
Regionales do Semillas. 
 La secci6n VI presonta algunos concoptos sobre cl
desarrollo institucional, dando diferentos ejemplos y alternativas. 

secci6n VII presenta un 

La
 
resumen do las conclusionos do los participantes en
los Seminarios on 
cuanto a la mejor forma do orqanizaci6n para cl programa


tanto on su 
regi6n como tambi6n a nivel nacional.
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SECCIOII TTT 

ANALISTS DE LA DEMANDA DE ,EMILLAS 

Cormnortamicutn del Comprarinr
 

Dor Dr. Preston S. Pattie
 
Chemonics International
 

A. El Mercadco en las Etapas do Dsarrollo dc los Prcqramas de Somillas
 

La experiencia adquirida en los programas de semi.ilas 
curante ins
 
5ltimos 
a~os dcmuestri que existcn diferentes etapas en su .iesarrollo.
 

En una primera etnpa nc hay producci6n nacinnal pero s! existe con
ciencia dc parte de ic31 prcductorcs sohrc 1i nccesidad de contar con semi
lla de mojor calidad. Pm: csta raz6n, en alquncs rubros ins aqricultores
 
recurren a la inportn.r. dc2 semillas.
 

En la scqunda ctapa, alunos aqricultorcs toman conciencia sobre la
 
posibilidad do prnducir sca.?Ila --icinnal 
v o hacon on forma reducida,
 
asequrindo antic'Ladi:ote ii cr.rciqIizaci~n con los aqricultores que
 
estin dispuestos a c-imorir.
 

La tercera ctapi crn~iste p -pni.inente on cl desarrollo de la industria 
semillera. Alunos de ins cuc nrodulcrin semilla v tuvioron 6xito expanden 
su actividad ' sz especializa:- la producci6rn do semillas. Otros produc
tores nuevos enz'-n, camhiLn la La etapa se caracteriza poraueha industri,. 

toda la semilla ,rnduciri-, puzde vcdcrsc con facilidad desde los dOe6sitos
 
localizados en las citdaJs
 

En una cuart,i cjna lo'; sEmilleristas se dan cuonta de que va no pue
den vender un mavnr vniumic. It, 2emMiia, cue io mispio los ocurre a otras 
empresas scmillcr,:s v Cli: -,rcza. rc cilo, no todos los aqricultores com
pran semilias meioradas. Pnr in tants,, se crua un inter6s en la cxpansi6n 
del mercado. Es asi o;c- tn c:'p_-i s.- caractoriza por la competencia entre 
las empresas semiller s para itraf:r a los clientcs cue normalmente compran
 
semilla. La conpetcncia tsti 'n Ia calidad, presentaciAn, dispnnibilidad y
 
otros. Por otro ladn, las emnrc3as husoan penetrar en las regiones V en
 
los seqmentos del mercado dondL a~in n,-
 existe la costumbre do obtener
 
somilla de buena calidad.
 

En alqunos cultivos ci desrrill 
d! la industria semillera en Bolivia
 
se encuentra en 1-)s inici.s d6 !] cuarta etapa. 
Alqunos dc los mercados va
 
ost6n copados con scillas nacinnale3; entre 4stas Dodemos mencionar la
 
semilla de malz amarillo v arr-z en Santa Cruz y la somilla. de sova en el
 
caso de las reqiones del Gran Chaco v Santa Cruz. 
 La semilla dc varias
 
especies de forrajes se oncuentra c:" la tercera etapa.
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Los mercadas do semillas puoden expandirse con nuevas t6nnimms do
 
mercadco. Las empresas quo tenqan meior cnnocimiento do su mercado y espe
cialmentc do la mentalidad del compradar son las oue tienen ms prnhabi
lidad do superarse on la cuarta etapa do dcsarr-ll.
 

La cnmprensiin acerca del mercad, de semillas os til no s6io para los
 
gercntos v t6cnicos de ompresas scmilleras, sin- tambi6n para las auto
ridades que defincn las estrateqias Ao desarrnllo do los prnqramas semi
lieros. Estas personas doben cantar con los m6todns 1c anklisis para tomar
 
decisionos acortadis sohro varios fictorem, talcs cmm:
 

- Selocci6n el "cultivo lider" para iniciar cl proqrama
 
- IdentificaciAn do l's mor'ados orincipales 
- Estimacidn del impact- econimico do una buena somilla
 
- Estimaci~n del valor do la semilla do alta calidad
 
- Tncentives roquridos pnr lns somilloristas pari estimular 11 
prnduccin
 

- Necesidalns do prmoci~n
 

- M6todes do distrihuci~n
 
- Calidad do somilla requorida on cl morcido
 
- Nivel do scrvicins roqueridns
 
- Posibilidades do autofinanciamiento do diferentos componentes
 

del proqrama
 

El presente documento tione cl prop6sitn do presentar alqunos con
ceptos sobro mercadeo y m6todos do anAlisis aplicables a ia industria
 
semillera. So ospera quo la informaci~n prosontada sea do utilidad para
 
personas oncarqadas do emorosas semilloras, scan 6stas piblicas,
 
privadas, cnoperativas o do otro tipo, v para oersnnas quo toman decisiones
 
sobre las polfticas y ostrateqias do desarroll,.
 

B. Concepto do "MDmanda Efpctiva'
 

Para entonder cl concopto do demanda. hay que diferenciarlo do la
 
noci6n do "necosidad". Por iemplo, la necesidad do somilla do soya en eA
 
Gran Chaco es do unas 300 toncladas m6tricas (4000 hectAroas * 75 kilos).
 
En la siembra do 1IM9, las ompresas semilloras ofrec-Hian en cl mercado
 
mAs do 400 toneladas. Sin emharqo, las vontas do la semilla lleqaban
 
solamonte hasta unas 10 tonoladas. Esto implica quo por diferentes razo
nes no tedos los aqricultores son compradnies do somilla. Con las procios
 
viqentes, existen cnmpradores dispuestos a adquirir un total do 150 tone
ladas do semilla, io aue equivale a lA domanda efectiva. En cambin, la
 
"nocesidad" do 3n0 toneladas mencinnada en 
este ejemplo so puedo considerar
 
como ei mercado patenrial.
 

Potts define la demanda efectiva ccmo "aquel vnlumen He determinad.o
 
tipo dc semilla cue seri camorado por Al aqricultor utilizando una
 
tocnoloqa especfica, on un luqar definido, dAntro do un determinado
 
porfodo do tiempo v cn un csfuerzo do mercado dado".
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Como so habrA notado, la demanda no 
sAli se reficre al volumen sino 
tambi6n a ntras variables. El primer factor que define la domanda en 
t6rmin,)s de cantidad cs cl procio, n dicho al rcv6s, cl factr aue define
 
la demanda en t6rminos do precio es 
la cantidad comprada o vondida. Esta
 
relaci6n se ilustra cn cl siquientc qr4fico:
 

Precin 
0 \ 

Valnr k 

de la
 
qemilla
 

Cantidad de Semilla
 

La empresa de semillas interesada cn explorar nuevas t6cnicas de
 
mercadeo dcbe iniciir su actividad con uni estimaci3n dc lh dmanda, en
 
t6rminos tanto dc cantidad como dc valor. El anAlisis cue siquc, so
 
inicia con la estimaci6n dcl val,-r de la semilla. Este proceso darA
 
lugar a una scqmcntacidn del mercado, I la cual Sc DuCdo aqrcqar cantida
des, completando asf la cstimaci6n de la demanda.
 

C. Estimaci6n del Valor de la Semilla
 

El objetivo aue se persique en este inilisis es lleqar a una estima
ci6n del valor dc IA semilli de alta calidad. (El valor es uno de los dos
 
elementos quo forman parte do la demanda. tLueqo so 
aqrea cl otro elemen
to, cantidad, para cooplctar la cstimaciAn de la demanda.) Es decir,
 
quo se claborarA una ocuaci6n quo Cstima cl bencficio que cl aricultor
 
cspera htoner cuando compra somilla mejorada. So ospera que los r6to
dos de anAlisis oresentados scan pr^Hacticos, do manera que las personas
 
quo rCquieren lograr una apreciaci~n qencral del mernado pueren hacerlo
 
utilizando informaci6n y conocimientos ya existentes. Por supuesto que
 
para lograr una mayor precision so requiere estudios ocon 6micos mis
 
detallados.
 

En principio cl heneficio do la semilla de alta calidad para cl aqri
cultor cstA en cl incremonto cue ouede nhtenor cn la producci6n. Por
 
6sto cl anAlisis cn la subsecci6n I cstA relacinnar 
con cl incre
mento esperado en lrs rendimicntos. En esa subsecciAn se supone cue la
 
calidad dcl producto final es iqual, y que la ventaia dc usar somilla de
 
buena cAlidad estA dnicamente en la productividad. En la siquiente
 
subseccihn, 2, se introduce el aspecto de calidad del producto cue 
vende
 
cl acricultnr.
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1. Estimaci~n en Base 11 Tncremrntn en Rcndimicntos
 

El wricult-r normalmonto titne la -ori.n dC utilizar su semilla 
propia quo auarda do una cosecha hastj la prAxima siombra, n puede comDrar 
somilla do otr- luqa9r. la primcra opci n lus-ir scmilla propia -) co
rricnto) so l asiana cl nimor-r j, : a la sequnda 	(usar semilla mejor-ida
 
o comprada) 
so lc asiqna ci numerc 2. Pnr i- tant-, cl incremento on la
 
productividad relacironado con cl uso 
-de huena semilla puede oxpresarso de
 
la siquientc manr.:
 

Ecuac6n (1)
 

TNCPEMENTO EN RENDTMTENT'nS = (REN2-RENU} 

dondo: 	 REN2 so rcficrc al rendimionto par hc-t4rca
 
con somilla meolrada.
 

RENI so rofiore al rendimient- por hoctArca
 
cnn scmili --orricntc.
 

Cuando so refierc il impact-n do un,' huena scmilla sobre la producti
vidad, hay quo idcntificar ilnicamento cl impacto de la semilla mejorada,

sin incluir meinras on li fertilidad del suolo, contrnl do plaaas, rieqos,
 
etc. Par lo tant, RFN2 represcnta el rendimiento que so nhtendrfa
 
usando la misma tecnolgla auc on cl caso do RENi, cin cxcepci6n do la
 
c'lidad 	do la semilla usada. Estc incromonto on los rendimientos resulta
 
do tods lns itrihut-s Quo estan incorpnrados aentro do la somilla, inclu
yendo la 
variodad mecrada, la purczi varietal v fistca, cl porcenta-jo do
 
qerminaci/n y rntrns.
 

Para obtenor cl valcr on diner- dcl incromentn on la productividad
 
relacionad- con la somilla mjo-rida, dobemos multiplicarlo por el precino

del producto quo vondo (n consumcl cl aqricult-r--ma!L, papa, triqo, etc.
 
Do esta 	manora cl incromento on inqrss por bect.rea, dehido al usn do 
la
 
buena somilla on luaar do somilla r'rrionto, so oxprosa asi:
 

Ecuaci6n (2) 

INCREMENTO EN INGRES1 BRUTO/HA = (REN2-REN1 *PREC
 

donde: 	 PREC es cl orecio do mercado del producto final--procia
 
del grano on cl caso do cereales.
 

Como so puede apreciar, la ecuaci~n darla un cAlculo del incromento on
 
el ingreso bruto por hectAroa rolacionado con cl mavor rendimiento obte
nido. Sin embarqo, alunos cnstos tambi6n pueden incremontar on proporci6n
 
con el rendimionto. Por cjompl,. cl aqricultor tieno quo hacer mavores
 
osfuerzos para levantar una 
cosecha mAs ahundante. Tione auc transportar
 
un mavor volumen do prnducto al mercado. En la mav-ria do ls casos los
 
costos do cosecha, transporte y comercializaciin incrementan on relaciAn
 
dircota con cl rondimiontn: vale docir quo los costos do cosecha, trans
porte v comcrcialixacir)n normalmente son constantos por kilo do produc
ci6n.
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v 

Este fajct,)r so t-ma cn cuznta 'icrindr un aluste cn ci prccin del pro
durcto (PREC). En vcz Hec vpl'-rizar ci increment- cn 1=i productividad por ci 
precio del product(- pucstn mcrrado. sc tonia valc-rci neto on ci campo antes 
do la cosocha, cs 'Icrir 1cl cultivo "narado on campo". Por lo fantn, so 
utilizari ci prci- en rncrc-.i1o) mcnros 1.-)s cn(-stns dc cosccha, tr-Insporte 
comorcializacij n (PREC-7COqfl: 

Ecumci6,n 	(3)
 

'U'LORSEM2/HA -- (RE142-REN1 )*PF-~S 

donric: 	 CCOS sc refierc a los cost-)s dc cr~scr-ha, tr-inspnrte 
v comcrcializaci6n onr kiioaramn dic pr,-'rHucci6n, y
 

\'AT,rOPSEM2/!1a es tina rnjfri cn rlincra auc rcprescnta la 
qanancia i di-i-- n.ai pnr hccteirca quo ci agricuitnr 
habri 'htcnid- por usar scmiila adiiridz'. Esta 
representa Li mAxima ci qri'-7ultrir paararlasuma uecl 
por hcr't-Arca pira -h)tcncr semilla do aita calidad. 

La ccuaci-Th toclavia no- esti c'-mplcta on csta. fnrma. Si ci 
aqri
cuitor cnmpra somilla, va nn ticnc auc apArtar una- cantidad do la produc
ci,5n do cstc ao, para us-iria corm) r3cmilla, camo usualmcnte 1c) hacia.
 
Entonocs. a in antcric.r podcmns .icrcqar ci vzilrr dc su 
prnpia scmilla. L~a
 
cstimaci6n He c stc va.-'r (lcbc tonar cn cucnt-n tro(os ins t-ostos 
cn los clue 
ci aqricultor incurrc p-r co~nservar scmilia do una co-scha hasta la pr6xima
sicmbra, inciuycndo) su va--lor en ci mcr-'~do, in-s cnstos do su almacona
mionto, 	intereses, riesans do p6rdida cn 
imac6n y otrns. Pror tantn l~a 
ccuan-i~n ahora cs dc ia siquicntc Enrina: 

Ecuaci6n 	(4) 

VALORSEM2/HA = (RN-E1*PE-~q 	 -4-SEM1"'CqEMl 

danric: 	 SEMI siqnifica la cantidad dio semilla prn-pia. quc
 
cligaricuita)r utiliza. par hectArca. cn kilos,
 

CSEM1 es ci costo por kiir. dc la sciilla corrientc, y 

Esta. ccuaci6n calculA ci m~xima valor ciuc un Agricuito--r podria pagAr 
por iina mojor somilia par hcctArca. El valor maximo par kiic do somilia 
(VALORSEM2), cn vcz do por hoctirca, sc nhticne dividionrin la cruacitn 
cntro la cantidad cn kilns do sciilia mojorada utilizada por hect~rca 
(SEM2). Par io tAnt-, la formna final do la ccuaci~n cs la siquionte: 
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Ecuaci6n (9) 

(REN2-REN]I*(PREC-CCnq) + SEMI*CSEM! 
VALORSEM2 = 

EMI2 

donde: 	 VALORSEM2 es el mAximo precio pat- kilo que el
 
aqricultr pridr~a paqar por la semilla qdquirida, y
 

SEM2 Cs la cantidad cn kilos dc semilla adquirida que
 
se utiliza por hcetirci.
 

Por iltimo, sC (ebe scNalar un punto en cuanto 7 la aplicaci6n 
de la ccuaci6n. El agricultor toma la decisin dc cnmprar somilla meio
rada o do utilizar scmilla prc pia antes dc experimentar l s rCsultados en
 
cl camp(. Por In tanto, la cvaluaci6n dc la ccuaci~n no esti hasada en
 
cAlculos exactns de datns estadfsticns despu6s de la cnsccha, sino en la
 
percepci6n del aqricultnr en 1i 6poca do siembra. Entonces hay quc in
terpretar los rcndimientos, cl precio del producto v los costos do cosecha,
 
transporte v comcrcializaci~n en t6rminos de valores esperados por el
 
aqricultnr.
 

Para dcmostrar la utilidad dc este m6todo dc an.lisis, se puede
 
proponer un ciemplo c-n semilla de soya. 
 Las cifras nAo son especificas 
para un aqricultnr on particular, sin embhargo vienen de resultados reales 
experimentadns por muchos productorcs en la reqiAn de Santa Cruz. En este 
ejemplo, el agriciltnr cspera un rcndimientn de 12n0 kilos usando scmilla
 
propia y lAO kilos con semilla do alta calidad. El precio d la sova
 
(cosecha lQRA) fue dc Sbi-5,OOn por kilo. Los costos dc cosecha, trans
porte y 	comorcializaci6n snn aproximadamonte un tercio del procio total de
 
la sova. El agricultor aplica un valor o costo de su semilla propia de
 
Sblr0,Onn/kilo. La evaluaci6n dc la ecuaci6n resulta dO 
 esta forma:
 

(lRnn-1200)*(10S.OO-39,n00)1 + (75*.6n,001)
 
VALORSEM2 =
 

70
 

= Sb 771,42q/Kilo
 

Esto representa cl mAximn valr aue el a(ricultor podria pagar por la
 
semilla de soya dado un precin de Sblf5,fl0n/kilo para la soya v costos de
 
Sb35,000/kilo por cosecha, transporte v comercializai~n. El aqricultor
 
utilizarifa 75 kilos por hectrca do semilla corriento o 70 kilos dc semilla
 
buena. Esta diferencia se deho a la mejor qerminaci6n cue so obtiene con
 
la semilla de alta calidad.
 

Como se puede observar en este ejomplo, cl valor de la somilla mejo
rada es mAs de 7 vecos por encima del precio del qrano. Vale destacar que
 
en ics inicios del programa dc semillas en Santa Cruz, cl precio de somilla
 
de soya estaba 9 veces por encima del precio del grano. Esta oxperiencia
 
indica que la estimaci6n que se obtuvo arriha a trav6s de la ocuaci~n estA
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dentro de un rango aceptable. Hast- el afin 1QR9, la relaci6n entre el 
precio de scmilla v preci- dc grann habia bajadr, do 9 a 2. Esto no implica 
que la demanda hava bajadn, sino que la nferta ha crecido. En IgRl se
 
produc s61o unas ;nn tonoladas dc somilla dc soya, mientras quoen lqR95
 
6sta increment6 hasta unas 55no tonoladas.
 

2. Inclusi~n del Factor dc Calidad del Product' Debido
 
al Uso do Buena qomilla
 

El factor do calidad so traduco en cl acceso al mercado, muchas
 
veces al mer'-ado aaroindustrial o incluso al mercad- dc expnrtaci6n, y

finalmentc en el prcrio que cl aaricultnr recihe por su 
prnducto. Tambi6n
 
la oprrtunidad del mercado Duedo traducirse on 
un molnr precin. Por ln
 
tanto, "mei,-r calidid" para el aqricultor es sinrAnimn de "mojor procio".

El mercad.- quo reconoco la calidad superior do un producto paqa un prccio
 
suporinr. Cuando cl mercado no define diferontos procios soqun caracte
risticas ffsicas la noortunidad do entreqa, en cfecto no oxiste una
 
diforencia on calidad destc cl punto do 
vista del prc-ductor.
 

En la mavorfa do los casos, el us( 
de la somilla moiorada siqnifica un
 
incremnto on cl rcndimicnto, v simult~noamentc una menra en la calidad
 
del producto. 
 Por l tinto, cl efecto entro ambos factores es multipli
cativo. En las f~rmulas abajo, cl precin obtonido cuando so 
utiliza una
 
semilla do alta calidad estA exprcsad- con "PREC2". Al precio anterior
 
utilizando semilla corriento 
so lo isiqna "PRECI".
 

Las formas matemAticas do expresar esta relaciin complementaria son
 
las siquientes:
 

EcuaciAn (A.1)
 

TNCREMENTO EN INGRESO/HA = (REN2*PREC2) - (RENI*PRECl)
 

Ecuaci6n (6.2)
 

= (REN2-RENI)*PRECI + (PREC2-PREC1)*RENi 
+ (REN2-RENI)*(PREC2-PRE ]] 

Ecuaci6n (6.3)
 

= IREN2-RENII*PREC1. + (PREC2-PRECI)*REN2 

Ecuaci6n (6.4)
 

= (REN2-REN1)*PREC2 + (PREC2-PREC1)*RENI
 

La primera forma es simplemente la diferencia ontre cl ingreso total
 
obtenido usando semilla adquirida y cl ingreso total usando somilla propia.
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La sequnda Cs intcresante norque demuestra el efect, do cada factor-
producci6 n y calidad--cn forma soparada. icne tres t6rminos:
 

1) el incremcnto en ingresos debid, al in-rementn cn rondimientos
 
(igual como on la secci6n anterior), m~s
 

2) el incremento en inqres-s debidn Ii incremento cn precios (como si
 
los rendimicntor quodaran constantcs), mAs
 

3) cl factor multiplicativo cntre incrementns Cn rcndimientos v
 
calidad (o prccio).
 

La terccra y cuarta versiones llcgan a la misma sumaeon otra forma,
 
combinando el factor multiplicativn con el increment, on precios (en la
 
ccuaci~n 6.3) n con el incremento en rendimicntos (on la ecuaci6n 0.4).
 
Con Ai fin dc cncalar Oentra do la ecuaci6n olahorida anterirmente (ecua
cin 9), sc utilizarA la 61tima versi6n cxpresada arriha. Por consi
guiente, la ccuaci6n quo expresa el valor do la scmilla dc alta calidad
 
(VALORSEM2) por kiloramn rosulta como siaue:
 

Ecuaci6n (7)
 

(REN2-RENl)*(PRFC2-CC0S) + (PREC2-PRECI)*RENI + (SEMI*CSEMI)
 
VAi.nRSFM2 =
 

SEM2
 

Como so puede apreciar, cl dnic, t6rminn nuevo ut'lizado para incluir
 
ci factor do meinra cn la calidad del productn os cl sequndo: la difercn
cia on orecio obtenido por ol priducto multiplicado pr ci rendimientn
 
nriqinal. La ntra medificaci6n cstA on quo el precio utilizado on ci
 
primer t6rmino os PREC2. Vile dc.ir quo la valorizaci6n del incremento on
 
rendimientos so eectda utilizando cl precin del producto do raliaad
 
superior.
 

Los productores do cehada (cosecha 1a0W) nodrian evaluar osta
 
ecuaci6n do la siquiento forma. Las cifras cn este iemplo son hipot6
ticas y no necesariamente representan la situacin real d Bolivia:
 

RENI = 700 kilos/ha. REN2 = POO kilns/ha.
 
PRECI Sl50,000/kilo PREC2 = S92,nn/kilo
 
CCOS = Shso,o0n/kilo
 
SEMI = 91 Kilos SEMT2 = 91 kilns
 
CSEMI = $b05n,0/kilo
 

1O.*(192,0nn-R0,nno) + (42,00n*700) + (91*1.50,000)
 
VALORSEM2 =
 

qj 

= $b5Q6,154/kilo
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En este caso, el valor dc la semilla es casi A%veces cl precio del
 
grano corriente quc cl agricultor vcnde, v mis dc 3 veces mayor que cl
 
precio del qrano de calidad superior. Una dcsaqreqaci~n de los impactos dc
 
la semilla mejorada en t6rminr~s de la producci6n v la calidad resulta en
 
esta forma:
 

1) Incremento en rendimientn por cl precin del qrano corriente menes
 
cl incremento en 
costns por cosccha, transporte v comercializaci~n:
 

(80n-700) kilns/ha. * (Iqn,Oon- Q,O0O) = 7,no,onn
 

2) Tncremento en precin dehid- a la mci-r calidad del grano por cl
 
rendimiento inicial:
 

(1q2,ONO-1.5n,nno) * 700 kilos/ha. = 2Q, 100,000
 

3) Efecto multiplicador entre mejoras en rendimiento y calidad:
 

(q0O-700) * (Iq2,ono-15O,nOo) = t,2o0,nno
 

4) Ahorro por la 
semilla propia que no ticne aue conservar hasta la
 
siembra:
 

Ql kilos * 15n,nn = ].3,50,0on
 

Comparando estos valores en 
millones dc pesos bolivianos se puede

observar la relativa importancia del factor de calidad en este ejemplo:
 

Miles dc 
$b 

Dorcentaje 
del valor de semilla 

adquirida 

Producci6n solamente 
Calidad solamente 
Producci6n v calidad 
Ahorro en semilla propia 

7,00 
2qInO 
.1,200 

13,(95 

13 
94 

25 

Total 54,250 ]no
 

El incremento del 14 por ciento en la productividad contribuy6 s6lo en
 
un 
13 por ciento al valor de la semilla. Sin embarqo, cl incremento del
 
2R por ciento en la calidad result6 en un incremento del 5d por ciento en
 
cl valor de la semilla.
 

3. Otros Aspectos auc Tnfluyen sobre la Demanda
 

La ccuaci6n (7) arriba ftinciona adecuadamente para situaciones
 
normales, donde no se presentan 
fartores especiales de importancia. Sin
 
embargo, no se pretendc que 
la ecunci6n produciria resultados confiables
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para todas las situaciones quc podrian prescntarse. El analista debe estar
 
consciente de las posihlcs variaciones quo pueden tener importancia en
 
casos particularcs. Entrc los Eactores adicinnales aue podrian afectar 
Ai
 
valor de la semilla, podemos sealar los siquientes:
 

a) Cambio on iK Estructu- do Cstos
 

Con la scmilla mejradn, y p~sihbemente con una nueva varie
dad, pueden surqir ilqunns cnmbios en las prActicas aqrirolas, incluyendo
 
cambios en 6poca de siembra v cocscha. Estos pueden resultar en costos
 
mayores a menores de pr-lucci6n por hectirea, y Dueden ser muy siqnifi
cativos. Por ejemplo en c! lq-,dn en murhns rcginnes so combinan varie
dades para extender la cosecha hasta un perzdo, do mayor disponibilidad do
 
mano de nbra, In quo do wcmo rcsultado una rcducci6n en los costos y rios
qos asociados con la nrnduccion.
 

b) Cambio en !a Estructura do Riesans
 

El cambi de variedad frecuen-cmente implica modificaciones
 
en la estructura dc riesus. 2n Alqunos casos una nueva variedad logra
 
rendimiontos elevadns en n;as nr-rmalos, pero no tienc una 
alta resistencia
 
a lA sequla. En cambia una 
varicdad tradicional puede tener rendimientos
 
mediocres, pero auc no varian demasiado do 
un avo a otro pot las condicio
nes climatol6gicas.
 

Los factores mencinnadnc no Aan sido in lufdos explfcitamente en la
 
ecuaci6n por dos razones. ?rimwe'o, on Ia rayoria de lns casos. no son tan
 
importantes como para invalidar ins rcsultadns del anklisis. 
 Soqundo,
 
tienen miltiples variaciones v rcquieren infcrmaci6n estadistica detallada
 
que normalmente no esti disponible. qin erchorgo, cl analista debe estar
 
conscicnte de las condicionns del mercado que estK estudiando y tambi6n de
 
las limitacinnes d un anisis informal. Si percib quo el mercado estA
 
influenciado por condiciones poco comunes quo no est~n inclufdas en 
la
 
ecuaci6n, debe adoptar otros mdtodos dc 
inAlisis para el caso particular.
 

D. Evaluaci6n del Mercado
 

El prop6sito es identificir los aspectos aue hacen que unos clientes,
 
o clientes potenciales, sc comporten en diferente manera que otros. Esta
 
evaluaci6n permite una segmcntaci6n del mercado v la definici6n de las
 
estrateqias do mercadeo.
 

1. Tncremento en los Rendimientos
 

Empezando con l factor de incremento en productividad, se con
sidera el factor:
 

REN2-RENI
 

Luego, se puede prequntar: Para cules aqricultores esta diferencia seria
 
mayor? A continuaci6n. so nfrcco alqunas posibles respuestas a esta pre
gunta. Este factor sorfa mayor para los aqricultores aue:
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* 	 Conocen el c-mpartamiento do la nueva variedad o del hfbrido 
en la zona. 

* 	 Tienen mavnr confianza on la calidad do la semilla comprada.
 

* 	 Cinocen las conccptas de vigqr, pureza, v 	otros.
 

* Conocen in calidad dC su prnpia semilla.
 

* 
 Conocn los heneficios espcrados do las prActicas aqrfcolas-
preparaciin do tierras, herbicidas, insecticidas, rotaciones-
y tienon 103 rccurses parr aplicirlos. 

* 	 Tionen suclns con mavor fertilidad: 
tienen rieqo; o estin on
 
zinas con moinr clima.
 

* 	 No tienen facilidades para quardar semilla propia. 

* 	 No cuentin con variedades aptas para la zona.
 

* 	 Produnen cultivos con scmilla mis delicada o on los quo la semilla 
so difcrencia mis del producto quo produce cl aaricultor-
hfbridos, oleaqinosas, hortalizas, o 
cultivos para los cuales
 
existon nuevas variedades.
 

2. 	 incrcmentn en la Calidad
 

La importancia do este 
factor fue demostrada on la subsecci6n
 
anterior. Hay auc rccordar quo 
una mojora on iA calidad del producto final
 
os complcmontaria 
a les incromntos on lns rcendimiontos. 
 Por lo tanto, la
 
exprcsi6n quc refleja cl 
impacto total 
tione dos t6rminos:
 

Impacto dbdo a la 
calidad del oroducto exclusivamente:
 

(PREC2-PRECI)MRENI.
 

ms el impacto dchido a 
la calidad v los incrementos en la productividad:
 

(PREC2-PRECI)*(REN2-RENl)
 

Combinando ambos t6rminos, 
so obtiene:
 

(PREC2-PRECI)*REN2
 

Los aqricultores quo podrfan dar mAs valor a 
este factor serfan los
 
quo:
 

* 	Obtienen rendimientos superiores.
 

* 	Tienen posibilidades do entrar on 
nuevos mercados quc son mAs exi
gentes y quo reconocon iA calidad on el precio, tales como los do 
la agro
industria y do exportaci6n.
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* Pueden utilizar la nueva variedad para lleqar al mercado en forma
 
mAs oportuna.
 

3. Precio del Prnducto v Costos Adicionales 

ntro componentc importantc par,1 analizar es el valor del precio
 
de producci6n mcnos ls costos adicinnales asociados con cl incremento on
 
los rendimicntos. Esta difcrcnciai tambi.6n variarH para 
ca-a aqricultor. Se
 
debe mcncionar quc 
en este cash tambi6n se debo hacer reforoncia a les
 
valoros csperados para cl futurn en cl momento dc la siembra.
 

(PRECTO -
COSTOS POR KTTJO DE COSECHA, TRANSPORF, COMERCIALIZACION)
 

Este factor scrfa mayor pari aauellos aqricultorcs que:
 

* Est~n m~s corca al morcado, n que tienen menores costos de
 

transporto.
 

* Reciben a tiemno el paqn par sus productos, o tienen cr6dito hasta
 
que reciban su liquidaci6n.
 

* Se mantionon al dfa cn cuanto a la informaci6n del mercado, como 
sor: negociaciones dc precio, cambios esperados en el mercado, condiciones 
inflacionarias, etc. 

* Cuentan con capacidad dc almaccnamiento para cl producto. 

* Producen para el mercado, y no para ol autoconsumo--productos indus

trializados.
 

* Praducen cultivos para ls cualcs los precios incrementan paulati
namente con la inflaci6n, en vez do fluctuar en extremos.
 

4. Costo do Semilla Propia
 

Este factor cstA representado por la cantidad de somilla propia

utilizada por hoctrca multiplicado por ol costo de la somilla.
 

SEMI.*CSEMI
 

Serfa mayor para ls agricultorcs Que:
 

* Producen cultivos para los cualos la cantidad de semilla es
 
elevada, como la papa.
 

* Producen cultivos de mayor valor. 

* Se oncuentran en zonas monos aptas para quardar somilla propia, 
haciendo que los costos por conservar somilla scan clevados. 
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E. Segmentacin el Mercad
 

El conocer cl cmportamiento de las naracteristicas mencionadas en la
 
anterior subsecci6n permite realizar una scqmentaci6n del mercado de semi
llas para cada rubro. La seqmentaciOn consistc en agrupar a los aaricul
tpres ouc tienen un rompartamiento similar o que sc dcscnvuelven en situa
ciones id6nticas.
 

La infnrmaci.n reaucrida par la scmcntaci6n proviene de cinocimien
tos propios Ae ins acricultores, de > cxperiencia ya adouirida en 
cuanto
 
a mercadco de semillas 
v ntros insumns, v/o de cncucstas cicnt(ficas. En
 
un principi- csta 61tima alcrnativa frecucntcmentc resulta costasa para
 
una pequcfa empresa semillera. P-r cnnsiauiente, sc re,:omicnda proccder al
 
inicio con la infornaci6n nue esti i mino, v recnpilar dates mis prccisns 1 
medida auc sea convenicntc.
 

En base a la experiencia propia orimero sc selecciona las caractcris
ticas que son consicradas m~s imcortantcs. Lueao se separa los aqriculto
res en arups sequn las caracterfsticas scleccionadas. Las aqrupaciones
 
pueden resultar en diferentes formas, como ser:
 

Caractcrfsticas 
 Fnrma de
 
Seleccicnadas Aqrunaci6n
 

Clima, riewo, fertilidad Par zona
 

Acceso a cr6dito y facilidades Por participaci6n
 
de almacenamiento en conperativas, etc.
 

Acceso a mervados exiqentes Venta al mercado local,
 
en calidad a la aqroindustria o
 

consumn familiar
 

Costos de cosecha, transporte Mecanizados v no mecanizados
 
v comcrcializaci~n
 

Capacidad del Acricultor Uso de insumos adquiridos
 
anteriormente, a prActicas
 
tradicionales
 

Frecuentemente, se divide a Ins aqricultorcs 
Ac acuerdo al tamafio de
 
su operaci6n, vale decir por hectireas cultivadas. A pesar de que esta
 
caracterfstica no figura directamente en la dccisiAn He comprar semilla de
 
buena calidad, en muchos casns, quarda rclaci6n con varias otras caracte
rfsticas cnnsideradas importantes.
 

La scqmcntaci6n permite a la empresa scmillera diseiar 
su estrateqia
 
de comercializaci6n cspecfficamente para cl comprador de 
su producto. Por
 
ejemplo, la venta de semilla de triqo a los productores grandes de Santa
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Cruz no es iqual quo a l-s aqricultryres Mnonitas ni al pequcAo productor
 
do Chuquisaca. La estratcqii tien quo variar on t6rminos do la promoci6n
 
(informaci6n), oportunidad y Icalizaciin do vcnta, relaci6n cliente-dis
tribuidor, v tr-os aspectos. 

Una vez determinadis las caractcristics mAs importintes v la forma do
 
scqmcntaci6n, so estima cl hoctarcaic scmhradn on cada scemonto. Luoco, so
 
hacen los cAlcul-s pira )btcncr el valor miximn dc la somilla do buena
 
calidad por scqmento. En base a lc(s cAlculos Hel valor do Ii semilla, so
 
estima el porccntaio'cI hcctaro-ic cue podrla ser scmhrad- con scmilla do
 
alta calidad. qin cnntir con una cstimnaciun prrcisa do la curva do dicman
da, no cxiste una forma exacta para l1cqar a la cintidad de demanda. A un
 
principic, sin contar con datos cnncretos Ocl morcado, cstas cifras tienen
 
ouc sor provoctadas on forma empirica. Fin embarao, cl porccntaic do
 
hectareaje sombrado con semilla adauirida ichc auardar una rclaci,5n direc
ta con cl valor cstimiado dc la somilla. Es decir, cl porcontaio do super
ficie sembrado con semilla adauirida sorfa mnyor en los seqmcntos cue
 
csporan maycres hencficios do la somilla. Finalmente so multiplica el hec
taroaje por li cantidad do somilia melorada quo so roauiere por hectArea.
 
Este rosultado so ii-ltiplica onr el porcentajo dcl hoctarcaj aue so siom
bra con somilla mr-orada.
 

El siquiente oiomplo del morcad- do semilia do triqo on Chuquisaca
 
ayuda a clarificar cst,'s pasos. Las caractcrfsticas consideradas mAs
 
importantes on oste ejomplo son la rolacionadas con el clima, fertilidad
 
del suelo y disponibilidad do rioao. Por lo tanto, la segmentaci6n del
 
mercado so har4 on base a zonas: vallos bains con rioqo, valles sin rieqo,
 
y zonas altas.
 

La informaciAn inicial sobro ostos scqmentos es la siquiente:
 

Ronaimiento Rendimiento 

Hect~reas c-n Semilla c"-n Somilla (REN2-RENI) 
Scqmento Cultivalas Corrionte Mejorada 

(Hcct~reas) (Kilos/ha.)
 

Vallos con Riogo 2000 lqo0 2250 350
 
Valles sin Ricqo 5000 qO0 10,50 190
 
7onas Altas 11000 700 Q00 ino
 

Total 1000
 

A continuaci6n so presenta otr.ns datos hipot6ticos recuoridos para
 
completar el ojomplo. So utiliza dos quintales do 46 kilos do semilla por
 
hect~rca, o sea q2 kilos do somilla corrinte o semilla do huena calidad.
 
El preci del mercado do triqo corriente es do $b200,O00 por kilo, pero cl
 
triqo do buena calidad entreaado a la molinora tione un precio do
 
Sb240,000. Los costos por cosecha, transporte y comercializaci6n son do
 
Sbl0O,000 por kiloaram do triqo.
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Los cilculos do 1ralor mximo 1e la semilla de triqo resultan d la
 
siquiente forma:
 

Relici6n del Valor
 
do Scmilla al Precio
 

qeqmento del Grano
 

Valles con Ricqo
 
Vallcs sin Rioq 3.
 

Zonas Altas 2.7
 

En base a esta informaci6n sc dcetcrmna ls porcentaios do siembra con
 
semilla adquirida on cada soqmcnt . En estc e-emplo supnnomos quo no se
 
cuenta con un conocrimiento de la demanda en la roqi6n en t6rminos de
 
cantidados de semilln. El mercaOc- de semillas cstA pohrrmrnto desarrollado
 
y 6stcs son los Drimcrns intcntos para distrihuir semilla de alta calidad.
 
En este caso cl analista estA ohliaadi a rcalizar una provecci6n del hoc
tareale a ser sembrado cnn semilla mejorada en base a las experiencias de
 
ntros mercadros. Por ejemplo, so con-)ce quo cl morcado mAs fuorte para 
scmilla dc triao esti en Santa Cruz nara la siemhra do invierno. La 
proporciin de siembri con semilln adauirida es do un 75 por cionto. Si 
rcalizamqs cl cilculo dcl vmlr mnximo de la senilla, llegamos a una ro
laci6n de '.3. Par Io tantn, ostimamos cue cl porcentajo del hoctaroaje 
quo so scmbrairfa con semillg adquirida en los tres secqmentos descritos 
serfa do: 7S por ciento en valles con rieqo, 25 por ciento en valles sin 
rioco, y 9 por c4:nto en 91turas. Esto supone un precio de 2.5 vecos por 
encima del prccio del qrano y tin sistema do distribuciAn de semillas en 
las zonas bajas. 

La demanda corresprndicntc i los tres soamentos resulta de la siquien
te forma: 

Hectarcac Semilla Pnrcentaje 
Cultivado Requerida Sembrado 

Segmento con Trigo por HectAroa con Semilla Demanda 

(HectAroas) (Kilos/Ha.) (%) (Tonoladas)
 

Valles con Ricao 20f0 02 75 136 
Vallos sin Rioqo ;0 92 2r]. 
Zonas Altas l1lno q2 5 50 

Total 300
 

Debe notarse cue cl mayor mercadn en t6rminos de valor y de cantidad 

se encuentra en cl seqmonto cue tieno menos hectarcajo do triqo. E1 seq
mento con m4s hectaroaje de triqo represonta ol mercado mAs reducido. 
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Dada esta primcra cstimaci6n del mercado, sc puede determina:: distin
tas estrtegias para cada scqmento. En iA actualidad la oferta de semillas
 
se iA realiza desdc in cAudad de Sucre. Sin embarqo. se puede ver aue un
 
sistema de distribuciAn que llcqa a los agricultores de las zonas hajas
 
scrfa muy apropi :do. ! mcdida que se amplia el uso de semilla, sc puede
 
expandir la distribuciin hacia las zonas m4s altas. En vista de que Al
 
beneficin de la semilla de buena calidad cn znnas de altura en este cemplo
 
resulta en un valor Ic iA semilla en reiaci6n al grano de s6io 2.7. y cl
 
precio de la scmilla pucdc oscar en una relaci6n de 2.5, se puede suponer
 
que la distribucin de semillas a este semento estarfa mayormente liqada a
 
proqramas quc ofrecn a los aqricultores cr6dito y oosiblemente servicios
 
de transporte y mercadco.
 

F. Conclusion
 

Si la empresa semillcra pretende amoliar su mercado, los t6cnicos y
 
gerentes deben conocer a sus clientes y dehen familiarizarse con la situa
ci6n en iA cual se encuentra el agricultor. Esto implica un ankiisis del
 
mercado, el cual, en un principio nn debe ser exhaustivo ni complicado.
 
El prop6sito de esta presentaci6n fue el de identificar los factores que
 
influycn en las decisiones del comprador. Asimismo, se desca demostrar que
 
una scqmentaci6n til para definir las estrateqias iniciales d mercadco
 
se puede lograr en base a l exocriencia y iA informaci6n disponible.
 
A medida quc los mercados sc desarrollen y la competencia sea ms fuerte,
 
las empresas v las nutoridades cue definan polfticas de desarrolilo
 
tcndrin que recurir a m6todos cstadfsticos He estimaci6n mrs
 
sofisticados.
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SECCTON TV
 

SIMULACTON DE MERCADEO DE SEMILLAS
 

Por Dr. Preston S. Pattie
 
Chemonics International
 

A. Objotivos
 

El objetivo dc la simulaci6n es domostrar cl efecto del servicio do
 
cortificaci6n cn el funcionamiento del mercado de semillas. 
 Por lo tanto,
 
so realizan dos prActicas: la primera sin ccrtificaci6n y la sogunda.
 
con ccrtificaci6n.
 

Se utiliza los conocimicntos dc la sccci6n anterior sobre la deminda y
 
so introduce algunos aspcctov sobro la ofcrta. 
 Los participantos toman
 
decisiones on cuanto a la cantidad v calidad do 
la scmilla quo deben
 
producir v utilizar. 
Tambi6n cxpcrimcntan la forma do cstablecimicnto del
 
procio on cl mercado bajo difcrcntes condicionos. Finalmento so cvalda Cl
 
comportamionto del morcado, comparando los rcsultados sin certificaci6n y
 
con ccrtificaci6n.
 

B. Orcanizaci6n do la Simulaci6n
 

Algunos participantos toman cl rol do productoros do qrano, y otros 0l
 
do semilloristas. Los costos dc producci6n y otras rcglas estAn cstable
cidos on las hojas dc contabilidad quc rccibo cada participanto. (Estas so
 
presontan al final do osta sccci6n).
 

La simulaci6n sc rcaliz6 dos voces on cada Seminario. En la primera
 
prdctica, los productoros de grano no conocen la calidad dc los tres tipos

do semilla quo so ofrecon a la venta. 
 (No hay un servicio do cortifica
ci6n.) En la scgunda prictica, so da a conocor la calidad do la somilla
 
do los tres tipos: 
 cl tipo "C" os el mcior, similar a scmilla certificada;
 
cl "B" estA en sequndo luqar, similar a scmilla fiscalizada; al Tipo "A" Os
 
igual al grano comdn.
 

Otros aspoctos quc dobcn tomarso on cuenta son:
 

1) Existe un s6lo cultivo. Los productores do grano venden su pro
ducto a un mercado ya cstablccido. El precio del qrano corriente cstA on
 
55/unidad.
 

2) La unidad cs ficticia. Podria ser tonoladas, fanoqas, quintales u
 
otra modida.
 

3) Los semilloristas vendon a los productores do grano. 
 El procio do
 
cada tipo do semilla so cstablccc por libre comercio.
 

4) Hay dos o tres productorcs do grano por cada scmillcrista. Cada
 
empresa semillera cstA conformada por dos participantes, miontras quo los
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productores do qrano trabajan cn forma individual.
 

5) El productor rI grano tienc A hcctiroas. Utiliza un lote o una
 
unidad do semilla por hcctirea.
 

6) Los productores do qrano ticnen la opci6n dc usar 5 unidadcs do
 
scmilla corriente que han auardado do la cosocha anterior. Con astas 5
 
unidades pucden sembrar 5 hcct4rcas. Usando la somilla corricnte, pueden
 
esporar un rendimiento do 5 unidades por hectArea. 

7) El somillerista tienc 2 hcctireas. Su rendiminto es do 7 uni
dades do semilla por hect~rca. Todos los tipos dc semilla--nombrados A, B 
v C--logran rcndimientos iqualcs a nivcl semillcrista. 

8) En la primcra prActica ni cl comprador ni el vendedor conocen los
 
rendimiontos quo puodcn obtenor con los diforentos tipos do semillas. 
 Al
 
final do la primora pr~ctica so da a conocer la siguiento informaci6n:
 

Rendimionto Precio del
 
Producto
 

Tipo "C" 7 60
 
Tipo "B" 6 55
 
Tipo "A" 5 59
 

Algunos lotes llevan una clave especial indicando auc son lotes malos. Por
 
mAs quo tenqan el sfmbolo A, B, o C, ostos lotes ticnen un rendimiento do 4
 
unidades por hect~roa y producen una calidad do grano quo vale s6lo 50 por
 
unidad.
 

q) En la sequnda prictica la informaci6n sobrc rcndimientos y calidad
 
del grano (precio del producto) para las categorlas do somillas, A, B, y C
 
es igual. No hay malos lotes. Estos no tendrian sontido on vista do quo

la calidad do las semillas va es conocida al iniciarse la pr~ctica.
 

10) Los costos fijos so pagan una voz por qosti6n aqricola para toda
 
la empresa, miontras aue los costos variables so pagan por hect~rea culti
vadi.. Los costos fijos son do A'n para los productores do grano v 600 para
 
los somilleristas. (Ver las hojas do contabilidad.)
 

11) Los costos variables do los semwilleristas incluyon la compra do
 
semilla b~sica, acondicionamiento, transporto, comorcializaci6n, etc. 
 Son
 
do: 150 para producir somilla tipo "A", 300 para tipo "B", y 500 por hec
t~roa para tipo "C".
 

12) Los costos operativos do los productores do grano no incluyen la
 
semilla quo van a utilizar. Son do 140 por hectirea. A 6sto hay quo
 
agroqar el costo do la somilla para obtoner los 
costos variables.
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Los pasos quc so siquen durante la pr~ctica son los siquicntes:
 

Primora PrActica
 

1. Planificaci6n do los cultivos: Los somilloristas cvalugn sus costos y
 
cl morcado potencial v dcciden pu.- scmillas auicrcn producir. Los produc
torcs de qrano dcciden los tipos dc scmillas quo desoan utilizar.
 

2. Producci6n do scmillas: So rcpartcn los lotcs dc somillas (papolotas)
 
a los semilleristas do acucrdo a sus dccisionos.
 

3. Venta y utilizaci6n dc scmillas: So ingrcsa a una ronda do compra/
 
venta entre productorcs dc qrano y scmillcristas.
 

4. Cosecha do qrano: So anuncian los rendimiontos y calidad del qrano
 
correspondicntes a los tipos dc somillas, sogtn cl punto q arriba.
 

5. Contabilidad dc qanarzia o perdida: Cada participanto hace sus
 
cdlculos dc producci6n, costos, inaresos brutos o ingresos netos.
 

6. Evaluaci6n: Sc compara cxpericncias y so hace un breve resumen del
 
comportamionto del mcrcado. Los participantes entrcqan la hoja do contabi
lidad para anAlisis posterior.
 

Scqunda Pr~ctica
 

7. So rcp'ton los pasos 1 al 9, poro incluvcndo cl servicio do ccrtifica
ci6n. Es dccir, antes do iniciar la prActica so anuncia los rendimicntos y
 
calidad del qrano corrospondicntc a las catcqorias do scmilla.
 

C. AnAlisis do Dcmanda y Ofozta Dentro do la Simulaci6n
 

1. Rcneficio o Valor do la Somilla
 

Al final do l~a pr~cticas so rcaliz6 un an~lisis do los tres
 
tipos o categorias do somillas. En la primera pr~ctica so usa el t6rmino
 
"tipo do scmillas" porauc las semillas no son suporvisadas o rovisadas para
 
ser clasificadas on cateaorlas soqn su calidad. En la segunda prdctica
 
ya so cmplca cl t6rmino "cateqorias do somillas".)
 

De la informaci6n dostacada arriba, so pucde apreciar quo la scmilla
 
"A" produce s6lo E unidadcs do grano por hectArca y produce un qrano do 
regular calidad quo vale 55/unidad. Por lo tanto, csta "somilla" vieno a 
sor igual al grano comdn. En cambio la somilla "B" produce 6 unidados por 
hectirea, lo cual significa un 20 por cionto do incromcnto on los rendi
mientos. La calidad del producto siguc siondo icgular do manora quo 6ste
 
siquo con cl valor do 55/unidad on cl mcrcado. En cambio la semilla "C"
 
incrementa los rendimiontos a 7, o 40 por cionto por cncima do la semilla
 
corricnto, y tambi6n incrcmonta la calidad del grano, do manora quo 6stc
 
vale 60/unidad.
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Es importante indicar quoen la rcalidad boliviana, los programas dc
 
semillas han creado impactos aln mis dramiticos quo los datos utilizados on
 
la simulaci6n. MAs bicn la informaci6n utilizada on la simulaci6n fue
 
escogida a prop6sito para rcprcscntar un c.aso conservador. So piensa quo
 
on osta forma los rcsultados pueden tencr mis crodibilidad cntrc los parti
cipantes.
 

Para ostimar los beneficios do cada catcgorfa do semilla, so utiliza
 
la ccuaci6n formulada en la secci6n anterior:
 

Ecuaci6n (7)
 

(REN2-RENI)*(PREC2-CCOS) + (PREC2-PRECI)*RENI + (SEM1*CSEMI)
 
VALORSEM2 =
 

SEM2
 

La estructura do costos cs simplificada en la simulaci6n; los costos
 
do producci6n por hcct&rca no incrementan con el rendimionto. Por lo
 
tanto, los costos do cosecha, transporte y comcrcializaci6n (CCOS) no
 
crecen con ol volumon producido. La cvaluaci6n do la ccuaci6n para las
 
tres categorlas do somillas rosulta do la siguiente forma:
 

Valor do
 
Somilla [(7-5)*60 + (60-55)*5 + (1*55)1/.


"C"i 

2n0
 

Valor do
 
Semilla [(6-5)*55 + (1*5)1/1
 

1-1311 

Valor do
 

Semilla [(]'55)1/i

"Alt
 

55
 

So puede apreciar quo el benoficio do la somilla certificada (tipo
 

"C") ostA muy por oncima do la siquiente categoria. El valor do la somilla
 

"A" resulta ser igual al valor del gr-ino. La cvaluaci6n implica quo al
 
productor do grano quo compra un lot (o una unidad) do semilla "C" recib
 
un benoficio bruto do 200. Si compra semilla "B", su beneficio es de 110.
 
Si compra "A", su beneficio es do solamentc 55. A estos beneficios brutos,
 
hay quo restar cl precio paqado por la semilla para obtoner cl beneficio
 
noto por unidad do somilla utilizada.
 

2. Costo do Producci6n do li Smilla
 

Uno do los problemas principales quo onfrontaron los participan
tes quo so encontraban on cl rol do scmilleristas fue al do estimar los
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costos do producci6n par unidad do semilla do distintos tipos. Por ejem
plo, en el caso do una semillera quo produce una hect&rea do semilla "A" y
 
otra hcct&rea do semilla "C", sus costos tienen la siguientc estructura:
 

Costo3 Fijos do la cmpresa A00 
Costos Variables do una hect~rea do "A" 150 
Costos Variables dc una hectArea do "C" 500 

Total Costos .... .............. . 1250
 

Producci6n: 	Semilla "A" 7 unidades
 

Scmilla "C" 7 unidades
 

Total Producci6n ..... ... 14 unidades
 

Ahora cl problcma viene a ser c61qo sacar cl costo promodio do produc
ci6n do dos productos diforentes (tipos A y C). Si so divide cl costo
 
total entrc la producci6n total, so estA asignando el mismo costo para
 
producir semilla "A" como para somilla "C". Obviamentc 6sto no es correc
to, dado quo cl costo variable para producir la "C" es mucho mAs elevado.
 
En cambio si se divide cl costo variable do cada catogorfa entre la produc
ci6n correspondiente, so ignora los costos fijos. El problema radica en la
 
distribuci6n do los costos fijos cntrc las dos hectArcas cultivadas. Se
 
podrfa dividir los costos fijos mitad-mitad, 300 para cada hect~rea. Tam
bi6n so podrfa distribuirlos en proporci6n a los costos variables. Sin
 
duda existen muchas otras formas, todas ellas tan arbitrarias como las dos
 
mencionadas. En realidad cuando una ompresa produce m~s do un producto,
 
lo quo normalmente cs cl caso, no cxiste una forma exacta do determinar el
 
costo de producci6n por unidad. Cualquier forma quo so utiliza os arbitra
ria on cuanto al tratamiento do costos fijos.
 

3. Dcterminaci6n dcl Precio do la Semilla
 

Muchos do los participantos suponfan quo cl precio resulta de un
 
cAlculo do costos. Sin contar con una estimaci6n procisa de costos por
 
unidad do semilla producida, cada somillerista ostablecla un precio inicial
 
en forma empfrica, tratando do cubrir costos totalos y esperando una ganan
cia. Cuando notaban quo la demanda cstaba fuerte con varios compradores
 
interosados y quc la semilla estaba escasa, sublan cl precio. En otros
 
casos cuando no hablan compradores interesados y los semilleristas tonfan
 
un saldo do scmillas sin vender, los precios sufrioron una bajada. Vale
 
decir quo los procios do los tres tipos do somillas so ostablecfan on forma
 
libre, influonciados tanto por la demanda como por la oferta. Este proceso
 
cs igual al proceso do establecimiento do precios on mercados realos.
 

Sin embargo, dcspuds do las prActicas, so hizo un anAlisis do
 
procios para ol cual so precisaba una estimaci6n del costo promedio do pro
ducci6n do la semilla. Para este prop6sito so adopt6 un tratamiento on
 
cuanto a los costos fijos. So calcul6 cl costo do producci6n do los tres
 
tipos do semillas, tomando el caso on que la empresa somillora produce dos
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hcct~roas do un s6lo tipo do semilla. Estos c~lculos resultan do la
 
siguiento forma:
 

Tipo "C": [600 + (500*2)1/14 = 115 

Tipo "B", F600 + (300*2)1/14 = R 

Tipo "A": [600 + (150*2)1/14 = 65 

Hay quo rccordar nuevamente quo estas ostimaciones do costos do pro
ducci6n no son cxactas, sino, como toda cstimaci6n .1c costos, sc basan on
 
una metodologa dada. En cste caso, la metodologla supone empresas semil
lbras aue producen un s61o tipo o catcgorfa do semilla, lo quo normalmonte
 
no es cl caso, ni on la simulaci6n, ni on la realidad. Sin embargo, si so
 
utiliza ostas aproximaciones, so deduce quo el precio promedio do las semi
llas dcbcrfa quodar dentro do los siguientes rangos.
 

Tipo C: 115 - 200
 
Tipo B: P6 - 110
 
Tipo A: 65 - 55
 

Por cjomplo, cl semillcrista tionc quo recibir por lo menos 115 por
 
cada unidad do scmilla "C", y el productor do qrano puede paqar hasta 200.
 
Si el procio 'romcdio so establecc on mcnos do 115, los somilleristas
 
piorden dinoro, y dejan do producir esta catcqorla. Si el precio promedia
 
m~s do 200, los compradoros so dan cuenta quo al costo supera al boneficlo
 
y dejan do comprar. En ambos casos, la tondoncia es do ajustar el prccio
 
dontro del ranqo do manora quo tanto el vendedor como el comprador quedan
 
satisfechos. Caso contrario, la produccL6n do la categorfa desaparecerfa
 
del mercado.
 

Sin embarqo cl 6ltimo rango, correspondionto al tipo "A" est& invcr
tido. Es decir, los costos do producci6n son mAs olevados del beneficio
 
quo osta semilla trac para cl productor do grano. Por lo tanto, osto tipo
 
do semilla no es viable v deherfa dcsaparecor del morcado.
 

Vale reiterar quo oste analisis so present6 rocidn dcspuds do las
 
pr~cticas. No so di6 a los participantos instrucciones oxplfcitas ni
 
tampoco muchas indicaciones goncrales sobre la forma on quo doborsan hacor
 
sus c~lculos ni tomar sus decisionos. Asimismo, las personas quo tomaron
 
el rol do semilleristas on la primcra pr~ctica cambiaron al do productores
 
do grano on la segunda. Este mdtodo di6 la oportunidad a todos los par
ticipantes do cxpcrimentar la simulaci6n dosde difercntos puntos do vista.
 
Sin embargo, impidi6 la continuidad, do manora quo no podfan corregir los
 
errorts do la primera prActica y mejorar su ostrategia on la segunda.
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D. An6lisis dc lo.s t~sultaes
 

Los rcsultacXos corrcsporndicrtcs -i !as -!inco .qo,. ' clzrcL
 
simulaci6n so cncucntran cn cl C'.->ierc. '.. Dc_.3puj 'it j.03
 
region, so indica ol pr-.rn',dio. E_: 3,-isfha'cc ~ ~ I ..
 
promedios, a monos cmu sc iridiauzz lo ccntr ,ric-.
 

En la pirte ou-. cricr 2c L -uczcro s! atrrci 1 lis
 
los scmilcri sti. - rc.!,cci6n d~c r.~ V'.nl~~r'..~ C
n'~; 

ingrcsos nctos. Lu c1- v ' L 3 - CCcr~c: L. S. pCL
-~ 1, 
torcs do qr~inu -,, al1 .1.,~.i-,t-i:1 -,. ?r i C 1; 

Al fini1 cst~n lot; re s'.lt -3-. c. ' *:L!~ hcnr f c Lt . 
ficaci6n. 

1. Prodiicci6n vVctqtas 'icr Pcrtq dc ioqr ri2c-sti 

P~Trot'rc_;.;i 3c:!ils rU.-~ ~-- .c 1 .c:-i
 
decisioncs t.irad~s pc-. tos sc".I2crict 'r. y r-or 12- tirnkc rcf,*'_ia 3 xi
 
cionas quc zspuraYan -.ic ntrar cii cl ':cia hr, I-. pr-.'Cra praCtiz, S..
 

18. La dcrianc.] 7-rli cst:. --cri1lI a j6 ar,Az: (,c la~.~cci~j~~ 
do scrillL CL' c:-tc u-pc*, -,r2di6 113 par cicnno r.n 1,t 2C' ai ~r 
fiaci6n y 2;61c 5rip :- : icr't 7.n cc.r'J;ficaCi_'n. Foltc C_) rt~imcflzo c 

21 pocn-~ dX. ti-a "'~3 t'" .'I n. v"I :*-Ici(5-.r. 

certf lar.i~nv -2 czn : Cr~it!'*.ic.n. sin z'-b ,rrc, cj. por-itaj". 'i' ", 

rclaci6n a ia dcmandl- rn 'I:*I~ :ricri.-. L-i prOp')rCeiQn del tipo "C'. 
producida llcg6 ZI dobi'c, cici 23 --l 50 par cicn.to. M4icntr:. L.-i~l1 d.
 

4
poor caliddd (tipo TO prcirmirn. . in .- rtiffi _aci6n, la s_:rf.11a e, ~?' 
superior (cattrorl (2C zr1rT)'rocv: cuarndo funoIi-orna .±&.(17 

do cortficacc. 

Comparan~o :x.criciicixs3 oitr r _gionc!3, un & ;pzct3) resalta ~ a11viita-
En la pi~-ctica 3 .;I ,-!.:Kfc~ K~ "A" ct; rravor -.prc.:ucci-n de 

Cochabamba 7 P'jtc7-. en. r,.aci ~n a nc-cnisj rcCionc3. -_I rvultLado h-isido 
quc los scmi].lcyi-vto' v.- cqaioncs tu'-'icruI': Mn67 cx".tj: ontu v iai.-,n 10os 
ingrosos netos '74s altoi 'n 1,i primcra or.ictica, 185 y 287 respct vametc't 
Sin embargo, Ios productores di. grino . ,n .'sta,_ reqccc tivicrcn 13Incr 
sos m~s bajos, irc:iofucr',n neqaios: -6 y -55 rcspctivamcnto. Esza 
comiparaci611 dcmuc'tra cur- ;- no f..!-.cic-r.a cl s,:rv-icio de ccrtificzTci6n paila 
protoqor los int'crcacs drn los iq.r' cuilturcc, 3c JUitcrctona la cstruct.'d (IC 

incontivos parni la *-,rcsal 3Crni.1lcrc.. Mi-: Ics c;rvicn2 producir snnl11r 
quo cuesta mcnos csfucrzo y diihcro, aurqa,: , ic6- i-milp- c.31i'>d, 7uc pr, 
cir una scmilla supcrizr. No s'zlo cl cz'sTrpridor -c~ pc~rj-.aica, sirno ::~i 
la orsprcsa stenillera quo ha hecra invcrsioncs fucrtc2;, i quo produ.cr sernil1.'
do alta calidad. 

f, "JLr CCPYA4PLC 
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CI 
Resultados para los
 
Semilleristas 


Producci6n de Semilla:
 
Tipo "C" 

Tipo "B" 

Tipo "A" 


Ventas:
 
Tipo "C" 

Tipo "B" 

Tipo "A" 


Precios:
 
Tipo "C" 

Tipo "B" 

Tipo "A"
 

Ingrco Neto/Semi. 


Resultados para los
 
Productores de Grano 


lltilizacidh de Semillas:
 
Tipo "C" 

Tipo "B" 

Tipo "A" 

Semilla "Propia"
 

Hectgreas cultivadas 

Rendimiento Promedio 

Produccifn Total 

Producci6n/Agricultor 

Costo de Produccion 


ingreso Neto/Agri. 


CUADRO 1. 

% del total
 
de semilla
 
producida
 

% vendida
 
de cada tipo
 
de semilla
 

$ por unidad
 
vendida
 

$/semillerista
 

U
 

% del total
 
de semilla
 
utilizada
 

has/agri.
 
unidades/ha.
 
unidades
 
unidades/agri.
 
$/unidad
 

$/agricultor
 



2. Precios do la Semilla
 

En la primera pr~ctica, sin certificaci6n, so ve quo los precios

promedio est~n en 131.74 para "C", 
98.02 por unidad do "B", y 86.60 para

"A". Seg~in el an~lisis antcior, so ve clue los primcros dos estAn dentro
 
do los rangos viablcs. Sin cmbarqo, cl procio do la 
"C" cstA por debajo on
 
relaci6n al precio dc la "B". 
 Inclusive en las simulaciones on dos re
giones (Chaco y Cochabamba), cl procio do la "C" baj6 par debajo del precio

mfnimo viable (115). La "A" estA sobrcvalorizada cn promedio y en 
todas
 
las regiones. "En rcalidad la "A" no tiene un 
ranqo viable dc procio.)
 

La implicaci6n de osta estructura dc precios cs quo cl mercado no
 
tiene la capacidad de diforcnciar entre calidades do semillas. 
 Por lo
 
tanto, la semilla do excclentc calidad (tipo C) quo produce bneficios do
 
200 por unidad a nivel do productor do grano, consiguc un precio on el
 
morcado quo cubro los costos pero quo 
no incentiva la producc16n (131.74 
115.00). 
 En cambio, la semilla do poor calidad (tipo A) da como rosultado
 
una ganancia m~s intoresante para cl somillcrista (N6.60- 65.00).
 
Muchos particip.ntes quo tomaron c rol do semillcristas indicaron quo no
 
valla la pena arriesgarse produciondo semilla costosa si 6sta no so dife
rcncia en el mercado do la somilla mediocre que so produce a menor costo.
 

En cambio on la scgunda pr9ctica, cl precio do la semilla "C" es
 
substancialmento superior, 164.60, y cl do la 
"A" se redujo a 75.02. Este
 
Ultimo reduciria a 55, 
cl prccio del qrano, si cl mcrcado estuviera funcio
nando a la porfecci6n. El 
Drocio do la somilla "B" aument6 a 102.02. Esta
 
subida on partc refleia la escasez do osta categorla. Con osta estructura
 
de precios, cl comprador do somilla "C" percibo un beneficlo neto de 35.40
 
por unidad (200-164.60), miontras quo cl comprador do semilla "B" percibe

s6lo 7.98 por unidad ().10-i02.02). A pesar do esta marcada diferencia, la
 
somilla "B" tieno una demanda relativamento fuorte.
 

Los participantos rolacionaron csta situaci6n con la quo 
so experimen
ta en roalidad con las 
somillas cortificadas y fiscalizadas. So ofrece on
 
el mercado dos scmillas debidamente acondicionadas, embolsadas y etique
tadas. 
 La diferencia on calidad so define on t6rminos t6cnicos--porcentajo

do germinaci6n, pureza ffsica, pureza varietal, presencia do malezas noci
vas, etc. Sin embargo, la mayorfa do los compradorcs--soan 6stos agricul
tores chicos, medianos o grandes--s6lo von la diferencia en 
los noibres;
 
una bolsa dice "certificada" y la otra "fiscalizada" (C y B on la simula
ci6n). 
 Para decidir cual do ellas comprar, cl agricultor normalmente so
 
fija en cl precio: una cucsta 102.02 (on la simulaci6n), y la otra 164.60.
 
La diferencia es mucha para justificar el nombre do "cortificada" on la
 
bolsa. Por lo tanto, vemos tanto on 
la simulaci6n como on la realidad do
 
los mercados do semillas quo las cateqorfas infriores tionden a permanecer
 
por mts tiempo y con una demanda mis fuerte do lo quo os dobido.
 

3. Utilizaci6n do Somillas por Parte do los Productorcs do Grano
 

En la misma forma quo la decisi6n sobre producci6n do semillas
 
refleja las esperanzas y expectativas del semillerista, las decisiones
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sobre utilizaci6n de scmillas rcfloja las perccpciones y expectativas del
 
agricultor. AdomAs dc los trcs tipos do somillas producidos por los semi
lleristas, los productores do grano tonfan la opci6n do utilizar "scmilla
 
casora" o scmilla propia hasta un mnximo do 5 unidades. Pcro necesitaban 8
 
unidades do semillas para scmhrar las A hcctArcas quc sc los asignaba. En
 
la primera prictica, sin certificaci6n, no conocfan la calidad do la semi
llas quo los scmillcristas ofrcclan, sin cmbargo si conocfan aue su semilla
 
propia resultarfa on una producci6n do 5 unidades do qrano por hect~rea.
 
Esta situaci6n cs rolativamento roalista. El aqricultor conoco cl compor
tamiento do su semilla propia, pcro sin un servicio do ccrtificaci6n, tiene
 
quo avcnturarse en ol mcrcado para comprar una somilla dosconocida.
 

En la nrimora or6ctica, un 4 por cicnto do la suporficic cultivada so
 
sembr6 con semilla propia. Con ccrtificaci6n, csto porcentaj', so redujo a
 
35. Tambi6n redujo cl uso do somilla "'" auc rosulta ser igual on calidad
 
al grano comdn, poro m~s costosa. Por lo tanto, sufri6 una rcducci6n desdc
 
29 al 11 por cionto do utilizaci6n. Como so indic6, cs do esperar quo esta
 
categorfa desaparczca cuando existe un sorvicio do certificaci6n. (Curio
samente, como vimos arriba, 6ste no os ol caso con scmilla do la cateaorla
 
11B31.)
 

La utilizaci6n do la somilla "C" creci6 del 11 al 32 por ciento, un
 
incremcnto dramitico do casi 3 vecos. El uso do la "B" creci6 del 14 al 22
 
por cionto. Estas modificacioncs on la utilizaci6n do semilla as lo quo da
 
lugar a las mcjoras on cl comportamionto del sector.
 

4. Productividad, Producci6n o Ingrcsos
 

No so aprocia ninqSn incromonto on la intonsidad do utilizaci6n
 
do la tiorra (hectdrcas cultivadas por agricultor) debido a la implementa
ci6n del servicio do ccrtificaci6n. Esto as contrario al resultado ospera
do. Sin embargo, cl rcrlimiento promedio incremont6 on un 17 por cicnto,
 
do 4.q4 a 5.78 unidados do grano por hcctirca. Este incrcmento logrado on
 
la simulaci6n no es exagcrado on comparaci6n con la cxporicncia on alqurios
 
cultivos on Bolivia. El caso mis notable on el pals as cl do la soya,
 
donde cl rondimionto ha crocido cn mAs del S0 por cionto, entre 1980 y
 
1984, debido al proqrama do somillas.
 

En la simulaci6n, la producci6n total crcci6 on un 15 por ciento,de
 
421 sin ccrtificaci6n a 4P5 unidades con certificaci6n. Esto significa
 
44.2 unidades do producci6n por cada agricultor en vcz do 3A.3 unidadcs.
 
A pesar del incremonto on los costos por hoctArca, debido a la adquisici6n
 
do mayores cantidades do semilla a precios mis olvados, al costo do produ
cci6n do la unidad do grano baj6 on un 7.5 por cionto, do 54.03 a 50.09.
 

Los mayores nivolos on producci6n y los m~s bajos costos por unidad
 
han dado luqar a quo los ingresos ntos por productor do grano incromenten
 
do un promdio do 57 sin certificaci6n a 338 con certificaci6n. Este
 
incremento as do casi 500 por ciento. POr otro lado, los semilleristas
 
incromcntaron sus ingresos do un promedio do 145 a 375 dc la primora prAc
tica a la segunda, una mejora do m9s del 150 por ciento.
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Es dc cspcrar auc los inarcsos nctos dc ambas partcs mioren con la
 
introducci6n dcl scrvicio d ccrtificac&6n. Los compradorcs ticnen con
fianza on la calidad d la scmilla quc adquicrcn v sc hcncfician con cl uso
 
dc scmilla do alta calidad. La dmanda crea los incentivos para producir y
 
comcrcializar scmillis dA bucna calidad. Esta cxpansi6n del mcrcado dc
 
scmillas produce los bcncficios on t6rminos dc Droductividad, mcnorcs
 
costos dc producci6n, mayorcs nivolcs dA producci6n, v otros. Gcneralmcntc
 
on cl sector aaropccuarin las mcjoras cn cI sistma Ai producci6n resultan
 
on 
prccios mAs halos al consumidor. En estc ciso. los hcnoficios no quodan
 
con cl somillcrista ni c aqricultor. sino ouc una partc dc Aichos bcncfi
cios so distribuvye a breve plizo cntrc los consumidorcs cn general. Tal ha
 
sido ci caso on Bolivia.
 

5. El Tmpacto Econ6mico d Ccrtific-cion
 

Afortunadimcntc on una simulaci6n Anndc toda WA informaci6n cstK
 
a la mano, sc pucdc hccr un -iculo preciso cn hasc a los rcsultados, do 
manora quo sc pucdc conoccr los hcncficios quo cl scrvicio d ccrtificaci6n 
haya traido a la socicdad. En cstc ciso, los hcncficios han sidos distri
buldos cntrc productoros y scmillcristas, un 06rminos Ac los inqrcsos hctos
 
pcrcibidos por cida qrupo. Por Io tanto, ci incrcmcnto on bcncficios a la
 
socicd.d cs ia sumi dcl incromcnro Ac inqrcsos nctos Ae los semillcristas
 
mAs cl incrcmcnto do inarcsos nctos Ac los productores d arano. Esta
 
suma, quc rcprcsonta cl impacto positivo quo so nucdc atrihuir Vl scrvicio
 
d ccrtificaci6n, hay nuc dividirli entro cl costo del scrvicio para obtc
ncr la rclaci6n bcncfi'io/costo. En 1i simulici6n, no so incluy6 cl 
costo
 
del scrvicio d ccrtificaci6n. Pirg cfoctos Ae dcmostraci6n, sc utiliza
 
una aproximaci6n a oroso modo del 5 por cionto del valor do iA somilla
 
vcndida.
 

Para las columnas do promodios qencralcs cn cl cuadro anterior, los
 
cAlculos rosultan do la siquionto forma:
 

Habla un total do 1.Q productorcs dc qrano cn promcdio entrc todas las
 
simulaciones. Sin cortificaci6n cada uno obtuvo in inarcso ncto do 
57,
 
dsto mcjor6 a 33P con ccrtificaci6n. La difcrencin do 2Al sc multiplica
 
por los l1.P productorcs para obtcncr un honoficio d 3316. Por otro ado,
 
habfan 4.8 somillcristas on promedio. !u mojora cn inqrcsos fuc do 230
 
(375-145), dando como rosultado un bcncficio total do 110A. La suma dc los
 
dos da un total dc 1420. El valor dc la scmilli vondida con certificaci6n
 
cs do 7536. Cinco por cicnto do dicho monto, iunl n 377, roprosonta c&
 
costo aproximado do ccrtificaci6n. La f6rmula complcta so prosenta a con
tinuaci6n (cl rcsultado final varft on alqo dcbido ai rcdondco):
 

-39-q7)*].P
RELACION B/C ( + (375-1451*4.81 /(7536*.09)
 

= 11.7 

Este valor siqnifica auc on las simulaciones cl servicio do certificaci6n 
so paga casi 12 vecos por encima d sus costos cada alo. Vale reitcrar quc 
los bencficios so distrlbuycn entro muchos qrupos do la sociedad. General
mente, los mcrcados aqrfcolas son muy compctitivos, y una gran parte do los 
beneficios pasan a breve plazo a los consumidores. 
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qECCTnN V
 

CCnNTROL TNTERN) DE CALTDAD Y MERCADEO DE SEMTLLAS 

-nemonics rntcrnntior,,' 

Al tomar la dccisiAn dc iidquirir scmilla mclora(IA !os aqrict'ltor-9 
esperan obtencr henefici,.. t--nqibics C.U-ca su, dc.cif%5*: n. V-' au.'j ecrt 

comprar serillis dic la co *pt,!,a X, dc la .7,,ric~ad XX cspcran :)i-tcncr ur 
melor comportamienl-o (y~rLtornos) dcl cul~ivo en ccvmpara'7-ion c~on la altcr
nativa dc scnibrir su prnpia aranno de adrlirir scrntlla dc~ sus vccr4nr",-.i 
la scmilla nfrccidia por la rmpa~iii no Drnporci-~na ins rcsult-o3 cs x,. 
dos o s6lo suocra en un rpcauc~io mraun q la se-.iiln adcguirila 'ei *rez:-n.. 
la indtustria semillera ha ncrdidn un comprlaor r7,tencial. 

Para quc ci acricultnr tomte la dccisi6n de ad~iu'.rir sciil .a i~i ' 

tiene clue olbtencr los henefjcjos au e sta ofre2-. Eztos bcncfic-irs los 
la calidad. 

Qu6 cs Scmilli de Cilidad?
 

La ralidad de la scrilila cstA cnnstituida pcr carartcristicas c~uc, 
afcctan su capacidiad dc forrnar una plintula normial en el carmpo, quc
 
la uniformidad en lia rocc au.- nreviene. la contiminaci6n del carpo c.o
malezas norivas v comuncs. prcvilcnen la infcccir~r Idcar r y del zultiv'c 
con enfcrrnedadrs v por carncteristia-it oue afccrtan su atrartivo en el, mcr
cado. La semilla dc calidad tienc las siryuicntcs caracterfstieas: 

a. Alta qcrminaci46n y vicior. 
h. Al~ta pureza qcn61 -i17a. 
r. Libre de malczas r'ocivas y comlines.
 
d. Libre de cnfcrmcdidcs.
 
c. Alta purcza f~sica. 
f. Buena aoaricncia. Uniforme, limpia. 

La calidad de la scmilla pucdc 3cr afectad. diirantc l-c~das las etapas 
de producci6n, dcsdc la sclceci~n ( ul camo scmillcro hasta su ccrT-crclm 
lizaci6n. Por ciemplo. pucdc p- rdcr su atrihuto dc Alta purecz7 qen6tic.i, 
al seleccionar un canpo cn cl que durante la campa~xa antcrior sc hubiecst 
sembrado una variedad difcrcrl-c a 19 rnuc !:c prete.ndc producir. Durante ci 
perfodo de almacenamiento, l, qerminaci6n v Acror pueden scr cornsidera
hiernente afcc'tados por malas condiciones de aimaccnamiento (alta t1c-npcr
tura y humcdpd rciatiwi). La calidad Ile la scmilla puedec 9cf-inirse romo el 
factor otenido dc multiplicar la efircenria d1cl mainejo jic la 3emilla duzar
te 1-odas las etapas dc prodlucri.Sn. 

CAT. = Pianif. * Camrpo * Cosecha * Secado * Acondir. * AirnacenAm. 
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Los proqramas intornos de control do calidad so diserian para minimizar
 
la p6rdida do calidad durintc las ctipas mis crfticas do la producci6n, y

tambi6n minimizar los fecctos do 
las ctaDas monos criticas. Por ciemrilo,
 
un proqrama do control interno do calidad toma 
la tarea do planificar la
 
producci6n, seleccionar los terronos, 
 lcocir la semilla quc so utilizar4,
 
mantener cl aislamionto del rampo, etc. durante la etapa do pre-siombra.

Duranto las etapas m~s 
crfticas como ser dcterminaci6n do la fecha de
 
cosecha, trillado, socadn v almacenamiento, sc planifican los sistemas do
 
mucstreos y anAlisis. Es tirca del t6cnico do control inierno do calidad
 
el toinar y mantener datos do producci6n. Datns hist6ricos son tilos para

dctorminar, analizar Y solucionar problemas cr6nicos y tambi6n para definir
 
curvas estAndarcs do calidad vs. 
otan-is.
 

Por qu6 es Ncesario Implcmentar Proqramas do Control do Calidad?
 

A modida quo so desArrollan los proqramas aqrfrolas v so moderniza la
 
acriculturo, los productores domandan semilla do calidad; 6sto para reducir
 
riesqos on la 
producci6n, rostos incurridos por rcsiembras, control do
 
malezas, control do onformedades etc. 
 Somi llas do calidad ascquran una
 
maduraci6n uniformo, 
lo cual Facilita la mocanizaci6n do i: cosecha v
 
mojora La calidad del producto.
 

La a-tual producci6n do semillas es 
altamente mecanizada. Al presente

lis semillas son trilladas con qrandos mAquinas on 
las quo so las pasa por

estrochos c6ncavos 
a qran volocidad. Trilladoras mal rculadas. utilizadas
 
a mucha volocidad o cosochas do somilla muv 
soca o muy himeda puoden causar
 
da os considerablos on 
la calidad do la semilla. Las somillas son secadas
 
medianre calor artiticial, poro las temperaturas muy altas afectan su 
ca
lidad. Duranto el aconAcionamionto las somillas 
son transportadas por

clovadores hasta 5 motros do altura y luego baian por m~quinas acondicio
nadoras una y otri voz. 
 La excosiva mocanizaci6n on la producci6n do
 
semillas oxiqo control duranto las otapas criticas para as! asegurar su
 
calidad.
 

Las somillas ofrocidas a la venta 
son cada vez mis valiosas. Los
 
genotistas constantemnt.o estin trahajando para mejorar la calidad y el
 
rendimiento dc los cultivos. 
 Los programas de mejoramiento qen6tico 3on
 
costosos. Las cempa- as priv-das carqan ostos costos al valor do 
la
 
semilla. Para ohtenor la m~xima productividad do la semilla implantan
 
proqramas do control do calidad. 
 Por eiemplo. la p6rdida do un campo a de 
un lote do somilla de 'nafz hibrido puede roprcsontar qrandes p6rdidas

econ6micas para una compa'ia somillera.
 

Los programas de cnrtrol intorno do calidad roducon los costos do
 
prnducci6n do scaillas. 
 Esto so dobo a quo una huena supervisi6n on todas
 
las etapas dw. prnducci~r rcdrice los problemas esporidicos y cr6nicos ie 
esa
 
actividad. ?or ciomplo, ii somilla so dobo socar a no mis do 4n C. qocar
l a m~s de c -ormpratura roduce su calidad y aumenta los costos do 
soca
do. Hay casos cn los quo faLlis on lns termostatos c7uc cantrolan la tem
peratura do socado ocasionan iumentos involutarios. El control interno do
 
calidad narmalmente previono estos accidentes.
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Por 1ltimo, la competencia entre las semilleras inclina las ventas
 
hacia las compa!Ias Oue constantemente ofrecen semillas dc calidad. 
 Para
 
asegurar una calidad uniforme v continua es necesario tomar las debidas
 
precauciones.
 

Es posible aue el lector so prequnte nor qu6 imolantar un Droqrama de 
control interno de calidad, si existen los qervirios de Certificaci6n? Es 
necesarin porque Certificaci6n de Scmillas permitc la venta de semillas 
certificando aue 6stas cumplen crn 1:1s rcauisitos infnimes dc calidad. 
 Un
 
proqrama dt control de cilidad tienc 
omo nictivo asequrar la ohtenci6n de
 
semillas He miximi calidad. Por cemolo, Ccrtificaci6n exige un minimo He
 
qO por ciento dc qorminaci6n. Aunauc 6ste es 
un nivel aceptable, semillas
 
con nO por cicnto - mis He gormin.ci6n son de meior calidad. 
 Por in
 
qeneral, los usuarios dc li 
 semilla aprocian esa diferencia v la prefieren.
 

°
C6mo li Calidad Afecta al Mercadeo de Scmillas
 

El ofertar continuamente semillas de calidad crea una 
reputaci6n

positiva para la compa fa v hateo quo el clionte regrese el pr6ximo aAo.
 
Clientes nuewms son atrildos por la apariencia de la semilla v por la
 
roDutaci6n de la cmpresa.
 

El usuarin, 91 adguirir v utilizar semilla de calidad otendrA los
 
verdaderos honefi-ios do utilizar semil.as mcioradas. 
 Estos incluyen una
 
r4pida qerminaci6n v establecimientn del cultivn. T\i obtencr un pronto

dosarrolla del cultivo so presentan mencs 
prohlemas de malczas. En la
 
cosecha la maduraci6n es uniforme, lo quo tIa como resultado mejoras on 
la
 
calidad del producto v mas altos rendtmientos. En crimbin, al usar semilla
 
de calidad regular, los henoficios no son tan obvios v dan luqar a dudas
 
sobre la adtiuisici6n de somillas mojoradas. El nfcrtar semilla dc alta
 
cilidad incremonta entonces 1i toma de concicn-ia do parte de los agricul
tores y aumenta la demandi do semillas.
 

La producci6n do s-miillas d 
cilidad facilita crear programas do
 
promoci6n v propaganda vara li 
 semilla. Las compaifas que solarrmonte
 
producen somillas do reqular calidad por Io general tienen dudas de que su
 
semilla pueda fallar en cl rcampo. 
 Esto las frena a promover su semilla por

medins de difusi6n, pues no tienen mucho aue docir en cuanto a su 
producto.

En cambio las compafiias que ofrecen calidad, tienen l 
seguridad de quo su
 
producto darA buenos resultidos v por lo tanto, estAn rispuestas v entu
siastas para afirmarlo.
 

C6mo so Tmplanta un Programa de Control Tnterno de Calidad?
 

El control interno de calidad de la empresa de semillas se realiza a
 
trav6s de un conjunto de procedimientns, siendo los principales los
 
siquientes:
 

.. Obtoner una Muestra del Lot 
 do qemillas a Sembrar
 

En esta muestra so verificarA la calidad ffsica v fisiol6qica dc
 
las scmillas, as! 
coma la purcza qen6tica del contenido de semillas de
 
malezas y rnczclas varietales.
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2. Adecuada ScIccri6n del Campo de Producci6n
 

Dche tomarse cn cucnta cl nislamicntn, cl historial del campo v 
la facilidad dc acreso durante teda la campa a. 

3. Sclcec[iAn del -nocradnr 

ma pr-ducri.6n scmillas cs cocstosado mAs aue la producci6n de
 
granns a pcsar de 
cue hsicamcntc rcuicrc Ins mismos cuidados aqron6micos.

Dentrn dc un prcqrrma in n-rducci6n dc scmillas prccisa supcrvisi6n ospe
cializada Ourantc 
las ct-.pas dc Dr-durciAn v acondicinnamicnto, in aue
 
incrcmenta Ins costos.
 

Otro aspcctn quo 11che tomarse en 
cucnta en in prnducci6n do semillas
 
os cuc cxisten p6rdidas durante cl acondicinnaminto quo pueden alcanzar
 
hasta un 30 per cicntn dI i prnducci6n. P-r In tantn cl cnoperador,

ademAs dc la nocesidad 1c cstir cnnsciente dc los henoficios de la semilla
 
de alta calidad, dcbe ser 
estimulado con alq6n tipo de honificaci6n, sobre
 
io crue recibirfi si vendicri qrano.
 

4. Tnspeccinnes do Campo 

Para la vcrificaci5n dc contaminacin con 
otras especies y

variodades v la necesidad dc t1cpuraciAn (roquinq) os acnnscjable ofectuar
 
la extirpaci6n dc malezas v mezclas varietalcs. 
 Muchos productores de
 
semillas realizan esta tarea en las 6pocas de floraci6n v/o cosocha.
 

Para la dchida vcrificaci6n do la calidad ie la somilla producida, los 
datns sobre inspccciinos y sus rccomcndariones deben reqistrarse en un 
archivo propio ic la cmprcsa prnductora de somillas. 

Sin una dcbida inspecci6n puodo sucedcr que alqunns campos tonqan quo
 
ser oliminaIns ara la prnducci6n He semillas.
 

5. Rocistrns en la Planta
 

El fiujo de las scmillas 
en la planta debe sor bien controlado.
 
Cuando las somillas llocan de los campos de prnducci6n son dehidamente
 
idcntificadas en un 
archivo de roqistros llamado de recepoi6n, donde se
 
detalla principalmnte: humcdad, acrminaci6n, cantiad, nimoro de lote,
 
especie y variodad.
 

Otro roqistro cs cl dcl socado, puos osta nporaci6n. a posar de ser 
esencial para alqunas ospecies, pucdc afectar la calidad de las semillas 
por altas temperaturas, humedad rclativa haia, demnra del secado y da-os
 
mocnicos. 
Los roqistr-s en cl archivo de acondirionamiento constan
 
principalmente do: 
 separari6n de los matcriales indeseahIos en diversos
 
oquipos, porcentae de p6rdidas en cada cauipo y calidad fisica y fisio
16qica despu6s dc la limpieza. 
 Los dns ditimns atrihutos se cnmprueban al
 
tomar muestras durant cl cmbolsado.
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Las semillas obtenidas d la muestra tomada desou6s del acondiciona
miento son utilizadas para el anAlisis Ae calidad & cvnal bAsicamcnte
 
consiste en: pureza, presenria d somillas do malozas, presencia do otras
 
especies y varicdados, material incrtc, semillas latentes y qcrminaci6n.
 
Estos atributos deben ser detcrminados para cumplir las normas do comercia
lizaci6n. We estA difundienla la utilizaci6n del anAlisis do vigor para
 
identificar mejer 1I calidad fisiol6qica do las semillas. Genraimente so
 
utiliza mAs do un anAlisis de viqor para cada into, siendo ins principales
 
ins siquiontes: onvojecimiento acclerndn, telrazoli-, tasa do dcsarrnllo
 
do las pi~ntulas y test de frio. La recomendaci6n de estos an~lisis varia
 
do acuerdn a las especies.
 

R. Cnntrnl do la Distribuci6n
 

Es aconsejablc mantener un archivn especial con dos copias, una
 
on la planta y otra en c! ccntro do distribuci6n do la empresa, en el quo
 
se registren principalmentc los siquientes datos: ntmero del lote, canti
dad do somillas, especic y variedad, destino, fecha, puroza, germinaci6n.
 

Es importante registrar tambi6n la humedad do las scmilas a tiompo do
 
realizirse la vonta, pues 6stas. sicndo hiqrnsc6picas, absnrberin o perde
rAn aqua, on funciAn do la humedad rela-iva del airo, auc ademAs do afectar
 
lA calidad fisiol6qica de la semilla, pedrA aitorar cl peso del lote.
 

Unn dc Ins aspectos mAs impartantes on iK distribuciAn es el mantener
 
on la planta una muostra de somillas tomada durante la entroga para evitar
 
futuros reclam-s, pues no cs raro quo ins prnlehmas -on la calidad so pro
senten dospu6s do la distribucrin.
 

Oui6n Efoetia e Control de Calidad
 

La cioccitn do ia semilla a so- utilizada por la empresa qonoralmente
 
os una dAcisi6n t6cnicn-administrativa Onmando on cuonta el origon, especie
 
y variodad, cantiad v precie. Es aconsejable visitar los programas do
 
invcstiqaci6n do las institucions quo proveen cultivares, as! romo los do
 
posibis prooedorcs do semilla Para su empresa. La nhtcnci6n do nuevos
 
cultivars es importanto para ia empresa somillera.
 

En caso do quo el proqrama do somillas no contara con un control do
 
qeneracioncs, cl qoronte o ci t6cnico oncargado do producci6n decidir'a
 
3obrc el origen.
 

Es aconsojabl quo cl control do calidad en ci campo sea realizado por
 
un especialista on semillas pues esta tarea involunra muchas especificacio
nes do producci6n y lcqislacin.
 

El sequimionto del cultivo, desde la siembrn hasta la cosecha, es
 
importante no s6lo on relaci6n a la productividad, sinn rambi6n on cuanto a
 
la calidad, ya quo do esta manera es posible cnnocer la historia do la
 
semilla.
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En la unidad do acondicionamientn, qeneralmente el control lo electra
 
el encargado bajo la supcrvisin de un especialista en semillas. Es osen
cial quo dicho encarqado tonga un entrcnaniento en semillas para ostar
 
dobidamente conscicnte do su sianificadn, pucs, ademAs de la necosidad de
 
una oficionto separaci6n rie materiales indeseables v limpioza do los equi

pos para evitar mezclas varietales, li unidad de acondicionamiento es un 

espojo do la calidad rIe la somilla que la emoresa csti produciondo. 

En la .-istrihuciAn, cl personal administrativo juoqa un papel bastante
 
importante en sentido do hacer llceaar las scmillas en cl tiempo y lucar
 
correctos y en las cantilades adecuadas.
 

El qerento administrativo es la persona quo primoro rocibe los rocla
mos do los aaricultores con relaci.6n a demoras en la entrega, cantidad y
 
calidad do semillas, siend esencial aue est6 informado o tencra fAcil
 
accoso a la ficha do cada lote do somilla producido nor la emprosa, con cl
 
fin do evitar mavoros problemas v mantoner al cliente, va quo para permano
cor on el ramo deberA vender semillas varias vcces para cl mismo cliento.
 
Es aconsolable quo in concerniente a ventas est6 a cargo do una persona
 
ontendida en cl tema, pues tin buen productor do somillas, adn contando con
 
el mojor control do calidad y ron somilla do la mAs alta calidad, si no
 
sab vender, no pormanecer4 en esta actividad.
 

Considerando quo muchos orocedimientos do un sistoma do control do
 
calidad consisten en analizar las semillas con relaci6n a sus atributos
 
ffsicos y fisinl6qicos, es aconsejable que la empresa tonga su propin
 
laboratorio de inilisis do semillas cl cual pucde ser bien simple. Do osta
 
manera, so -btendrin resultados con mayor rapidez va que as! so puede
 
reducir on rcrca do veinte dfas cl tiempo recuerido para loqrar dichos
 
resultados, cuando las -cmillas son enviadas a otros lahoratorios para
 
analizarlas.
 

Es importante roalizar anAlisis on diferentes etapas del acondicio
namionto y asf evitar que los lotes do bala calidad scan procesados hasta
 
las itimas etapas.
 

Do osta manora, os pnsible analizar las semillas durante la recepci6n,
 
muchas veces despu6s del secado, dcspu6s quo las semillas estAn limpias y
 
on vias do set embolsadas. Es evidonte aue los rosultados quo van on la
 
bolsa deben ser provoniontos del boletfn do anAlisis do un laboratorio do
 
semillas autorizado.
 

El laboratorio propin para anlisis do semillas facilitarA tanto la
 
realizaci6n do anAlisis do calidad comn los do vigor, humedad y anAlisis
 
mAs detalladns do mozclas variotalos. Ciertamente este procedimiento
 
involucra personal espocializado V con entrenamientos peri6dicos.
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SEMTLLERISTA
 

Nombre
 

2 Hectareas Costos Fi-os . . ... 600 

Costos Variables/Hectarea 

(incluvondo somilla basica, 

acondicionamiento, ctc.) . 150 a 50 

Tipo 

Semilla 

A 

B 

C 

Superficic Costo Var. 

(has) por ha. 

150 

3O0 

50 

Total Costos 

Variablcs 

Total Costos Variables . . . . 

Tipo 

Semilla 
== 

A 

Suprficic 

(has) 

Rendi-

micnto 

7 

Produccion Ventas Precio 

============= 

Ingresos 

Brutos 
=:: 

B 7 

C 7_ _ _ _ _ _ _ _ 

Venta do Granos -- 55 

Total Inqrcsos Brutos ........... 

Costos Variables ........... 

.................... 

...........................

= 

Margen Bruto (Inqreso bruto-Costo variable) 

Costos Filos ..... ............. ....... 

............ 

.............. 

. . ........ 

- 60 

Ingrcso Ncto ............ ........................... =====
 



PRODUCTOR DE GRANnS
 

Nombre
 

P HCctarcas Costos Filos ....... 100
 
Custos OpcrativosiHcctgrca
 
(cx-luvcndo scmilla) . . 140
 

Scmilla Propia cn almacn . . 5 unidadcs
 

Scmilla Cantidad Prccio Casto Costo Costos Total 
Usada (has) Scmilla Semilla nrcr./ha. Operativos Costos 

Propia r 4 

A 14) 

R 140 

C 140 

Total Costos Variables ...... ................
 

Semilla rantidad Rcndi- Prolucri6n Prcnio rnqrcsos 
Usada (has) micnto Brutos 

Pronia 5 a5
 

A 

B 

C 

Total Ingrcsos Brutos ........................... 
 ... 

Costos Variables ......... ................... .
 

Marqcn Bruto (Inqrcso bruto-Costo variable) ........ .......
 

Costos Fijos .............................. .. 


Ingreso Neto ......... ......................
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SECCION VI
 

ORGANEZACTON DEL SERVTCIO DE CERTIFICACION
 

A. Las Funciones do Cortificaci6n
 

En la realizaci6n do sus laborcs, certificaci6n cumplc una sorie do
 
funciones, como scr:
 

* Asistoncia tdcnica a los somillcristas
 
* Planificaci6n y programaci6n do la producci6n
 
* Promoci6n del uso do buena somilla
 
* Fiscalizaci6n y ctiquctado do acuerdo a la caltdad.
 

En la simulaci6n do la sccci6n IV so ven los impactos econ6micos
 
del servicio do certificaci6n. Estos puodon resumirsc do la siguiente
 
format
 

- So expande el morcado dc semillas
 
-Crece la utilizaci6n dc semillas do superior calidad
 
- Mejora la productividad por hectArca y por aqricultor
 
- Bajan los costos do producci6n por unidad
 
- Incrementa la producci6n total
 
- Mejoran los ingrosos nctos an el sector.
 

La expansi6n del morcado so produce dobido a la confianza quo ticne el
 
agricultor on la calidad do la semilla certificada. Por csta raz6n on el
 
Scminario, onfocamos los puntos mAs crfticos: el rol do certificnci6n como
 
fiscalizador, y el cfccto quo tieno en la comcrcializaci6n.
 

B. Organizaci6n Pdblica o Privada
 

Si bien so rcconoce las vontajas del servicio de cortlficaci6n, no so
 
debe suponor quo esto sorvicio va a ser automAticamente creado, administra
do y financiado. Existen muchas posibles formas do orqanizaci6n do acuerdo
 
a la situaci6n del pals, todas 6stas con diferontcs ventajas, dosventaias y
 
tambi6n con diferentes probabilidades dc ixito. Primero podemos proquntar
 
lo siguionto:
 

Quidnos reciban los boneficios del Servicio: los quo compran o los quo
 
vonden la semilla?
 

A cargo do qui6n deb cestar el Servicio do Certificaci6ni del semi
llorista o del agricultor?
 

El Servicio do Cortificaci6n doberfa ser organizado a travis
 
del sector pdblico o privado?
 

Como so vtr& m~s adolante, ostas proguntas so rolacionan entre s. En
 
la simulaci6n so vi6 la rospuesta a la primora: tanto los productores
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do semillas como los aqricultores quo la compran y utilizan so benefician
 
del Servicio do Certificaci6n. El mercado no so expanderia si no so be
neficiaran ambos, compradotos y vendedores.
 

Entonces, cu~l do los dos dcberfa orqanizar y financiar el servicio do
 
certificaci6n, el do la primera lista o cl dc !a scgunda?
 

COMPRADOR VENDEDOR
 

CON9UMTDOR PRODUCTOR
 
AGRICULTOR SEMILLERISTA
 

Para encontrar la respucsta, as importante tomar on cuenta qua el caso
 
do semillas no es U'nico. sino quo cs similar al dc muchos productos y ser
vicios donde cl consumidor reauicre protocci6n. El caso do los productos
 
farmacduticos posiblemento muestra cl major ejemplo. El consumidor o
 
comprador, actuando on forma aislada, no ticno los medios para conocer el
 
contenido do los onvases. Ticne quo confiar en la informaci6n quo propor
ciona cl vendodor o productor. Si cl consumidor no cuenta con un servicio
 
quo controle la industria, puodo scr engaado on cl precio, o poor adn,
 
puodo adquirir productos peliqrosos pars su salud. Es fAcil encontrar
 
otros ojemplos: scguridad on los sorvicios do transporte pdblico; sanidad
 
on la preparaci6n do comida on restaurantes; privacidad on los servicios do
 
comunicaci6n (tol6fono y correos); normas on la construcci6n para protogor
 
a los ocupantes contra incendios, dafios por terrcmotos y otros peligros;
 
otc.
 

Por lo tanto, los compradoros dc muchos productos doben tomar la ini
ciativa para protcqor sus intcroses. Qu6 formas do organizaci6n puodo
 
implementar cl comprador para cstablecer un servicio quo certifiquc la
 
calidad do los productos o sorvicios? En primor lugar cl comprador os
 
numoroso y disperso. Es costoso para 61 orqanizarse on forma privada.
 
Si intenta hacerlo, sucodo otro fon6mono adn mds diffcil do superar. Este
 
as 
la dificultad do lograr quc los honeficios del Servicio do Ccrtificaci6n
 
scan oxclusivos para los quo participan on la organizaci6n. Suponga quo
 
los agricultores interosados on controlar la calidad do las semillas quo
 
adquioren so asocian y pidon a sus miembros una cuota voluntaria pars fi
nanciar cl servicio do certificaci6n. A los socios on qneral lcs conviene
 
quo esta actividad so realice. Sin embargo, cn forma individual 6sto cas
 
diferente. Si al sorvicio do certificaci6n logra incrcmentar la cantidad
 
do semillas do buona calidad on el mercado, todos los compradores do semi
llas recibon los boneficios, tanto los quo han aportado como los quo 
no
 
pagan su cuota. Los beneficios no son exclusivos para los quo contribuyen.
 
Pedir al comprador quo aporte on estas circunstancias os pedirle quo actde
 
on forma 16gica: si contrihuve recibe el mismo bonefieio quo si no 1o
 
hace.
 

Si los interesados no puodon loqrar quo los beneficios do un servicio
 
scan exclusivos (para los quo aportan), la opci6n do orqanizar un servicio
 
privado do certificaci6n os poco viable. Sin contar con la autoridad poll
tica del estado, no pueden oxigir a todos los agricultores beneficiados quo
 
don su aporte para financiar el serviclo.
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Por lo tanto, cuando la iniciativa do formar cl servicio vienc del
 
comprador, la opci6n que so cncucntra m~s viable cst6 a travds del gobier
no. Es docir, auc cl agricultor dcpondcria del qobierno para establecor el
 
servicio y financiarlo a travs del Tesoro Goncril do la Naci6n, quc es la
 
ontidad quc rccibe aportcs obligatorios a travs do los impuestos. En esta
 
situaci6n, el scrvicio do ccrtificaci6n rosulta scr p6blico. Tal Cs el
 
caso dc los productos farmac6utices; cl Ministorio do Salud cs la cntidad
 
encargada do la protccci6n del consumidor.
 

En cambio, hay casos on los quo cl productor toma la iniciativa para
 
formar cl sorvicio do ccrtificaci6n do su producto. Normalmente 6sto ocu
rre cuando cl sector ptblico no ha cumplido con osta labor y los produc
toros ven quo puedcn oxpandir ol mcrcado m~s rAoido si loqran mayor credi
bilidad para su producto on cl morcado. Tambi6n sucedo cuando existen
 
omprcsas scrias quo havan realizado invorsioncs fuertes y dcsoan protogorse
 
contra otros productorcs mcnos scrios quc ofrocon productos do calidad in
ferior, pcro quo tionen la misma aparioncia do los productos superioros.

(En la Socci6n IV so vi6 quo cl mcrcado do somillas sin certificaci6n no
 
puedo difcrenciarse on productos mclores o infcriorcs, v los procios refle
jan osta dificultad.) En oste sontido, la ccrtificaci6n protege no sola
mentc al consumidor, sino tambi6n al productor sorio y dedicado a tenor una
 
producci6n do buona calidad.
 

En caso do auc los semilleristas tomon la iniciativa do roalizar la cer
tificaci6n, tionen la opci6n do hacorla a travis do aportes privados. Esto
 
so debe a quo los servicios son oxclusivns para ls semilleristas auo paqan
 
las tarifas establccidas por inscripcionos e inspocciones do sus campos,
 
muostroo, anAlisis dc laboratorio, otiquctadc, etc. La scmillora que desca
 
estos servicios tione quo paqar par ollos, iqual como cuando una persona
 
paga por los servicios dc un mddico o do un aboqado. Existen casos do
 
certificaci6n on cl sector privado, tanto on somillas como tambi6n on otras
 
industrias. Por cjemplo, las asociacioncs do ganaderos on muchos lucarcs
 
llevan los roqistros do qencaloqfa v certifican cl "pedeqroe" do los
 
animales.
 

Ain on el caso do orqanizaci6n privada do certificaci6n a trav6s de
 
los productores do somillas, so roquicre cl aval do la autoridad polftica.
 
Caso contrario, so podr1i colocar cl omblema "Scmilla Cortificada" on
 
cualquior grano o semilla, aunquc no lloguc a cumplir con las normas
 
deseadas para esta catogorfa. Si ocurro tal cosa, la industria pierde
 
crodibilidad v todas las emprosas sufron las consocuencias. Por lo tanto,
 
la ontidad certificadora, aunquo sea privada, debt tenor la autoridad para

ostablecer normas quo so apliquon uniformamonto a toda omprosa semillera, y
 
debo ser la dnica entidad que puoda otorqar otiquetas con cl embloma do
 
cortificaci6n.
 

C. La Experioncia con Cortificaci6n on Bolivia
 

En ol caso do Bolivia cl sector pdhlico, a trav6s del MACA, tom6 la
 
iniciativa do organizar la Dirccci6n Nacional do Ccrtificaci6n do Somillas.
 
Sin embargo, on esa 6poca no habfa semilla do producci6n nacional.
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Por lo tanto, esta Dirccci6n sc dcdicaba a regular la importaci6n do so
m'llas y a cstablocor infricstructura le acondicionamionto y laboratorios.
 
Adn asf, los mercados estaban muy limitados, y la producci6n no incre
montaba.
 

So requeria la estrecha colaboraci6n entre cl sector pdblico y las
 
asociaciones do agricultoros para crcar un Servicio do Certificaci6n clue
 
tenga credibilidad cntre los igricultores y quo reciba la confianza do
 
algunos l1dercs quc podfan convcrtirso on semilleristas. Esta colabora
ci6n so loqr6 a trav6s do lidcros del sector aqr-pecuario y los
 
asosore del Proyecto T-050. Durantc los primc-os a.os del Proyccto, lq81 y

19P2, so estableci6 cl Scrvicio do Certificaci6n do Scmillas. So logr6
 
la crodibilidad necesaria, v los mercados do scmillas--tanto la demanda oomo
 
la oforta--crccicron ripidamcntc. El caso dc Bolivia ha sido mAs dra
mntico que cl cruc so prcscnta on la Simulaci6n dcl Scminario. 
 En un
 
lapso do cinco .i;os la producci6n sc ha ampliado do ion TM hasti mAs do
 
6000 TM.
 

En Bolivia la tendcncia ha sido la do crqanizar el Servicio do Corti
ficaci6n como una ontidad mixta. 
 Esto succdi6 porquc inicialment cl
 
sector pdblico asiqn6 algunos rccursjos a esta actividad, pero la oxpan
si6n so hizo efcctiva aracias a los aportes dcl sector privado.
 

D. Elemplo dc un Srvicio Privado do Certificaci6n
 

So conocc quc cl modclo do organizaci6n do servicios a travs del
 
estado es centralizado o concentrado. 
 En cste modolo, el MACA a nivel
 
central creaba la Dirocci6n Nacional dc Semillas, la cual establecfa ofi
cinas rogionalcs. Los jcfes rogionales depcndfian dircrtamcnte del Director
 
Nacional y los fondos fuoron controlados a travs del presupuesto central.
 
Los productoros do semillas no aportaron a ccrtificaci6n ni tampoco to
n~an dex-cho a voz ni a voto on las actividades del Servicio. Podomos
 
esquematizar cste modclo on 
la siguientc forma, para luogo comparirlo con otro
 
do organizaci6n privada:
 

MACA
 

DTRECCION NACTONAL
 
DE CERTTFICACTON DE SEMILLAS
 

ADMINrSTRACION
 

JEFE REGIONAL DE CERTIFTCACTON
 

ADMTNISTRACION
 

SERVICIOS TECNICOS
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Luego cl MACA rcooncci6 a los Conscios Regionales dc Scmillas como
 
cntes coordinadores. Dc csta mancri sc ha loqrado una coordinaci6n entre
 
las organizacioncs dcntro dc cada rcgi6n. Sin embarqo, los Cinsejos operan
 
al margen del csoucma prcscntado. Tr6ricamcnt7c no dcbcrian intcrrumpir
 
la linca dc mando cntrc cl nivel ccntral y cl Tcfc Reqional, pero en la
 
pr~ctica, la formaci6n dc los Conse os d 6 luqar a m6ltiplcs modificaciones
 
cn la orqanizaci6n v opcraci6n dc los Scrvicios dc Ccrtificaci6n a nivel
 
regional. Por un lado, i trav6s dc Ins Consclos, sc aprobaron tarifas
 
para los scrvicios, sc incrcmcnt6 Ii cantidad y capacidad del personal
 
t6cnico y sc ficiliti In administricin Aqil dc fondns dc opcraci6n. Por
 
otro lado, sc cstablccfn normas v planes acordcs con la realidad dc la
 
rcqi6n y las ncccsidadcs del aqricultor. Es ror c.tas razoncs quc sc
 
tienc ouc considerar otros modclos mAs amplios dc orqanizaci6n, quC in
cluycn la participaci'n dirccta dc los intcrcsados a nivcl rcgional.
 

El model, del Estado dc Mississippi clz los Estados Unidos cs interc
santc para Bolivia, no porquc dheb scr 3doptado cn cl pais, sino porque
 
rcpresenta un caso muv opuesto al del sector p6blico central presentado
 
antcriormentc. Por consiquicntc pcrmitc apreciar mejor las altcrnativis
 
que cxistcn.
 

El caso mencionado es uno cn cl quc ccrtificaci6n depcndo dcl sec
tor privado. La icy estatal asiqna a la Asociaci6n dc Productorcs la
 
autoridad de scr la 6nica cntidad ccrtificadora dc scmillas cn cl cstado.
 
Sin embargo, la Icy crca tambi6n una Comisi6n Estatal dc Semillas para
 
vigilar las actividadcs dc la Asciaci6n. La Asociaci6n cliqo su Diroc
torio quc so rcsponsabiliza de los scrvicios de ccrtificaci6n, a trav6s
 
del secrctario-tcsorcro designado por cl Dircctorio. El csquema que co
rrespondc a estC modclo cs cl siqu.cntc:
 

ADO----------) ICOMTSION ESTATAL I
 

----- > IASOCIACTON DEIPRODUCTORES 

DIRECTOR-0
 

jSECRETARIO-TESORERO
 

SERV T(-IS TECNCOS]
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La Icy Cspecificn t3mbi6n quo la P.socinci~n dobe autofinanciar sus
 
actividades on un cien por cicnto. A la vez, prohibc a la Asociaci6n
 
participar on actividados comerciales, talcs como acondicionamicnto y co
mercio do somillas. A posar do auc 6stc parccc scr un csqucma netamente
 
privado, no lo es totalmcntc. Micntras la Comisi6n ostatal tienc 
7 miem
bros, 3 del sector p6blico y 1 del sector privido, cl Directorin dc Certi
ficaci6n tienc participaci6n ptblica.
 

Comno s indic6 arriba, no so est4 recomcndando cl osquema privado para
 
Bolivia. Sin embargo, ciertas rcqioncs vi han idoptado alqunos conceptos
 
similarcs do organizacin. Unn dc los conccptos mrs importantos cstA
 
rclacionado con cl control dc fondos a nivcl lncal.
 

Si comparamos 1,)s Ios csquemas prosontados arriha, qu6 difcernc-ia
 
encontramos cn cuinto -i is posibilidadcs do aut-finpnciamicnto? En cl
 
primer esquema, no scri5 posiblc quc cl MACA cobro por scrvicios prcstados,
 
al iqual que on cl caso dc la orqginizaci6n privada, Dara implementir mcinr
 
el sistoma do ccrtificacion? Ti vez al principio parcccrfi auc los dos
 
esqucmas ofroccn las mismas posihilidados dc 6xito. Sin cmbargo, cn la
 
pr~ctica cl rcsultado Cs muv difcrcnte.
 

Cuando la Asociaci6n establccc tarifas por scrvici's prcstados, cl
 
agricultor csti participando on csta dccisi6n (a trav6s dc su rcprcscnta
ci6n on cl Dircctorio). Asimismo, cl scmillcrista OuC aporta ticnc voz v 
voto on cuanto il uso dc los fondos rccaudados, y tienc la certeza dc quo
 
6stos volvcr~n a refortalcccr cl mismo servicio. Por lo tanto, esti pa
gando por alqo quc Ic bonoficia.
 

En canmbio, si cl MACA realiza un cobro similar, cl scmillcrista quc
 
paga pierdc su control sobre ostos fondos. Ya son otras persoias las quo
 
decidirAn sobrc cl uso do los fondos y dcterminarAn el nivol 'poyo
 
presupuostario quo sor4 asiqnado a ccrtificaciSn. Los cobros nbhiqato
rios rcalizados cn esta forma por cl gobierno, son los impuostos; mintras quo
 
cn cl caso de cobros rcalizadrs por Ii asociacion do los agricultores cons
tituycn Is tarifas nor sorvicios prost-idos.
 

Para quo los smilleristas iprtcn voluntariamcntc al refortaleci
miento do los scrvicios do cortificaci6n, tioncn quc participar en las
 
decisioncs sobrc cl uso dc Ins fondos. Pot lo tanto, una funci6n impor
tante do los Conscjos Regionales do Semillas cs aprohir las tarifas po
 
servicios prestados. Esto tambidn implica quo lns semilloristas dchen
 
cstar bicn roprosontados on los Conseojs Rogionalcs.
 

E. Resumen
 

Hasta oste punto, on cl Scmlnario so ha enfocado los siguientcs pro
p6sitos:
 

* Impartir i los participantos algunos conocimicntos sobre mdtodos do
 
anAlisis del morcado do scmillas, cspocinlmonto con relaci6n al comporta
micnto del comprador do la semilla on torno a los boneficios csperados dcl
 
uso do somilla de huena calidad.
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* Enfatizar la importancia do un 
sistcma do control interno do calidad
 
dcntrf 
do las cmpresas scmillcras.
 

* Demostrar, a trav6s dc la 
cxperiencia propia en 
la simulaci6n,
 
quc certificaci6n cs 
un scrvicio "rcntable" desdc cl punto dc vista dc la
 
sociedad.
 

* Explorar algunas alternativas para la orqanizaci6n del Servicio do
 
CortifiLaci6n y las implicacioncs dc 6
stas sobre la opcrabilidad y efi
ciencii dc certificacian.
 

En la 
pr6xinia sccci6n sC presenta ls rcsultados de los Seminarios-
conclusiones definidas por los participantes en cuanto a la 
forma do orqanizaci6n mEs adccuada para su 
rcii6n, y tambi6n a nivel nacional.
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SECCTON VTI
 

RESJLTADOS DEL SEMTNARTO SORE MERCADEO DE
 

SEMTLLAS Y EL ROL DE CER'TFTCACTON
 

El segundo df, en la tarde sc abri6 i discusi6n para buscar la mcjor 
forma dc nrqanizarci4n para cida rcgi6n dc Bolivia. Cinco rcqioncs rcs
pondicron a un cucstionario sohre las funci'-ncs dc los Conscjos Rcgionales 
do Semillas (CRS) y do l Comisi6n Nacional dc qcmillps (CNS). Estas fuc
ron las siquicntcs:
 

- Cochabamba
 
- Gran Chaco
 
- Santa Cruz
 
- Tarija
 

- Chuquisaca
 

Las opinioncs oxpresadas fucron similaros, demostrando quo oxisto un
 
consenso sobro la Corma do orqanizaci6n quo las varias reqiones descan
 
implementar. Las rcspuestas redundantes fucron rcsumidas an una s6ia para

cada pregunta. 
 En las quc hubo variaci6n, las respuestas so indican indi
vidualmente.
 

A. Conclusi6n General
 

En cuanto al esquema de orqanizaci6n do los Servicios do Ccrtifica
ci6n, el conscnso do los participantcs on los Seminarios os quo £stc debc
 
ser mixto, privado-pdblico. Esta conclusi6n nacc do dos obsorvacionos:
 

* Los servicios 6c cortificaci6n bcncfician a los usuarios do la
 
somilla, los quo son numerosos y rcprescntan a una gran parte dc la pobla
ci6n cn gcncril, V bcncfician tambi6n a los productorcs do scmillas,
 
quiones roprcsentan a un grupo mrs rcducido.
 

* Los aportos del Tesoro General de la Nici6n son indispensables para
 
quo las rogioncs tcngan una base ccon(5mica al inicio do su programn. In
cluso on cl fut'iro cn algunas regiones, cs posihlc quo cl volumon do semi
llas no alcance los nivoles roqucridos para mnntcnor cl scrvicio do certi
ficaci6n sin cl apr.vo acl sector piblico. Este hccho es cspecialmente
 
critico on cuanto a las invorsiones para oficinas, vchfculos y equioo.
 

B. Funciones do los Consoios Rcqjonales de Somillas
 

Las cinco roqiones coincidicron on quo el CRS dcberi funcionar como
 
directorio del Scrvicio Regional do Ccrtifiraci6n. Por lo tanto, indicaron
 
quc las siquientcs funciones corrosponden a los Conscjos:
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1. Aprobar los planes anuales de actividades y el prcsupuesto do
 
Ccrtificaci6n.
 

2. Estableccr y aprobar ]a escala do tarifas a ser aplicada on los
 
cobros por servicios prestados do certificaci~n. Las tarifas para semillas
 
provcnicntes dc otras regiones dobcn ser establecidas modianto convonios
 
entre los Conscjos Rcqionalcs. Certificaci6n pucdc roalizar un control do
 
calidad sobre la scmilla comprada do otras rcqionos o departamentos a pedi.
 
do del intcrcsado quo esti comprAndola, cspeciilmcntc si la otiqucta
 
otorgada on oriqn hubicra oxpiradi.
 

3. Hacer ovaluacLones pcri6diras del trahajo aue rcalice el Servi
cio do Certificaci6n.
 

4. Supcrvisar el trabajo do CcrtiCicaci6n. Aigunos Consojos indi
caron quo csta labor scria rcalizada a travs dol Comit6 Ejecutivo.
 

5. Aprobar candidatos para t6cnicos en Certificaci6n do la terna
 
olevada al CRS por ol Director do Ccrtificaci6n. En alqunas reaiones los
 
participantes indicaron quo ol CRS dobe sieccinnar 3olamcnte al Director
 
do Cortificaci6n y auc la sclcccin do los t6cnicos sori responsabilidad
 
do osta autoridad.
 

Las otras funcionos Ic los Conscjos con rolaci6n a las polfticasdc los
 
programas rcqionalcs son las siguicntos:
 

6. Los CRS dcbhn dofinir las polticas rcgionals. En caso do con
flicto entre las polfticas do una rogi6n y otra, 6ste debt ser resuelto
 
entre los Conscios quo hayan suscitado cl conflicto. Estas docisiones dc
hen scr respctadas por la Comisi6n Nacional. Alqunos opinaron que on caso
 
do conflicto entrc una roqi6n y cl nivol nacional, 6ste dcbe ser solucio
nado por la Comisi~n Nacional do Somillas.
 

7. Cuatro rcgiones expresaron la npini6n dc quo los CRS debon iri
ciar modificaciones on la lcy nacional y quc estas iniciativas pasarAn a la
 
CNS para su soguimiento. Una rcgi6n indic6 quo ].3 CNS debo tomar la
 
iniciativa y quo las propuestas serfan pasadas a las regiones para quo los
 
CRS las discutan en forma mAs amplia.
 

8. Los CRS deben aprobar normas rogionalos do certificaci6n. Dos
 
regiones indicaron quo la CNS doe aprobar los requisitos mfnimos para
 
facilitar cl intercambio entre roqiones.
 

9. La aprobaci6n do variodados y do cultivos, a ser inclufdos on cl
 
programa do cortificaci6n, dchc estar a carqo del CRS.
 

10. Las importacioncs do somillas debon ser solicitadas oportunamente
 
a los CRS, para sor accptads o rechazadas do acu-rdo a las necosidades do
 
la rcgi6n. Lucgo, cl CRS comunicarA al MACA a objeto do efectuar cl ros
pcetivo trAmito do acuerdo a las disposiciones leqales on viqoncia.
 

i]. Los participantes coincidicron on quo tanto los CRS como la CNS 
tionen rcsponsabilidadcs on cuanto a las funcionos do coordinaci6n, !;r
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vicios de informacin, pr. mni6n, v cvcntos dc capacitaci6n. Tambi6n los
 
CRS y/o la CNS pucdcn participar cn la clahoraci6n de proyoctos de finan
ciamicnto externi para los proaramas dc semillas.
 

12. 
 Los CRS dcbcn tcner la facultad dc scleccionar a los t6cnicos que

deban rccibir cntrcnamiente y bccis. Para esto prop6sito sc deht croar un
 
sistema de comunicci6n entre las instituciones aue ofrocen becas y los
 
CRS.
 

C. Funcioncs de !a Comisi6n Nacional dc Scmillas
 

La mayor parte de las 
funcioncs dc la CNS pucdo deducirse dc la scc
ci6n anterior. Estas funcioncs son:
 

1. Definir polfticas a nivel nacional, respetando las decisionos dc
 
los Consojos a nivcl rcci'onal.
 

2. Dar scauimicnto a los tr~mitcs a nivcl nacional sobre modifica
cioncs en la 
icy. Un3 rcqd~n indic5 auo la CN puedo tomar la iniciativa
 
referentc a la formulaci5n de la Icy.
 

3. Una regi6n npin6 quc la CNS debe: 
 Vclar por la asiqnaci6n pre
supucstaria para cubrir parcial o totlmcnte los costos de certificaci6n a
 
nivol reqional mediante c! Tesoro General. Asimismo, tener la rosponsabi
lidad dcl financiamicnto dc la CNS. La mayorla dc las reqiones npin6
 
quo los CRS dobcn vclar por cl financiamientn dc certificaci6n a nivcl
 
regional, y que la CNS deb buscar financiamint- para cubrir los costos a
 
nivel nacional.
 

4. Coordinar o canalizar cl intcrcamhio dc material qcndtico v
 
b~sico, a nivcl nacinal c internacional.
 

5. Proporcionar informaci6n sobre el morcado (cantidades disponi
bles, necesidadcs, variedadcs, prccios, calidad), y distribuirla a las
 
regiones mediantc bolctinos.
 

6. Coordinar con las rginns on cuanto a la promoci6n, cventos de
 
capacitaci6n, mesas rcdondao, etc.
 

7. La CNS dcbc informar a los CRS sobre las oportunidados dc capaci
taci6n auc pueden presontarse.
 

D. Conformaci6n do los Cons-os Reqionalcs dc Remillas
 

Todos coincidioron en quc las Rosolucionos Ministeriales al respncto
 
no estAn actualizad3s. Cada regi6n dcbe cncentrir la mejor forma de orga
nizaci6n. No debe haber un lmitc en 
la cantidad dc miembros. En caso dc
 
scr muy numerosa, ol Consejo puede 
formar un Comit6 Ejecutivo para realizar
 
las funcioncs mAs importantes.
 

Todas las regioncs indicaron que el Presidonto y otros ejocutivos del
 
Consejo doben sor clegidos por los miemhros del CRS.
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