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SECCION I
 

INTRODUCCION
 

Antecedentes
 

Depu6s 
de mAs de una d~cada de declinaci6n, la econoiia 
salvadorefia, y
especialmente el sector agricola, estA respondiendo favorablemente a numerosos

ajustes macro-politicos, sectoriales, estructurales y comerciales que 
fueron
 
iniciados en junio de 1989 y que continuan hasta el presente.
 

A medida que el sector agricola retorna a tasas 
de crecimiento positivas, 
se
 espera que la demanda de los insumos agricolas aumente, y por consiguiente, la
politica, las regulaciones, y las instituciones relacionadas con los subsectores

claves deberin amoldarse para obtefner las condiciones que ofrezcan el mayor apoyo
 
y facilitaci6n posible.
 

Mientras que todos 
los insumos y prActicas agricolas tienen potencialmente la
capacidad de contribuir a aumencos en la productividad y, por lo tanto al volumen

de la producci6n, las semillas 
son tal vez el elemento ms importante. Las

semillas no s6lo sustentan los medios de reproducci6n sino que tambi6n poseen el
potencial de almacenar y multiplicar alteraciones gendticas y fisicas que pueden

conducir a mayores rendimientos, mayor resistencia a las pestes, tolerancia a

condiciones extremas y adaptaci6n a distintas zonas 
agro-ecol6gicas.
 

A finales de la decada de 1950, el Salvador fue el primer pais en Amdrica Central
 que estableci6 bases productivas para la investigaci6n y el desarrollo agricola

que subsecuentemente resultaron en la introducci6n del primer maiz blanco hibrido
 
en la regi6n a principios de 1960. Identificados como el H3 y el H5, estos dos

hibridos en poco tiempo se hicieron 
populares en America Central, las
y
exportaciones de semilia pronto representaron una gran proporci6n de la
producci6n de la industria semillera. 
En 1971 se dict6 legislaci6n en su apoyo

mediante el Decreto No. 259 que sancion6 la Ley de Certificaci6n de Semillas y
Plantas. En 1979 
el Ministerio de Agricultura (MAG) aprob6 y public6 
en el
Diario Oficial las Regulaciones para la Producci6n y Comercializaci6n de Semillas
 
Certificadas de Maiz. 
 Durante la d~cada de 1970, el sorgo blanco fue agregado
al programa de investigaci6n y desarrollo, y durante los afios de 1980 el arroz
 
y los frijoles.
 

El impacto en la producci6n de granos 
se 
hizo sentir pronto y el rendimiento

aument6 
al poco tiempo de haberse introducido los hibridos 
o variedades

mejoradas. La producci6n de maiz 
aument6 mAs que al doble, de 14 qq/Mz en
1961/62 a 30 qq/Mz 
en 1973/74 a medida que los agricultores cambiaron de las
variedades de maiz criollo a los nuevos hibridos. 
Desde entonces, la producci6n

se ha estabilizado y aun ha aumentado levemente a un promedio de 36 qq/Mz. 
Desde

la introducci6n de las variedades mejoradas de sorgo 
a finales de la d~cada de
1970, la producci6n promedio subi6 de 14 a 19 qq/Mz en 1989/90. 
 Las variedades

mejoradas 
de arroz han tenido el mayor impacto contribuyendo a doblar la
producci6n de 30 qq/Mz en 1961/62 
a 62 qq/Mz en 1989/90. En contraste con los
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granos b~sicos, los frijoles no 
han mostrado un significativo aumento en la
producci6n, a pesar de la introducci6n de una serie do variedades mejoradas.1
 

Paralelamente con estos acontecimientos, la producci6n de semilla certificada de
maiz, asistida significativamente por 
la demanda en la exporta2i6n continu6
aumentando hasta 1983/84 cuando se produjo un mAximo de 80,000 qq de semilla de
maiz. 
La producci6n de semilla de arroz y sorgo alcanz6 su punto culminante en
1986/87 cuando se produjo un total de 14,000 qq y 5,400 qq, respectivamente.
 

Puntos de Referencia
 

La declinaci6n de la industria de la scmilla certificada desde el comienzo de la
decada de 1980 es un tema de preocupaci6n para el Gobierno de El Salvador (GOES)
y para la industria misma. 
 Las tendencias 
no s6lo son negativas Fino que
amenazan obstaculizar los 
impactos positivos que se han alcanzado hasta el
momento en el sector agricola, especialmente en el subsector de granos bAsicos.
 

Se le encarg6 a nuestro grupo llevar a cabo una evaluaci6n de la industria de la
semilla para: (1) verificar las razones de su 
espectacular crecimiento, (2)
identificar las razones de su igualmente espectacular declinaci6n, y (3) sugerir
una propuesta para alcanzar la reactivaci6n de esta industria vital.2
 

Agradecimientos
 

El grupo lleg6 a El Salvador el 25 de agosto y parti6 el 
5 de octubre de 1991.
Durante este tiempo el grupo trabaj6 con muchos individuos e instituciones, del
sector privado y piblico.3 
 El grupo desea agradecerles a todos ellos por su
apoyo, colaboraci6n, comentarios, y crlticas. 
Es el sincero deseo de los autores
 que este pequefto esfuerzo contribuya a una reactivaci6n exitosa de la industria
 
de semilla en El Salvador.
 

1 Vanse las estadisticas de producci6n de granos en el Ap~ndice 1. 

2 VWanse los puntos de referencia completos en el Ap~ndice 2.
 

3 Vanse los contactos en el Ap~ndice 3.
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SECCION II
 

EVALUACION DE LA INDUSTRIA DE LA SEMILLA
 

La Demanda de Insumos Agricolas'
 

La demanda de un insumo agricola, tal como la semilla certificada, es una demanda
derivada que depende del valor que dicho insumo contribuya a la producci6n de un
producto agricola. 
Esta demanda se calcula estableciendo las relaciones fisicas
y econ6micas entre el insumo y el prodvcto. 
Las relaciones fisicas estan dadas
por el Producto Fisico Marginal (MPP) y el Producto Fisico Total (TPP) que pueden
obtenerse como resultado del uso de un insumo 
(XI). Como el nombre lo indica,
el MPP establece el nivel fisico adicional que el uso del insumo contribuye a la
producci6n, es decir, la cantidad que se agrega a la producci6n total cuando se
utiliza otra unidad del 
insumo variable. TPP es 
la funci6n de la producci6n.
Muestra el nivel fisico total de la producci6n para un insumo dado.
 

Por ejemplo, si 25 
libras de semilla certificada de maiz blanco producen 30 qq
de maiz comercial por manzana, la semilla tiene un TPP de 30 a ese nivel de uso,
ceteris paribus (asumiendo que las orris condiciones permanezcan constantes).
Si una siembra de 30 libras por manzana produce un TPP de 35 qq de maiz blanco,
el TPP 
es un 17% mds alto que en la primera siembra, y el MPP es 1.00 qq de maiz
blanco producido por las unidades adicionales de 
semilla utilizadas. 2 Cuanto
mis alto es el MPP, mAs valioso es el insumo para la producci6n, ceteris paribus.
 

La pregunta es entonces, si esta productividad marginal vale su costo, es decir:
Lvale el MPP el costo adicional en semilla? 
Para contestar esta pregunta, y mAs
aun para perfeccionar la 
relaci6n t~cnica (insumo-producto), deben agregarse
valores monetarios a los valores 
fisicos, y asi determinar el 6ptimo valor
econ6mico del uso del insumo (demanda).
 

Primero, el TPP se multiplica por el precio del producto (digamos el precio del
maiz blanco a nivel de finca) para obtener el Valor Total del Producto (TVP), 
es
decir el valor de la producci6n (ingreso total). 
 En segundo lugar, el valor
monetario 
del MPP del insumo variable esta dado 
por el Valor del Producto
Marginal (MVP), y se 
deriva de multiplicar el MPP por el precio del producto.
El MVP indica qu6 valor adicional del producto (ingresos) se obtiene mediante
la utilizacion de 
cada cantidad adicional de X1 . El tercer y itimo valor
monetario que se necesita es el costo del insumo. 
Esto se estd dado por el Costo
del Factor Marginal 
 (MFC) que mide la cantidad que se agrega al costo 
total
cuando se utiliza una unidad mAs del insumo variable. Dado que el precio en el
mercado del insumo es el 
mismo por unidad, al utilizarse otra unidad de 
ese
insumo se agregari solamente el precio 
de compra al cosro total. Por lo
tanto,para obtener las mayores ganancias, debe utilizarse la cantidad del insumo
 
en la cual MFCX1 - MVPx,. 

1 Esta secci6n estA tomada directamente de " Agricultural Economics and
Agribusiness" ("Economia Agr6noma y Negocios Agricolas"), Capitulo 4, por Gail
L. Cramer y Clarance W. Jensen.
 

2 PFM - 35-30/30-25. 
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En un mercado competitivo, el punto 6ptimo 
de producci6n se determina al
identificar el punto en la funci6n de producci6n en el cual una unidad m~s del
insumo variable agrega a los ingresos (TVP) lo que agrega al costo 
(MFC), es
decir, cuando el MVP - MFC. Antes de ese punto el agricultor podria 
estar
perdiendo ingresos adicionales, y a partir de ese punto estaria reduciendo sus
 
ingresos.
 

La utilizaci6n de este concepto en la toma de decisiones del productor, es decir
el proceso de encontrar el nivel 6ptimo del uso de un insumo variable (tal como
la semilla) y por lo tanto su demanda, 
se resume en el Cuadro 1 y en la Figura

1.
 

Dada la relaci6n fisica (insumo/producto) 
entre el insumo (por ejemplo, la
semilla certificada de maiz blanco) y la producci6n (mafz blanco) y la relaci6n
monetaria entre el 
costo del insumo (semilla certificada) y e. valor de la
producci6n (ganancias potenciales de la venta de maiz blanco a nivel de finca),
el punto 6ptimo de la producci6n y el uso 
del insumo es aproximadamente 60
unidades de insumo. 
Este es el punto que nos daria un TVP 
de 710 y una igualdad
entre el MVP = MFC, ceteris paribus. Si nada cambiase esta seria la demanda del
 
insumo tambien.
 

El motivo por el cual este es 
el punto 6ptimo de producci6n y uso del insumo X,
(y por lo 
tanto de la demanda) puede observarse en el siguiente ejercicio. 
 Si
utilizAsemos 70 X, en cambio, el valor marginal del producto por unidad por las

10 unidades de X1 seria $4.30. Pero, 
dado que cada unidad cuesta $5.00
estariamos perdiendo $0.70 
por cada una, una p~rdida que podriamos prevenir
reduciendo el insumo a 60. 
 Por otro lado, si utilizamos solamente 50 unidades
de X1, las ultimas 10 unidades de este insumo agregarian $6.20 cada una al MVP,
lo que representa $1.20 mAs 
que lo que cuestan, implicando que los ingresos

aumentarfan utilizando mAs X1
 .
 

Se puede llegar a la misma conclusi6n desde el punto de vista de los ingresos.

La utilidad neta mAs alta para el productor se alcanza con 60 unidades del insumo
 con un ingreso neto de $410. Cualquier otro nivel en el uso 
del insumo X1 ,
ceteris paribus, resultarA en ingresos netos 
menores. Esto 
se resume a
 
continuaci6n.
 

Insumo variab].e Ingreso Total 
 Costo Total de X, Ingreso Neto
 
(Xi) 
 (TI) (TCxl) (TR.TCx,) 

50 $648 $250 $398
 
60 
 710 
 300 
 410
 
70 753 
 350 
 403
 

Fuente: 
Economia Agraria y Negocios Agricolas, por Gail L.Cramer
 
y Clarance W. Jensen, pgs. 72-90
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La suposici6n de ceteres paribus (que todas las otras condiciones permanezcan
constantes), tanto como la relaci6n t~cnica (fisica) entre insumo y producto, es
vdlida solamente por periodos muy cortos de tiempo. 
Los precios promedio en la
finca y los de los insumos cambian por lo menos de estaci6n en estaci6n, y las
relaciones 
ticnicas que determinan la funci6n 
fisica de producci6n cambia a
travs de los afios, debido a mejoras en la prActica administrativa. En 
una
situaci6n de mercado, las condiciones econ6micas cambiantes causan 
frecuentes
ajustes en los precios de ambos, el mercado del insumo (semilla) y del producto

(maiz blanco).
 

De manera que el punto 6ptimo no es correcto todo el tiempo sino s6lo hasta que
ocurra otro cambio en 
los precios (insumos o producto), en ese momento debe
realizarse un nuevo ajuste en el uso de X1 para encontrar un nuevo punto 6ptimo.
Estos cambios en lis precios de los 
insumos y del producto, vinculados por su
relaci6n fisica, establecen la curva de la demanda del insumo.
 

Esta relaci6n se muestra en la Figura 2, en la cual se ha trazado un curva de
demanda hipot~tica del insumo X, (la 
curva DD). El 
uso 6ptimo en ese momento
estA representado por el punto A, en el 
cual la demanda del insumo 
es de 60
unidades de X, con un MFC de $5.00 por unidad. 
Este nivel de la demanda puede
alterarse de dos maneras, mediante un cambio en la curva de la demanda presente
(cambio en la cantidad demandada) o por un cambio en la curva de la demanda misma
 
(cambio en la demanda).
 

Por ejemplo, si el precio del insumo variable (semilla certificada) bajase, seria
l6gico que se 
utilizasen mayores cantidades 
de ese insumo para aumentar
producci6n. la
En este caso los aumentos en la cantidad demandada en la curva de
la demanda DD, por ejemplo al punto B, si el MFC bajase a $2. Un aumento en el
precio del insumo 
deberia causar una reducci6n en la cantidad del insumo
utilizado. 
En este caso, la reducci6n en la cantidad demandada en la curva de
la demanda DD, por ejemplo al punto C, si el MFC aumentase a $10. Estos cambios
en la demanda se conoen como cambios en la curva de la demanda. y reflejan la
relaci6n cambiante entre el costo y el valor de una unidad adicional (marginal)

del insumo variable, ceteris paribus.
 

La demanda de semillas certificadas puede tambi6n cambiar debido a un cambio en
el precio del producto (precio del maiz blanco a nivel de finca, por ejemplo Pyl)
y/o cambios en el MPP de X1 debido al uso de otros insumos. Un cambio en el Py,
y/o en el MPP cambiarA el MVP de X1 , 
y por lo tanto la posici6n de la curva de
la demanda misma (MVP = MPP*Precio del producto).
 

Por ejemplo, un aumento en la demanda de la semilla, es 
decir un cambio de DD
hacia la derecha, alejandose del origen en la Figura 2 ocurriria si el precio del
maiz aumentase, o si la productividad de X, (rendimiento) aumentase debido a una
mejor aplicaci6n de fertilizantes, productos quimicos, o 
mejoras en las pricticas
agricolas (por ejemplo, conservaci6n del 
terreno que mejore la retenci6n de la
humedad en la tierra), ceteris paribus. Inversamente, la demanda total de X,
podria reducirse y la curva de la demanda cambiaria hacia la izquierda, es decir
hacia su origen, si el precio del producto agricola bajase o si la productividad

de X1 declinara.
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Una situaci6n mns complicada ocurre 
cuando ambos, el precio del insumo (Pxl) Y
el precio del producto (Pyl) 
son afectados simultdneamente por factores externos,
ceteris paribus. Supongamos que la inflaci6n aumente 
el precio nominal del
producto en la finca, digamos en un 50%. 
 Si ninguna otra circunstancia cambia,
podemos esperar que la curva de la demanda de X1 
cambie hacia la derecha D'D',
y que la demanda se estabilice en A', o aproximadamente 70 unidades del insumo.
Pero si la inflaci6n tambidn afectase el precio 
de X 1, la cantidad demandada
decreceria en nueva
la curva de la demanda D'D'. Si la tasa 
de inflaci6n
afectase a Px 
 en la misma proporci6n que a Pyl, la demanda se estabilizaria en
la curva D'D' en A'', 
sin cambiar nada.
 

Dado que la inflaci6n es 
s6lo uno de los muchos factores externos que pueden y
de hecho afectan el MFC del insumo y el precio del producto, es dificil que su
impacto en ambos sea proporcional. Mis 
aun, existen tambidn cambios 
en la
producci6n de otros cultivos, y las relaciones relativas por ejemplo con el maiz
blanco se alteran 
por estos factores externos. Finalmente, "ceteris paribus"
no ocurre 
en la realidad, dado que los cambios en los elementos de la ecuaci6nMVPxl = MPP * precio del producto se deben ellos mismos a cambios simultaneos en
otros factores. Si 
tomamos el ejemplo de la 
inflaci6n y agregamos un cambio
positivo conjuntamente en la productividad, es decir en el MPP - Zen quddirecci6n y en qud magnitud cambiaria la demanda de Xj? 

En resumen, la funci6n de la demanda del 
insumo 
se deriva de tres factores
principales que juntos determinan los 
ingresos netos que el agricultor puede
esperar al producir un producto agricola determinado. Estos factores son los
costos de producci6n, en este caso el precio de la semilla certificada (Pxl),
rendimiento (MPPX1 ) y el valor (MVPX
el 

1) por unidad del insumo, y el precio obtenido
en la finca (Pyl), 
en este caso el precio a nivel de finca de los granos bAsicos
y de los frijoles. 
Cuando uno o mAs de estos factores cambian, la cantidad del

insumo utilizado tambidn deberd cambiar.
 

Estos tres factores se yen afectados a 
su vez por muchos factores externos sobrelas cuales los agricultores no 
tienen ningn control pero frente a los cuales
reaccionan de todas maneras tratando de aumentar su bienestar personal econ6mico
y social. 
 Estos factores externos incluyen el marco socio/politico/econ6mico,

medidas gubernamentales macro-econ6micas 
 y sectoriales, estrategias e
instrumentos politicos, 
y las condiciones del mercado, que 
juntos crean
tendencias (1) positivas, (2) equilibradoras, o (3) negativas, que eventualmente
influyen las decisiones de los agricultores con respecto a qu6 y cudnto cultivar
dentro de una serie de productos agricolas. 
Llevan a cabo este proceso ajustando
sus esquemas de producci6n y tratando alcanzar
de el punto 6ptimo de sus
decisiones con respecto a la producci6n. Estas acciones causan a su vez cambios
 
en el uso de los insumos de producci6n.
 

6
 



Crecimiento y Declinaci6n de ia Industria de la Semilla3
 

Esta secci6n examina dentro del esquema descripto el crecimiento y la declinaci6n
de la industria de la semilla de El Salvador. 
Se analizan los factores externos
que, en la opini6n de los autores contribuyeron a tal crecimiento y declinaci6n.
En algunas instancias, debido a la falta de informaci6n fidedigana hist6rica y
actual se ha utilizado el razonamiento inductivo y deductivo en el anAlisis.
 
Tendencias 
en la Producci6n de la 
Semilla Certificada. 
 La industria de la
semilla certificada de El Salvador tiene sus comienzos a principios de la decada
de 1960 cuando las 
primeras variedades de 
maiz hibrido certificado (H3 y H5)
fueron introducidas 
por el CENTA (Centro de Tecnologia Agricola)
producci6n y venta. para su
Al finalizar la d6cada de 
1970 se introdujeron variedades
mejoradas de sorgo. 
Las primeras variedades mejoradas de arroz y frijoles fueron
introducidas a principios de la d6cada de 1980. 
Desde el comienzo el CENTA y los
productores privados semilla
de han participado en la producci6n y
comercializaci6n de las semillas mejoradas y certificadas.
 

La producci6n y utilizaci6n 
de seniilla certificada 
de maiz
crecimiento en las d~cadas de 1960 y 1970. 
continu6 su
 

Se alcanz6 la mdxima producci6n de
79,900 qq durante la cosecha de los afios 1982/83, al poco tiempo de iniciarse la
reforma agraria de 1980. 
Desde entonces declin6 bruscamente, estabilizandose en
los 42,200 qq 
en 1988/89, y mostrando una pequefia recuperaci6n a 43,600 qq en

1990/91.
 

La producci6n de semilla certificada de arroz y sorgo comenz6 a principios de la
d~cada de 
1980, cuando se produjeron 600 qq de semilla de arroz y 700 qq de
semilla de sorgo.4 
 Anbos alcanzaron su maxima producci6n en 1986/87 cuando se
produjeron 14,500 qq de 
semilla de arroz y 5,400 qq de 
semilla de sorgo. Al
igual que el maiz ambas han declinado y se han estabilizado en 11,000 qq y 2,700
 
qq respectivamente.
 

Condiciones que Contribuyeron al Crecimiento de la Industria de la Semilla. 
 La
introducci6n de semillas hibridas mejoradas en El Salvador ocurri6 durante un
periodo en 
el cual el pals estaba atravesando un crecimiento econ6mico sin
precedentes, inflaci6n 
anual 

consumidor; cuando 

baja y aumentos en el poder adquisitivo del
se implementaron nuevas 
fuentes de cr~dito y los medios y
arbitrios para encauzar dicho cr~dito a los pequefios y medianos agricultores;
cuando un servicio de extensi6n efectivo tenla la producci6n de granos bAsicos
como su primera prioridad; y cuando existia un mercado que se extendia mAs allA
de las fronteras del pals. 
 Estas condiciones 
favorables se a
resumen 

continuaci6n.
 

3 Se entiende que la Industria de la Semilla 
incluye las instituciones
privadas que participan en la producci6n y venta 
de semilla certificada y
mejorada, y las instituciones piblicas que 
se ocupan de la regulaci6n de la
industria, que llevan a cabo la investigaci6n, y que producen semilla bisica,
registrada y certificada.
 

4 
Sorgo para consumo humano y animal, y para forraje.
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Crecimiento Econ6mico y Estabilidad5
 

Tal vez la eaz6n mds importante para el crecimiento espectacular de la industria
de la 
semilla comercial 
en El Salvador 
se encuentre 
en el total desempefto
econ6mico del pals y de la regi6n en general entre 1950 y 1978. 
 Durante este
periodo de 30 aflos la economia de El Salvador creci6 a un promedio anual del 5%.
Este coeficiente promedio fue aun mds alto durante la d~cada de 1960 cuando el
Mercado Comin Centroamericano se 
cre6 y tuvo 
su breve historia, terminando en
1969, cuando comenz6 la guerra entre El 
Salvador y Honduras. El crecimiento
resumi.6 a comienzos de la d~cada 
de 1970 con. la conclusi6n de los 
acuerdos
bilaterales comerciales con otros paises centroamericanos.
 

El crecimiento econ6mico durante este periodo se vi6 fomentado por la inversi6n,
a medida que la formaci6n de capital fijo bruto aument6 en forma constante, en
relaci6n con el Producto Interno Bruto (GDP), de 10.5% en la d~cada de 1950 a 13%
en la de 1960 y a casi 20% en el periodo de 1970-78. Esta combinaci6n de un alto
grado de crecimiento econ6mico y un bajo nivel 
ie inflaci6n condujo a aumentos
considerables 
en los ingresos reales durante este periodo de 30 aflos.
 

Fue bajo estas condiciones macro-econ6micas y de 
mercado favorables que las
semillas certificadas 
hibridas se introdujeron en El 
Salvador y encontraron
tierra f6rtil. La agricultura, siendo 
la columna vertebral de la economia,
estaba 
en condiciones de beneficiarse debido 
a este desarrollo. 
 Este sector
representaba mis del 25% del Producto Interno Bruto (GDP) real, el 40% de la mano
de obra, y unos 2/3 del valor total de las exportaciones.
 

Serviclo de Extensi6n Efectivo6
 

Durante el periodo de 20 afios 
entre 1960 y 1979 el servicio de extensi6n tuvo un
papel fundamental en la introducci6n, diseminaci6n y aceptaci6n del maiz hibrido
en el pals. El sistema tal como estaba organizado y ejecutado fue critico para
el 6xito inicial de la industria de la semilla 
hibrida en el pais. A
continuaci6n presentamos un breve resumen de este programa y de sus actividades.
 

La transferencia de tecnologia a los 
pequehos y medianos agricultores fue la
responsabilidad inica de la Divisi6n de Extensi6n Agraria del CENTA.
 

Los objetivos de esta Divisi6n eran:
 

-
 entrenar a los pequefios y medianos productores en la nueva 
tecnologia
 
generada por el programa de investigaci6n;
 

5 Tomado directamente de "Evaluation of AID Agrarian Reform Credit Project
in El Salvador" ("Evaluaci6n del Projecto de Cr6dito para la Reforma Agraria del
AID en El Salvador") Chechi y Compafila, p~ginas 8 y 9, Septiembre 1985.
 

6 Este material fue tomado directamente del "Diagon6stico de la Situaci6n
 
de Semillas de los Granos Bdsicos para la Repblica de El Salvador", por el Dr.
Ronald Echandi Z., CIGRAS/ACR, y el Ing. HernAn GonzAlez IICA, 1978.
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integrar la actividades de extensi6n 
con las de investigaci6n y

tecnologia de la semilla para alcanzar el nivel mds alto posible en la
 
transferencia de tecnologia.
 
entrenar a las amas de casa 
rurales en los conceptos bAsicos de una
 
eficiente administraci6n del hogar rural; y

guiar y entrenar a la juventud rural 
en las t~cnicas agricolas y de
 
economia dom~stica.
 

Para alcanzar estos objetivos, 
la Divisi6n organiz6 sus actividades bajo seis
 programas principales, (1) granes bAsicos, (2) frutas y vegetales, (3) cafla de
 azucar, (4) algod6n, (5) economia dom6stica, y (6) juventud 
rural. Estos
 
programas fueron implementados por 70 agencias de extensi6n diseminadas en todo
el pais. En 1978 se 
asign6 un total de 124 agentes de extensi6n solamente a los
 
dos primeros programas.
 

El programa de granos bAsicos tenia dos objetivos principales:
 

- proveer asistencia tdcnica para aumentar la producci6n nacional de 
granos y reducir los requisitos de importaci6n, y 

- entrenar a los productores en mejores tdcnicas agricolas y promover el 
uso de semillas mejoradas para alcanzar -1 mayor rendimiento de la
 
producci6n.
 

Una de 
las actividades del programa que fue fundamental para convencer 
a los
agricultores de los beneficios derivados de cambiar a las variedades niejoradas

e hibridas de maiz fue el uso de lotes de demostraci6n. Esta actividad comenz6
 
en 1965, y fue sumamente titil para la introducci6n y aceptaci6n del primer maiz

hibrido (H3) entre 1965 y 1968. 
 En 1978, se utiliz6 un total de 1,340 lotes de
demostraci6n en el pais. 
Bajo este sistema la Divisi6n de Extensi6n suministr6

ayuda a 36,500 agricultores que cultivaron 58,000 Mz con granos bdsicos durante
 
la cosecha de 1976-77.
 

El CENTA tambihn colabor6 con otras instituciones gubernamentales tales como el
Banco de Fomento Agropecuario (BFA), el Instituto Salvadorefto de Transformaci6n
 
Agraria (ISTA), el Programa de la Presidencia de 
la Repblica encargado del
Fomento de 
la Acci6n Comunal (FOCCO), y el Instituto Salvadorefio de Fomento
Agropecuario (INSA-FOCOOPO). Durante la cosecha de 1977-78 un total de 8,000
agricultores, organizados 
en 1,200 grupos se beneficiaron del programa de
 
transferencia de tecnologia de la semilla del CENTA.
 

Cr6dito Agrarlo (de avio)
 

El cr6dito agrario (que es en 
si mismo una demanda derivada) tuvo un parel
crucial en el crecimiento de la industria 
de la semilla. Las condiciones

econ6micas, estructurales y de mercado crearon tdrminos financieros favorables

bajo los cuales los agricultores podian solicitar y reintegrar prdstamos. 
 Por
lo 
tanto la demanda de semillas certificadas y mejoradas 
creci6 mientras los
agricultores se beneficiaban de la economia nacional en crecimiento, la eficacia

de los servicios de apoyo tales como el de extensi6n, y un mercado de exportaci6n

de semilla en expansi6n.
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La Figura 4 resume el Area total de granos bAsicos financiada por el BFA durante
el periodo de 1963/64 hasta 
1990/91. El Area financiada por el BFA creci6

lentamente en la d~cada de 1960 y 
vertiginosamente durante la d~cada de 1970,
alcanzando su tope durante la cosecha de 1979/80, cuando se financiaron 150,436

Mz de maiz, 64,266 Mz de sorgo, 32,153 Mz de frijoles, y 17,144 Mz de 
arroz.

Como se muestra en la Figura 11-5, 
 estas Areas representan cantidades

significativas cuando se 
las ve 
como porcentaje del Area total cultivada.' Al

comienzo de la reforma agraria los 
cr~ditos para la producci6n del BFA

financiaron casi el 80% dl Area cultivada con arroz, 50% con frijoles y casi el
 
40% con maiz y sorgo.
 

Hasta cierto punto, el m~todo utilizado para proveer cr~dito tambihn contribuy6
a la demanda de semillas certificadas y mejoradas. 
Bajo el sistema de "cr~dito
 
en especies" el BFA emitia "Ordenes de Retiro para Insumos" que permitian a los
agricultores obtener insumos agricolas 
(semilla, fertilizantes, productos

quimicos, herramientas) de agroservicios independientes, y mAs tarde (de mediados

de la d6cada de 1980 en adelante) de sus propios almacenes.A El hecho de que

la semilla estaba ligada a otros insumos pudo haber "promovido" la demanda de la
semilla. Sin embargo, es 
la opi.ni6n de los 
autores que este vinculo no fue la

variable clave que "oblig6" a los agricultores a utilizar semillas certificadas
 
y mejoradas.
 

Mercados de exportaci6n
 

Desde la introducci6n de las primeras variedades de maiz hibrido certificado (H3

y H5), las exportaciones a paises vecinos tuvieron un papel aparentemente muy
importante, por lo menos a mediados de la d~cada de 1980. 
 Dado que no existen
estadisticas oficiales de exportaci6n con respecto 
a los volcimenes exportados

anualmente, la verdadera magnitud e importancia de este mercado nunca se sabrA.
De todas maneras, la informaci6n obtenida de varios agroservicios, productores
de semillas y algunos informes indican que el mercado de exportaci6n contribuy6
considerablemente a la demanda total de semilla certificada. 
De acuerdo a estas
fuentes, las exportaciones a Costa Rica, Guatemala, Honduras, y Nicaragua habria

variado entre el 30 y el 50% del volumen de semilla comerciada.
 

Este importante componente de exportaci6n le di6 a la industria de la semilla
varias ventajas claves, tal como economias de escala en la producci6n de semilla,

ingresos de divisas, y recapitalizaci6n de las ganancias.
 

Condiciones gue Contribuyeron a la Declinaci6n de la Industria de la Semilla.

Las condiciones favorables que 
fueron fundamentales para el crecimiento de la
industria de la semilla de El Salvador se 
interrumpieron abruptamente al final
de la d~cada de 1970. En 1979 el Producto Interno Bruto (GDP) declin6 el 1.5%,
 

7 Dado que el BFA constituye mAs del 75% de los pr~stamos emitidos para
la producci6n de granos bAsicos, 
 estas sumas son representativas del
 
comportamiento total de la industria.
 

8 A partir de la cosecha de 
1991/92 el BFA no proveerA mAs creditos en
especies, y cerrarA todos sus almacenes. Se proveerin cr6ditos a los
 
agricultores en la forma de anticipos en efectivo.
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y entre 1979 y 1983 cay6 el 22%, con una leve recuperaci6n en 1984. Entre 1983
 
y 1988 el Producto Interno Bruto (GDP) creci6 s6lo un 1.5% en t6rminos reales.
Por lo tanto, durante la d~cada de 1980 el GDP mantuvo coeficientes anuales de

crecimiento mayormente negativos los cuales para 1988 habian reducido el GDP a
 un nivel del 13% por debajo del nivel de 1979. 
En base per capita esta reducci6n
 
del GDP se reflej6 en una disminuci6n del 24%. La inflaci6n se aceler6 a niveles

sin precedentes causando un aumento del 90% en !os precios al consumidor durante
 
este mismo periodo; 
los salarios, sin embargo aumentaron en un porcentaje mucho
 
menor, 
causando la erosi6n del poder adquisitivo del consumidor; la reforma
agraria comenz6 en 1980 y tuvo inmediatamente un efecto negativo en la proeducci6n

agricola; los mercados de capital se debilitaron cuando el capital privado busc6
 
lugares de inversi6n mAs seguros en otros paises; 
y una moneda cada vez mas

sobrevaluada perjudic6 
la producci6n agricola del 
pais. A continuaci6n se
 
resumen algunos de los puntos mds prominentes.
 

Preclos Macros
 

Inflaci6n.9 La inflaci6n es tal vez 
el fa4 tor mAs importante que contribuy6 a
la declinaci6n de la demanda de semillas certificadas y mejoradas. Su impacto

negativo en la demanda de semilla y de otros 
insumos agricolas puede inferirse

del impacto "real" generado por la inflaci6n en los factores qI-3 
afectan las

ganancias del agricultor. 
 El Cuadro 3 contiene el procentaje de cambio en la
 
tasa de inflaci6n por afio desde 1978. 
 La tasa de inflaci6n era de mds del 15%
 
a finales de la d~cada de 1970, vari6 entre el 12 y el 15% 
a principios de la

decada de 1980 y se 
aceler6 al 32% por afio a finales de 1986. 
Desde entonces ha
 
bajado gradualmente todos los afios hasta alcanzar el 19.4% en 1990.
 

Los efectos de 
estas tendencias inflacionarias en la producci6n de granos

bdsicos, y por lo tanto en 
la demanda de insumos agricolas, incluyendo las
 
semillas, 
se resumen a continuacin.
 

Declinaci6n en los precios reales del productor de granos bAsicos y frijoles. 10Con la excepci6n del arroz, los precios nominales a nivel de finca de los granos
bAsicos y los frijoles se han mds que duplicado desde 1978 (vase la porci6n

superior del Cuadro 4). 
 Por ejemplo, los precios nominales del maiz aumentaron

de 19.39 C/qq a 40.33 C/qq entre 1978 y 1987. 
 Sin embargo la tasa de inflaci6n
 
durante el mismo periodo no s6lo erosion6 tales ganancias, sino que redujo los

precios reales a nivel de finca, y por lo tanto las ganancias de los productores

en cantidades substanciales. 
Cuando estos precios nominales se desinflaron, los

precios reales a nivel de finca en 1987 del maiz bajaron a un 47% de su nivel en

1978, de los frijoles al 40%, el arroz al 20% y el sorgo al 40% (vase 
la porci6n

inferior del Cuadro 4).
 

Bajo estas circunstancias los incentivos de producir grandes excedentes de granos

bdsicos y frijoles para comerciar, por encima de las necesidades directas de la

finca, se redujeron substancialmente. 
Esta falta de incentivos se tradujo en una
 

9 Robert A. Nathan, pAgina 71, actualizada.
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motivaci6n para reducir los costos de producci6n, especialmente el de aquellos

insumos que los agricultores compran pero los cuales pueden 
ser substituidos
 
facilmente, siendo un buen ejemplo de eilos la semilla.
 

Indice de los costos de insumos y production." El primer factor disuasivo
 
causado por la inflaci6n desde el punto de vista de las ganancias se increment6
 
debido al simultaneo impacto de 6sta en los costos afrontados por los

agricultores. La alta de
tasa inflaci6n anual tambidn aument6 los costos
 
nominales de producci6n tales como el de los ins imos, mano de obra, y servicios

(v~anse las dos primeras columnas de los Cuadros 5 y 6). Con la excepci6n de los
 
costos del 
insumo para el s.rgo, los costos reales totales de la producci6n

agricola de granos y frijoles bajaron menos que los precios reales a nivel de
 
finca recibidos por los agricultores por sus productos agricolas (vdanse las
 
Ciltimas tres columnas de los Cuadros 5 y 6).
 

Por ejemplo, en t~rminos reales los costos del insumo de maiz en 1987 eran s6lo
 
el 67% de los niveles de la ddcada anterior. Sin embargo, los precios reales 
a
 
nivel de finca del maiz era s6?3 el 47% de su nivel en 1978, o un 20% menos que

el costo real de los insumos (Nathan, pg. 73).
 

Los productores de arroz sufrieron una de las bajas mAs grandes en sus ingresos

durante este periodo (Nathan, pAgina 77). En 1986 los precio-. a nivel de finca

alcanzaron s6lo el 20% del nivel alcanzado en 1978. 
 Por otro lado, los costos
 
de producci6n bajaron s6lo el 52% de su nivel en 1978, mientras que los costos
 
de los insumos aumentaron en tdrminos reales el 6% por encima de sus niveles en
 
1978. El mismo tipo de comparaciones puede hacerse para el arroz y el sorgo.
 

Bajo estas circunstancias, los mArgenes brutos de los productores de granos se

vieron reducidos desde 
el punto de vista de los ingresos y de los costos
 
simultaneamente. A medida que los precios 
a nivel de finca de los granos y

frijoles declinaban y el costo real de los insumos y de la produccion declinaban

mAs lentamente que los precios de los productos (y
en algunos casos aumentaban,

tales como el sorgo y el arroz), los agricultores se vieron forzados a ajustar

el uso de los insumos de producci6n de la misma manera. 
 Por lo tanto los
 
agricultores redujeron el uso de crddito, la compra de semillas, y posiblemente

tambi~n de otros insumos y servicios.
 

Tasas de interns real negativos. 12 
Hasta 1989, el Banco de Fomento Agropecuario

(BFA) les cobraba a los agricultores una tasa de interns por debajo de la tasa

de inflaci6n. 
Por ejemplo, en 1988 el BFA cobraba el 13% en comparaci6n con una
 
tasa de inflaci6n del 20%. Por lo 
anto, en lugar de pagar una tasa de interes
 
real de por ejemplo el 8% (20+8), los agricultores pagaban el -7% (20-13), lo que

representaba un subsidio implicito del 15% por el banco.
 

Las tasas de interns negativas, no s6lo hacen mal uso de los fondos de crddito
 
en general sino que tienden a crear un 
incentivo para que los prestatarios
 

1 Robert A. Nathan, pAgina 73, actualizada.
 

1.2 RoberL A. -n. DAginas 71. 
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pospongan el pago de sus obligaciones de cr~dito tanto como les sea posible, dado
 
que eventualmente las pagarin 
con 
Colones mds baratos. Este comportamiento

reduce el nivel de fondos disponibles para crddito durante los ciclos de siembra

subsecuentes. Como resultado, los bancos se 
tornan mds reacios a emitir nuevos
 
crdditos dado que sus balances por cobrar alcanzan niveles desproporcionados, y
deben encauzarse fondos adicionales para refinanciar las obligaciones de crddito
 
pendientes de afios anteriores.
 

Mientras que este subsidio implicito (tasas de interns negativas) puede haber

aminorado los efectos de la inflaci6n en los ingresos de los agricultores, no fue

suficiente para contrabalancearlos, y por lo tanto desalent6 a los productore8

de granos de asumir mayores obligaciones de crddito. 
M~s aun, el incentivo para

los prestatarios de posponer el reintegro de los crdditos y el reducido nivel de

fondos disponibles 
para crtdito en atios subsecuentes pudo muy bien haber

contribuido a una reducci6n en la demanda de otros insumos agricolas, por ejemplo
 
la semilla.
 

Tasa de cambio13  Los efectos negativos de una moneda sobrevaluada en la

producci6n agricola han sido bien dncumentados por Norton y otros a finales de
la ddcada de 1980. 
 El impacto negativo en la demanda de cr6dito de producci6n

fue documentada por Robert R. Nathan en 1989. 
En este estudio reproducimos sus
 
conclusiones con muy pocas o ninguna modificaci6n.
 

El Cuadro 7 muestra la sobrevaluaci6n del Col6n con respecto al d6lar de 
los
 
Estados 
Unidos, el pais que inds comercia con El Salvador. Una moneda

sobrevaluada tiende 
a abaratar las importaciones de granos y otros productos

agricolas 
en relaci6n con los mismos productos producidos en El Salvador. El
 
motivo 
de esto es que cuando se paga por las importaciones 
con una moneda
sobrevaluada, s6lo 
se paga una fracci6n del valor verdadero del producto

importado. Sin embargo, cuando el mismo producto se compra en el pais, 
se paga

el precio integro en Colones. 
 Por lo tanto el incentivo de comprar en el
exterior e importar en lugar de comprar localmente es mayor cuanto mAs alta es
 
la sobrevaluaci6n de la moneda nacional. 
Como se muestra en el Cuadro 7, estas
 
condiciones empeoraron durante la d~cada de 1980 en El Salvador.
 

Un ejemplo servird para explicar los efectos negativos de esta situaci6n. En

1987 la tasa de cambio era de 5.00 Colones por US$, sin embargo la tasa de cambio

de paridad era de 8.33 Colones por US$. 
Esto representaba una sobrevaluaci6n del

Col6n del 66.5%. 
Por lo tanto, en 1989 "se alcanz6 una situaci6n en la cual los

productos agricolas producidos en el pais tales como el maiz tenian precios tan

bajos que los agricultores (productores de granos) no obtenian ninguna ganancia,

y al mismo tiempo (debido a la sobrevaluaci6n de la moneda) el precio local era

demasiado alto en relaci6n con el precio internacional del maiz" (Nathan, pigina

79). 
 Los agricultores se benefician en alguna manera de la sobrevaluaci6n de la

moneda, dado que los insumos agricolas importados se compran sin pagar su precio

integro. 
De todas maneras, el costo de los insumos (importados) explica s6lo una

fracci6n relativamente pequefia de la declinaci6n en los ingresos brutos.
 

13 Robert A. Nathan, pAginas 78-79
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La sobrevaluaci6n de la moneda ha sido la causa principal de la reducci6n en los
precios del productor en el pals, 
a pesar de que los precios internacionales

bajos y la reducci6n en la demanda interra tambidn contribuyeron. 
Norton sefiala
 que (1988) "...no es el volumen de las importaciones de productos agricolas lo
 que reduce la producci6n nacional, sino mns bien los precios (nacionales versus

internacionales) y la tasa de cambio los que han sido los factores principales
que han resultado en precios internacionales mis bajos con relaci6n a los precios
dom6sticos". 
 En otras palabras, los niveles mds altos de importaci6n no causan

(no son la causa directa) la declinaci6n de la producci6n nacional, 
sino que
ambos cambios (el aumento 
en los niveles de importaci6n y la reducci6n en 
la
producci6n nacional) son resultado
el de un tercer factor, la moneda
 
sobrevaluada.
 

La Tasa de Cambio Efectiva Real ofrece la misma explicaci6n (itima columna,
Cuadro 7). 
 Cuanto mds bajo es el indice, 
mAs barata es la tasa de cambio, y por
lo tanto la moneda fuerte que se puede comprar. Cuanto mds alto es el indice,
mds cara es 
la tasa de cambio, y por lo tanto las monedas fuertes que se pueden
comprar, y por lo tanto 
las importaciones. La serie muestra 
claramente el
"abaratamiento" 
de la tasa de cambio entre 1974 1988. esas
y Bajo
circunstancias, los granos importados 
se hicieron mds y mds baratos de comprar

que las alternativas nacionales. 
 Los ajustes macro-econ6micos de 1989 y 1990
lograron aumentar el costo 
de la tasa de cambio y por lo tanto de las
importaciones. Si la situaci6n continua, los 
compradores de granos se verdn
 
incentivados a comprar granos nacionales.
 

Precios agricolas internacionales versus nacionales. Norton 
et al. (1988)
documentaron una serie de indices de precios de las importaciones agricolas de
El Salvador. Sus resultados, tal como los 
resume Nathan, pigina 78 (1989), se
reproducen aqui en el contexto de la industria de la semilla. 
De acuerdo a este
estudio, entre 1980 y 1986 el indice de precios de productos agricolas en Colones
actuales, aument6 un 30%, mientras que el indice de los costos de producci6n para
los alimentos producidos en el pals aument6 el 74% (hasta cierto punto reflejando
 
tasas de inflaci6n diferenciales).
 

En estas circunstancias existian 
grandes incentivos para importar productos

agricolas (incluyendo granos) en lugar de comprar los producidos localmente. Mis
 aun, muchos de los productos alimenticios se importaban (y algunos 
todavia se
importan) en terminos concesionarios. 
 Por ejemplo, en 1987, las importaciones
de granos fueron de 83,000 toneladas de maiz, 23,000 de arroz, 
y 123,000

toneladas de trigo.
 

El aumento en los niveles de las importaciones contribuy6 a la reducci6n en la
demanda de los granos producidos localmente. La reducci6n en la demanda de
 granos producidos en el pais (que probablemente se reflej6 en precios reales
bajos a nivel de finca) redujo los incentivos de producir para el mercado local.
Esto a su vez condujo a una reducci6n en la demanda de insumos agricolas, tales
 
como las semillas.
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La Reforma Agrarla - un Desarroilo Clave
 

La reforma agraria fue la acci6n mds importante para legitimizar al gobierno que
asumi6 
el poder en octubre de 1979. Bajo 
diferentes estratagemas, las
propiedades privadas agrarias fueron confiscadas, sus propietarios indemnizados,
y las tierras redistribuidas 
a los agricultores.14 
 Esta acci6n tuvo tres
consecuencias negativas en la industria de la semilla. 
En primer lugar, muchos
de los 
predios rurales formados mediante la reforma 
agraria no tenian o no
conservaron la pericia en administraci6n de campos necesaria para mantenerlos
 como 
empresas agricolas lucrativas. Segundo, muchos 
de los productores de
semillas perdieron sus tierras 
o dejaron de producir semilla. Muchos no se
 recuperaron, y a aigunos les llev6 afios 
resumir la producci6n. 15 Tercero, los
paises vecinos que habian sido clientes importantes de la industria semillera
salvadorefia vieron su abastacemiento reducido o no ya a su disposici6n.16 Estos
tres factores combinados, resultaron en la reducci6n de la demanda de semilla en
el mercado nacional, y ante la perspectiva de una reducci6n en el abastecimiento,

a un aumento en las actividades de producci6n de semilla 
en paises que

anteriormente habian sido clientes.
 

Declinaci6n del Servicio de Extensi6n
 

En gran medida, la reforma agraria fue la responsable de la reorganizaci6n de la
estructura 
del servicio de extensi6n, y de los cambios 
en sus prioridades,
programas, y actividades. Esta reorganizaci6n y estos cambios resultaron en el
total derrumbe de 
la eficacia del servicio de extensi6n en relaci6n con los
objetivos originalmente disefiados e implementados por el CENTA para el programa

de granos bAsicos.
 

En primer lugar, el Ministerio de Agricultura fue descentralizado mediante la
formaci6n de 
cuatro unidades regionales independientes, que a pesar de estar
te6ricamente vinculados a la oficina central de San Salvador, llevaban a cabo sus
programas y actividades de manera muy 
independiente. Estas 
unidades se
transformaron esencialmente en mini-ministerios aut6nomos.
 

En segundo lugar, 
los nuevos programas y actividades de extensi6n tomaron
prioridad sobre los 
objetivos originales de
del CENTA para los programas
extensi6n destinados 
a los granos bdsicos. Las prioridades del servicio 
de
extensi6n se concentraron en asuntos sociales tales como la vivienda, la salud,
la educaci6n, las comunicaciones, la infraestructura y la administraci6n de las
 
nuevas cooperativas.
 

14 La reforma agraria ha sido documentada en muchos estudios y no 
serA
 
analizada aqui excepto en lo que concierne a la industria de la semilla.
 

15 Una de las mAs importantes empresas productoras de semilla tard6 4 aflos 
en resumir la producci6n.
 

16 
 Uno de los antiguos productores de semilla de El Salvador es ahora uno
 
de los productores mAs importantes de semilla en Guatemala.
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Finalmente, el personal de extensi6n del CENTA fue transferido a los ministerios
 
regionales aut6nomos, y sus esfuerzos se concentraron en las prioridades de los
 
nuevos programas.
 

Como resultado de estos acontecimientos, 
el vinculo fundamental entre la

investigaci6n y el servicio de extensi6n se cort6 y la informaci6n sobre nuevos
 
hibridos, t6cnicas de cultivo y 
otras actividades de investigaci6n dej6 de
 
encauzarse hacia los productores de granos. El CENTA se vi6 
aislado de la
 
clientela a la cual debia servir. 
El servicio de extensi6n dej6 de asesorar a
 
los agricultores sobre los beneficios de los hibridos y las t6cnicas de cultivo
 
relacionadas y los 6xitos iniciales de la campaha destinada a aumentar 
su
 
utilizaci6n se desvanecieron.
 

Otros factores
 

Hay muchos otros factores que de un grado u otro contribuyeron a la declinaci6n

de la industria de la semilla de El Salvador. Dado que estos factores 
son
 
dificiles 
o imposibles de cuantificar, a continuaci6n damos 
un anAlisis
 
cualitativo de ellos.
 

El agricultor como competencia. 
Si existe un insumo agricola que el agricultor

de subsistencia puede producir en lugar de 
comprar, es la semilla que siembra.

Desde el comienzo la industria enfrent6 el dificil problema de convencer a los

agricultores que las semillas hibridas y mejoradas eran superiores a las suyas.

Si esto fue dificil durante los periodos buenos (1960-1979), se torn6 imposible

durante los tiempos malos (1980-1989). Cuando la condici6n econ6mica de los

productores de granos se deterior6, 
el primer recurso que utilizaron fue la

substituci6n de las semillas compradas por su propia semilla seleccionada. Esto
 
se hace evidente en el ejercicio realizado para estimar la verdadera producci6n
 
de maiz hibrido.
 

P~rdida de mercados de exportaci6n. 
El mercado de exportaci6n representaba una

porci6n significativa 
del volumen de semillas certificadas y mejoradas

comerciadas. 
La reforma agraria confisc6 fincas privadas que estaban dedicadas
 
a la producci6n de semilla. 
Como resultado estas unidades de producci6n dejaron

de producir completamente o durante largos periodos de tiempo. 
Habiendo perdido
 
sus fuentes de recursos del exterior estos mercados desarrollaron con 6xito sus
 
propias fuentes internas de producci6n de semillas.
 

Falta de nuevos hibridos. Como se 
muestra en el Cuadro 12, el CENTA introdujo

una serie de hibridos y variedades mejoradas de maiz, sorgo y arroz. 
Mientras
 
que estos esfuerzos han tenido un 6xito moderado con el sorgo y el arroz, todas
 
las variedades de maiz introducidas despu~s del H5 a mediados de la d~cada de

1960 han fracasado. Por una 
raz6n u otra (generalmente razones tccnicas y

financieras) los productores de 
semilla no han podido producir estas nuevas

variedades, y los productores de granos no han podido aumentar la producci6n por

encima del rendimiento obtenido 
con los hibridos iniciales. Esta falta de

hibridos nuevos y mAs productivos combinada con los otros factores mencionados
 
resultaron en una declinaci6n en el uso de las variedades de hibridos originales
 
y en un aumento del uso de semilla seleccionada por los productores de granos.
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Cr~dito. Como se 
mencion6 con anterioridad, el 
cr~dito para la producci6n,

siendo una demanda derivada, declin6 a medida que su valor marginal decrecia.
 

Estructura, conducta y desempefio de la industria de la semilla. La industria de
la semilla se torn6 menos 
y menos competitiva, especialmente en su evoluci6n

despu~s de 1980, al punto que hoy en dia su estructura proteccionista, en vista

de los ajustes estructurales que se han llevado a cabo nacional y regionalmente,

estA en peligro de hacerse superflua.
 

Conflicto civil. El conflicto civil que comenz6 en 1979 afect6 la demanda de
semilla comercial, especialmente en ciertas Areas del pais. 
De todas maneras,

el impacto de 
 este factor es inferior al 
de los factores econ6micos,
 
estructurales y de mercado.
 

Clima. 
 El clima no ha sido un factor influyente. Las periodos de sequia y de
extremada lluvia no han sido lo suficientemente consistentes o prolongados 
en
 
estos 30 afios para afectar la demanda de la semilla en forma significativa.
 

Uso Real de la Semilla Certificada de Maiz. 
 Al analizar las estadisticas de

producci6n de maiz suministradas a nuestro grupo 
de estudio por la Divisi6n
General de Economia Agropecuaria (DGEA) y por el 
CENTA, y comparando esta

informaci6n con las aseveraciones comunmente expresadas acerca del alto grado de
 uso de semillas de maiz hibrido en el pais, 
es evidente una discrepancia entre

lo que se asume 
como verdadero y lo que estd realmente ocurriendo.
 

Las estadisticas de producci6n compiladas por el DGEA distinguen solamente entre
el maiz hibrido (maiz blanco) y el nacional, es decir el maiz criollo (maiz de
7
varios colores). 1 Las estadisticas no mencionan el uso de "segunda", 
es decir

qu6 cantidad de semilla 
de maiz blanco es seleccionada y conservada por los
agricultores, asumiendo que 
sea hibrida. Cuando se recopilan los estimados de
producci6n, el maiz de 
"segunda" producido se incluye como un hibrido. Por
supuesto, una semilla hibrida puede utilizarse una vez solamente, y por lo tanto
lo que se cuenta como hibrido contiene mucho maiz producido de "segunda" u otras
 
generaciones anteriores.
 

MAs aun, un anilisis de las tendencias del rendimiento, muestra claramente un
estancamiento despu~s del impacto inicial de las variedades H3 y H5 a comienzos

de la d~cada de 1960. 
 Lo que se reporta como rendimiento del maiz hibrido ha
declinado gradualmente durante las iiltimas 
dos d~cadas, una tendencia que es

contraria a los resultados que se esperan de 
un programa de hibridos. Las
implicaciones de esta aberraci6n estadistica se muestran en el Cuadro 8 y en la
 
Figura 6.
 

Haciendo suposiciones amplias respecto al porcentaje de siembra, al rendimiento,
 
a las existencias de semilla sin vender, a la falta de exportaciones de semilla,
y asumi.endo que no hubiera p~rdida de 
granos, la diferencia entre ho que se
reporta como hibrido y ho que no, ha aumentado consistentemente durante la Ciltima
 

17 Vase el Ap~ndice 1.
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 A medida que el use verdadero de semilla de maiz hibrido disminuy6,
el use de semilla de "segunda" aument6 
en la misma proporci6n. Mis aun, la
proporci6n del maiz criello en la producci6n total ha aumentado consistentemente
 
desde principios de la d~cada de 1980.
 

Lo que estas circunstancias perturbadoras podrian indicar 
es (1) la falta de
aceptaci6n par parte de los agricultores de la semilla de maiz hibrido que 
se
ofrece 
en el mercado, (2) su creciente incapacidad de afrontar el costo de
semilla hibrida, y (3) que las exportaciones tuvieron 
la
 

un papel mucho mas
importante que lo que se conoce y acepta. 
Son evidentes las implicaciones que
estas circunstancias tienen, para 
(1) el sub-sector que formula la 
politica
agraria, (2) pronosticar la demanda de la semilla par la industria y ajustar la
oferta, y (3) la alineaci6n de los programas de investigaci6n de semilla, entre
 
otros.
 

Cambios recientes para Promover la Reactivaci6n de la Industria de la Semilla. 19
 
Desde junio de 1989 el GOES ha implementado una serie de cambios en su politica
que afectan las variables macro- econ6micas, los sectores econ6micos, y el
comercio, y que han comenzado a establecer las bases para un cambio econ6mico

general. Lo que es aun m~s importante, estos cambios han creado una base 
mas
propicia para la reactivaci6n del sector agricola en el pals. 
Los resultados de
estos cambios han creado 
una oportunidad Cinica 
para que la industria de la
semilla invierta las tendencias negativas actuales y comience una reactivaci6n
 
que contribuird a la recuperaci6n del sector agricola y especialmente el subsector de los 
granos bisicos. Los cambios 
mis importantes se describen a
 
continuaci6n.
 

Cambios macroecon6micos
 

- El Col6n se ha devaluado y se ha implementado un sistema de cambio 
determinado par el mercado. 

- El deficit federal se ha reducido de 1,340 millones de Colones en 1989

(4.2% del GDP) a 347.1 millones de Colones en 1990 (.8% 
 del GDP).

Las tarifas de importaci6n a los productos importados que oscilaban
 
entre 
el 1% y el 290% han sido ajustadas y realineadas a entre el 5% 
y el 20%. 

- Las exenciones a las tarifas de importaci6n que favorecian a ciertas

instituciones privilegiadas privadas 
y ptblicas en detrimento de

aquellos que no se beneficiaban de las mismas, han sido eliminadas 
o
 
reducidas.
 

- Se han iniciado reformas en el sistema impositivo para simplificarlo,
reducir los grupos de contribuyentes y eliminar la exenciones. 

- Se eliminaron los controles de precios de mis de 200 productos,
 
incluyendo los granes.
 

18 Este modelo simple se calcul6 con suposiciones distintas pero 
la
 
tendencia permaneci6.
 

19 Para un detallado anlisis de estos cambios, v~ase "Estrategia y

puliticas para el desarrollo del sector agropecuario, 1991-1994", agosto 1991,
Unidad de An~lisis de Politicas Agropecuarias, MAG. 
Las secciones pertinentes

han sido utilizadas en esta parte del informe.
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Cambios sectoriales
 

- Los monopolios estatales que intervenian en la producci6n, distribuci6n 
y comercio de los productos agricolas han sido reducidos o eliminados 
(INCAFE, INAZUCAR, COPAL, ISIC, IRA). 

- Los impuestos a las exportaciones de productos agricolas han sido 
reducidos o eliminados. 

- Se ha eliminado el impuesto del 5% a las ventas de los insumos 
agricolas. 

- Se ha implementado una banda de precios de las importaciones con un

impuesto uniforme del 20% a las importaciones de maiz amarillo y arroz.
 
Se estdn llevando a cabo estudios sobre el sorgo y la soja.
 

- El cr6dito disponible para el sector agricola ha aumentado en tdrminos 
reales para las cosechas de los ahos 1990/91 y 1991/92. 

- A partir de la cosecha de 1989/90, se han cobrado tasas de inter6s real
 
positivas en los pr6stamos para la producci6n.
 

- Las deudas malas por un total de 550 millones de Colones acumuladas por

el sector de la reforma (Fase I) han sido refinanciadas, haciendo que

estas cooperativas sean elegibles para 
nuevos cr~ditos para la 
producci6n. 

- Se estA reestructurando el MAG para hacer que esta instituci6n sea ms 
eficaz y eficiente.
 

- Se estA reestructurando 
 el servicio de extensi6n y se estA
 
introduciendo el m~todo de "Extensi6n por Objetivo".
 

- Se ha aprobado una resoluci6n por todos los Ministros de Agricultura

de Amrica Central para coordinar la politica agricola de los distintos

paises previendo la integraci6n del mercado regional 
de productos
 
agricolas.
 

Resultados hasta el momento
 

- La devaluaci6n del Col6n y la existencia de 
una tasa de cambio
 
determinada por el mercado han eliminado la desprotecci6n del sector

agricola con respecto a los productos agricolas comerciables y ha hecho
 
uniformes los 
t~rminos comerciales entre los sectores rurales y
 
urbanos.
 

- Las distorciones en el mercado y en 
los precios de los productos y

servicios agricolas se han reducido o eliminado.
 

- La banda de precios ha suministrado una protecci6n efectiva para los

productores y los consumidores de granos bAsicos (maiz y arroz),

dejando que los precios internacionales orienten el mercado de 
esos 
granos. 

- La tasa de inflaci6n se redujo a menos del 20% durante la cosecha de
 
1990/91, y se espera que baje 
aun mAs, a alrededor del 16%, para la
 
cosecha de 1991/92.
 

- Los precios reales de los granos bAsicos han subido en t~rminos reales 
durante los tiltimos dos afios. 

- El sector agricola mejor6, aumentando 0.5% durante la cosecha de 
1989/90 y 7.4% durante la cosecha de 1990/91. 

- Se registraron cosechas de granos r6cord en 1990/91, aumentando el 4.3%
sobre las cosechas del afto anterior. Se esperaban 
resultados
 
semejantes para la cosecha de este afio, 
pero la sequia ha reducido las
 
expectativas de producci6n a los niveles de 1989/90.
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Estos cambios y los resultados recientes son hasta el momento alentadores y los
adicionales ajustes macroecon6micos, sectoriales, institucionales y comerciales
que se llevarin 
a cabo durante los pr6ximos dos atios ofrecen motivos y
justificaci6n para realizar serios esfuerzos 
en la reactivaci6n del sub-sector
 
de la semilla.20
 

Resumen del Panorama General. 
 La declinaci6n, la 
situaci6n actual,
perspectivas futuras han sido 
y las


resumidas 
en forma esquemdtica en 
la Figura 7.
Comenzando a finales de la ddcada de 1970, las tendencias de los precios de los
granos a nivel de finca y los costos de producci6n comenzaron a bajar en tdrminos
reales. 
Sin embargo, al indice de declinaci6n de los precios a nivel de finca
fue mAs pronunciado que el de los costos de producci6n. 
A medida que la brecha
entre estos dos indices se redujo, los agricultores se vieron forzados a ajustar
sus esquemas de producci6n, y por 
lo tanto los 
insumos de producci6n. Esta
estrangulaci6n econ6mica se vi6 agravada por otros factores externos, tales como
la declinaci6n del 
servicio de extensi6n, la 
falta de crddito, las pocas o
inexistentes introducciones de nuevos hibridos y variedades mejoradas, etc.
 

Como resultado, las semillas (y con toda seguridad los fertilizantes y productos
quimicos) sufrieron una declinaci6n en el valor marginal del producto, es 
decir
en su capacidad de contribuir un valor a la producci6n de granos bAsicos.
embargo, las semillas Sin
al contrario de los fertilizantes y otros productos
quimicos son "perfectamente" substituibles, 
es decir los agricultores pueden
producir "semillas" tambi~n, y a un costo inferior al de 
la industria. Por lo
tanto, a medida que su valor marginal del producto baj6, la demanda de semillas
certificadas tambidn baj6, dado que 
los agricultores eligieron cada 
vez mAs
conservar su propia semilla, la famosa "segunda". Este resultado se refleja en
la declinaci6n de ambos indices, hasta 1989.
 

Los efectos retrasados 
 de los ajustes relacionados 
 con la politica
macroecon6mica, sectorial y comercial que comenzaron en junio de 1989, tanto como
aquellos que se proyectan de 
ajustes futuros, se 
espera que resulten en una
imagen invertida de las tendencias de los indices. 
En otras palabras, el indice
de precios a nivel de finca mostrarA una curva positiva cuando los precios reales
a nivel de finca permanezcan positivos o aumenten en t~rminos reales. 
Mientras
que el indice de los costos de producci6n tambign se proyecta que aumentarA, su
curva idealmente serd menos exagerada que la del indice de precios a nivel de
finca, y en el peor de los casos serA paralela.
 

Si 
se mantiene,21 la diferencia creciente entre el 
indice de precios a nivel
de finca y el indice de los costos de producci6n aumentarA el valor marginal del
producto de las semillas certificadas (y de otros insumos agricolas) y resultarA
en una mayor demanda por parte de los 
agricultores. 
 En resumen, este es el
momento oportuno que la industria de semilla de El Salvador tiene, para reclamar
 su valioso puesto dentro del sector agricola del pals.
 

20 Para una lista detallada 
de estos cambios, vase 
el documento
 
estrat~gico del MAC.
 

21 Esto dependeri del 6xito continuado 
de los futuros cambios 
macro
 
politicos, reformas estructurales, y ajustes relacionados al comercio.
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Dado el panorama positivo presentado anteriormente, la pregunta es 
1cu~les son
las perspectivas para la industria de la semilla certificada? 
En otras palabras,
lexiste el potencial de 
aumentar la producci6n 
y las ventas de semillas
certificadas y de ser asi, en cuAnto? 
Esta pregunta ha sido analizada y resuraida
 
en el Cuadro 9.
 

La demanda potencial total de maiz hibrido y de las variedades mejoradas de sorgo
y arroz se calcul6 en forma indirecta calculando el porcentaje de reposici6n que
la producci6n industrial 
actual representa como porcentaje de los requisitos

totales de semilla.
 

Por ejemplo, en 1989/90 se cultivaron un total de 231,000 Mz con maiz hibrido.
Se asumi6 una tasa uniforme de sieubra de 33 lbs. y un rendimiento de 47 qq/Mz,
para la producci6n comercial de maiz, semilla certificada, y semilla bdsica.22
 Para plantar 231,000 Mz 
con maiz hibrido hubiese sido necesario un total de
76,230 qq de semilla. A 
una tasa de reposici6n 
del 54.5% (equivalente
aproximadamente 
a reponer el total de la semilla utilizada cada dos afios), 
 la
demanda hubiese sido 41,545 qq de semilla certificada de maiz, la misma cantidad
de semilla certificada de maiz producida por los productores de semilla.
embargo, la industria no vendi6 toda 
Sin
 

su producci6n, sino 
que aproximadamente

10,000 qq permanecieron sin venderse.
 

Esto significa que la demanda potencial de 
semilla certificada de maiz oscila
entre un minimo porcentaje de reposici6n del 40% y en forma optimista un mAximo
del 66%. En otras palabras, si los 
desarrollos positivos macro-econ6micos y
sectoriales continuan, y la 
industria es capaz de 
impulsar la reposici6n de
semilla de maiz hibrido a una tasa del 66%, 
o al equivalente de una reposici6n
completa cada aho y meio, la industria podria vender aproximadamente 50,000 qq
de semilla certificada de maiz hibrido por aho, para la misma superficie.
 

Con un potencial de 402,000 Mz de maiz y una tasa de reposici6n de s6lo el 34.5%
(el equivalente a reponer el 
total de la semilla utilizada cada 3 afios), el
potencial total seria aun mayor si los agricultores pudiesen ser persliadidos de
que reemplacen el maiz nacional o criollo con hibridos. 
Una tasa de reposici6n
del 60% seria equivalente a 72,500 qq de semilla de maiz. 
 Esto debe entenderse
 como el m~ximo de semilla certificada de maiz que este mercado podria absorber.
 

Puede llegarse a conclusiones similares y tal vez 
aun mAs optimistas para el
sorgo y el arroz. 
El sorgo mejorado se reemplaza 
a una tasa de reposici6n del
50%. Sin embargo, este sorgo representa s6lo el 17% 
del Area total cultivada.
La tasa de reposici6n total del 8.5% 
podria aumentarse substancialmente, si
pudiese convencerse a los agricultores de sus beneficios.
 

El arroz, con una tasa de 
reposici6n del 22% 
ofrece tambidn posibilidades de
mejorar, siendo razonable 
una tasa de reposici6n del 44% 
o el equivalente a
21,300 qq de semilla certificada. 
 Esto doblaria los niveles de producci6n de
 
semilla actuales.
 

22 
 Esto puede cambiarse para cada sistema si fuese necesario.
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Estructura, Conducta y Desempefio de la Industria de la Semilla23
 

En su forma m~s bAsica, un an~lisis de la estructura del mercado, su conducta y
desempefio, con respecto a un solo producto agricola o un grupo de productos, es
un intento de 
comparar la eficacia del 
sistema del mercado para proveer los
bienes y servicios deseados con su 
eficiencia al hacerlo. 
 Los tres conceptos
estan integrados en una relaci6n de causa y efecto, y juntos explican la din~mica
 
y los resultados del sistema.
 

Una estructura de mercado determinada, con caracteristicas particulares y bien
definidas genera una 
conducta 
que es inica y predecible hasta cierto 
punto.
Estas condiciones estructurales y su conducta resultan en un desempefio que puede
ser 
eficaz o ineficaz, 
eficiente o ineficiente, 
progresivo o retrogresivo,

equitativo o discriminatorio.
 

Los resultados de la evaluaci6n del sistema de mercado se 
comparan con los de
mercados similares de otros paises y con otra evidencia empirica, permiti~ndole
al analista 
evaluar la conveniencia de 
su conducta y la aceptabilidad de
desempefio. A su
su vez, este paso permite que 
se generen conclusiones 
y
recomendaciones 
destinadas a mejorar la estructura, conducta y desempeflo 
del
 
sistema actual.
 

El alcance de este tipo de anAlisis depende de la disponibilidad de informaci6n,
de andlisis previos del sistema que provean informaci6n so-'re la linea bAsica,
y del tiempo que se le dedique. 
 La falta de anAlisis previos y la informaci6n
limitada restringi6 
este primer intento de analizar la estructura, conducta y
desempefio de la industria de la semilla de El Salvador. 
De todas maneras, las
observaciones, medidas, y comparaciones obtenidas proveyeron informaci6n 
Itil
 para la formulaci6n de conclusiones y recomendaciones.
 

Estructura. El anAlisis estructural intenta establecer si la estructura presente
es conducente 
a la competencia o no. El 
grado de competencia se mide de
distintos modos, incluyendo el namero de participantes y el flujo del producto,
la concentraci6n de 
la industria, el 
acceso a informaci6n, la 
facilidad de
ingreso y salida, la participaci6n del sector pfiblico, y las leyes y regulaciones
 
que afectan la estructura.
 

Participantes y Flujo
 

La Figura 8 muestra la estructura actual del mercado de semillas certificadas en
El Salvador. 
 Los participantes incluyen instituciones del 
secter piblico y
privado. 
Todas las semillas certificadas de granos (maiz blanco, sorgo, y arroz)
son prcducidas por s6lo trece productores registrados de semilla certificada.24
 

23 
 Esta secci6n se benefici6 de la colaboraci6n del Dr. Hugo Ramos y del
estudio previo sobre El Manejo del Grano despuds de la Cosecha en El Salvador:
 
Un AnAlisis Econ6mico.
 

24 
 VWase en el Ap6ndice 5 la lista de miembros.
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Son todos miembros de la Asociaci6n de Productores de Semillas (ASPRODES). 
EstAn
registrados y licenciados por el CENTA para producir semillas certificadas. El
CENTA tambidn produce y vende su propia marca de semillas certificadas.
 

Mientras que todos los productores de semilla 
usan la misma semilla base del
CENTA, todos producen semillas certificadas con su propia marca. 
La producci6n
de semilla se lieva 
a cabo en 17 lugares de actividad diseminados por el pais
(v~ase el Ap6ndice 6). 
 A travs de los aflos, los lugares aprobados para la

producci6n de semilla han cambiado de ubicaci6n y su ndimero ha 
.',iado do un
 
mzximo de 33 
en 1986/87 a 17 en prodaicci6n en 1989/90.
 

Desde estos lugares, las semillas se transportan a tres plantas procesadoras
ubicadas centralmente para su procesamiento y almacenaje. 
Las tres plantas estis

ubicadas cerca de San Salvador. Una es 
del GOES y estA ubicada en el CENTA,
cerca de San Andr~s. 
Las otras dos son de propiedad de productores de semillas

privados, una estA ubicada 
en el cruce de las carreteras Sonsonate/Santa Ana
(Prosela, S.A.) 
y la otra cerca del aeropuerto Ilopango en las afueras de San
Salvador (Semillas, S.A.). 
 Por lo tanto 11 de los 13 productores de semilla

registrados les pagan a las dos plantas privadas para que procesen y almacenen
 
sus 
semillas. La distribuci6n de los clientes 
se resume en el Cuadro 10.
 

La distribuci6n de la semilla generalmente se lleva a cabo a trav6s de una serie
de grandes y pequefios almacenes de insumos agricolas (agroservicios) que venden

la semilla a los agricultores. 
 Hay por lo menos 400 agroservicios registrados
y en actividad en el pais. Algunos productore: venden las semillas por medio de
 agentes a comisi6n quienes pueden vender mds de una marca a los agroservicios o
 a las cooperativas mAs grandes. 
 Algunas de las cooperativas hacen que se les
despache la semilla desde las plantas procesadoras directamente a las fincas.
 

Concentraci6n de la Industria
 

El impacto de la estructura en la conducta, y por lo tanto en el desempeflo de la
industria, puede medirse mediante el coeficiente de concentraci6n dentro de la
industria. 
Mientras que la concentraci6n no implica por si misma que exista

colusi6n o falta de competencia, es un hecho aceptado que cuanto mns 
alto es el
porcentaje de concentraci6n menos probable 
es que exista un mercado libre

competitivo y por lo 
tanto eficiente. 
Las Areas posibles de concentraci6n se
 
encuentran en los sectores de prod..cci6n, procesamiento y distribuci6n.
 

Concentraci6n de productores.25 
 La concentraci6n de productores de 
semilla y
sus voldmenes de producci6n ha cambiado 
en la Ciltima ddcada. Durante el 
afio
anterior a la reforma agraria, la industria consistia de 7 productores privados

y el CFY'^ 
 Letlro del sector privado, 2 productores representan el 55% de toda
la servita certificada de maiz producida. 
 Estos dos productores tambidn eran
propietarios de 
una de las plantas procesadoras. 
 El CENTA es responsable del

100% de la producci6n de semilla certificada de sorgo y arroz.
 

25 
 VWase en el Anexo 6 informaci6n anual detallada sobre la producci6n de
 
semilla.
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Despu6s de la reforma agraria el 
ndmero de productores aument6, y el CENTA
registr6 muchas nuevas entradas. 
Sin embargo, no todos produjeron semilla todos
los aflos. 
 Por ejemplo, durante 1984/85 existian 27 productores privados y dos
en el sector pdblico, ENA y CENTA. 
 De estos, 12 no producieron semilla. La
concentraci6n de la industria estaba levemente diluida, dado que tres productores
de semilla de maiz representaban el 57% del mercado. 
 La producci6n de semi'.a
de arroz pas6 al sector privado, en el cual seis productores representaban el /7%
de la producci6n. 
 El CENTA todavia representaba el 68% de 
la producci6n de
 
semilla de sorgo.
 

En 1986/87 se alcanz6 un mAximo de 30 productores de semilla, registrados de los
cuales 11 no producieron. La concentraci6n 
se diluy6 levemente a cuatro
productores que representaban el 69% 
de la producci6n de semilla de maiz. 
 La
producci6n de semilla de arroz pas6 aun mAs al sector privado el cual represent6
el 89%, mientras que la producci6n de semilla 
de sorgo se encontraba casi
totalmente en el sector privado, el cual representaba el 92%.
 

Estos cambios en la estructura de la industria de 
la semilla a pesar de ser
positivos deben 
tomarse con cautela. 
En primer lugar, la poca diluci6n de la
producci6n de semilla de maiz (de dos a cuatro) todavia deja un gran porcentaje
en manos de esos 
cuatro productores. Debe sefialarse tambi6n que durante este
periodo (1980/81 hasta el presente) a lo 
sumo tres productores intentaron
producir las tres semillas (maiz, arroz, sorgo) 
todos los atios. Por ejemplo,
durante 1986/87 s6lo un productor de semilla produjo semillas de los tres tipos
de granos. De siete productores de semilla de arroz, tres de ellos tenian en sus
manos el 59% de la producci6n. Dos productores tenian en sus manos el 5 6% de la

producci6n total de semilla de sorgo.
 

En 1989/90 la industria 
se habia reducido a 16 productores de semilla
certificada, 13 de maiz, 8 de 
arroz y 3 de sorgo. Los cuatro productores mas
grandes de semilla 
de maiz representaban 
el 65% de la producci6n. Los
propietarios de las dos plantas procesadoras privadas representaban el 40% de la
producci6n de semilla de maiz. 
 Con respecto al arroz, la producci6n no estaba
dominada por nadie, 
con el 
Area de producci6n distribuida en forma bastante
uniforme entre ocho productores. La producci6n 
de semilla de 
sorgo estaba
dominada por dos participantes del sector privado quienes producian el 85%, y el
 
resto de la producci6n estaba en maros del CENTA.
 

Los propietarios de las plantas procesadoras no participaron en la producci6n de
semillas de arroz ni sorgo durante la cosecha de 1989/90.
 

Lo que la situaci6n en la primera mitad de la d~cada de 1980 indica es 
que a
pesar de que mAs productores de semilla ingresaron a la industria y de la
creciente participaci6n del sector privado en la producci6n de semillas de arroz
y sorgo, son todavia altas las probabilidades de 
que no exista casi ninguna
competencia. 
Despuds de la sacudida que ocurri6 a la industria, al final de la
d6cada, la industria parece estar volviendo a un grado mds alto de concentraci6n,
 
con excepci6n del arroz. 
 Bajo estas condiciones, no es probable que la
competencia del mercado sea fuerte, una situaci6n que se ha corroborado por las
acciones "bien intencionadas" pero fltiles 
 e la industria dc la semilla para

controlar el Area de producci6n y los precios.
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Concentraci6n 
de los procesadores. La existencia de 
 s6lo dos plantas
procesadoras dentro del sector privado que suministran servicios a 11 de los 13
productores certificados indica un alto grado de 
concentraci6n a este nivel.
Debe recalcarse que las plantas piocesadoras son de dos productores de semillas
 que venden su propia marca de semilla. Bajo estas circunstancias, son muy pocas
las probabilidades de que exista una fuerte competencia de precios, dado que el
cliente de los servicios sentirA las consecuencias de la "competencia" al tener
 que rebajar los precios de 
su marca para competir con la marca que vende el

propietario de la planta que procesa su semilla.
 

Concentraci6n de la distribuci6n. 
 Con mAs de 400 agroservicios en el pais que
distribuyen semillas y otros insumos agricolas, la concentraci6n, y por lo tanto
la colusi6n, no es inuy probable. 
Observaciones en el campo y conversaciones con
representantes de la industria hacen pensar que el grado de compentencia es muy

alto a este nivel.
 

Facilidad de Acceso y Salida
 

Por muchos motivos el acceso a la industria de la semilla certificada en el pais
es dificil. Mientras que 
una de esas dificultades podria ser "natural", todas
las demds son consecuencia de normas "decretadas" o de ineficacia. 
Nuestro grupo

de estudio identific6 las siguientes.
 

Inversi6n de capital. 
La industria puede requerir grandes inversiones de capita]
para la producci6n, procesamiento, almacenamiento y distribuci6n de las semillas.

En cierta medida los requisitos de inversi6n 
son un hecho, pero algunos son
tambi6n "requeridos" por 
la ley (v6ase la Secci6n III). Estos requisitos de
capital "decretados legalmente" producen una eficaz barrera al 
acceso y ayudan
a perpetuar el existente exceso en la capacidad de producci6n y almacenamiento.
 

Cr~dito. 
La producci6n, procesamiento, almacenamiento y distribuci6n de semilla
requiere cr~ditos a largo plazo para inversiones de capital y cr6dito rotativo
 para las necesidades d& capital circulante (de trabajo). 
 De acuerdo a nuestras
fuentes en la industria de la semilla, es muy dificil obtener una cuenta rotativa
de cr~dito para capital circulante e imposible obtener cr6dito a largo plazo para

inversiones de capital.
 

Seguridad. Mientras que algunos productores reconocen el potencial de inversi6n
 en la industria, esta oportunidad se ve reducida dado el riesgo de perder la
 
inversi6n.
 

Reguisitos legales. Los requisitos legales tal vez sean el obstAculo mns grande
para el acceso y la competencia dentro de 
!a industria. Se 
han establecido
 
tantas condiciones t~cnicas, profesionales, de equipo, etc. que hacen dudar al
cap-tal empresario de las ventajas de invertir en una industria tan controlada
 
(v6ase la Secci6n III).
 

Buenas intenciones. 
 La Asociaci6n de Productores de Semilla (ASPRODES) y la
Comisi6n Nacional de Semilla son instituciones creadas Para promover el interns
 en la industria. 
 Desde mediados de la d~cada de 1980 han realizado esfuerzos
bien intencionados para encontrar modos y medios para superar la declinaci6n de
la industria. 
 Desde 1987, se llevaron a cabo cinco seminarios y talleres de
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estudio de 
los cuales emergieron 
nuevas propuestas para la legislaci6n y
regulaci6n de la certificaci6n (v~anse los Ap~ndices 10-13). 
 Lamentablemente
muchas de las 
sugerencias bien intencionadas contenidas en la nueva ley de
certificaci6n propuesta y en 
los requisitos de la asociaci6n, servirian para
disuadir mAs que alentar el ingreso a la industria (v~ase la Secci6n III).
 

Participaci6n del Sector Plblico.
 

El CENTA produce y vende semilla certificada, en "competencia" con el 
sector
privado 
 Esta operaci6n representa una fuente de ingresos a la instituci6n, la
cual tiene fondos limitados y un 
nmero excesivo de empleados. El grado de
participaci6n fue analizado anteriormente. 
En el presente, su participaci6n (la
6itima informaci6n disponible es de '1989/90) es 
del 3% en maiz, 14% en arroz, y
15% en sorgo. Su producci6n de semilla de maiz 
se limita a la introducci6n de
 nuevas variedades sin demasiada aceptaci6n por los productores tales como la H-17
y H-53. Sin embargo, en el 
arroz compite directamente con los productores del
sector privado. 
En sorgo, produjo la variedad Isiap-Dorado que no fue producida
 
por el sector privado.
 

Informaci6n Sobre el Mercado.
 

La informaci6n disponible y utilizada por la industria 
es en el mejor de los
casos rudimentari.L. 
Se cuantifica muy poco mediante metodologias imparciales y
confiables. 
 La poca informaci6n que existe, por ejemplo sobre los vollimenes,

flujos, precios, destinos, 
usos por el cliente, existencias, etc. no 
estA
disponible libremente. Esta informaci6n estA altamente concentrada en manos de
 
unos pocos.
 

Esta falta de informaci6n, anAlisis, y diseminaci6n de manera abierta, oportuna,
e imparcial, sin duda ha contribuido hasta cierto punto a 
las acciones bien
intencionadas pero estdriles tomadas por la industria para controlar la oferta
y los precios. La existencia de grandes voliunenes de semilla de maiz sin
venderse, que ha sido un herho que se ha repetido anualmente en los 6itimos afios,
y la dramAtica 
escasez de semillas de 
arroz y sorgo durante las dos Ciltimas
estaciones, son evidencia de la necesidad de 
un sistema de informaci6n que
recopile, analice, y disemine informaci6n sobre la prcducci6n y el mercado 
en
 
forma oportuna para la industria.
 

Actualmente, la industria pareceria basarse mAs en conjeturas informadas y bien
intencionadas que en informaci6n s6lida sobre el mercado y la demanda. 
Mientras
que estas conjeturas se muestran equivocadas afio tras aflo, excesivas para el maiz
e insuficientes para el 
arroz 
y el sorgo, la producci6n de semilla continuara

llevAndose a cabo en condiciones muy especulativas e inciertas.
 

Conducta. La conducta del sistema de 
mercado se refiere al modo en 
que el
sistema se "comporta", es decir, de qu6 manera 
el comportamiento 
de sus
participantes tiene impacto en la determinaci6n de los precios, la equidad, y la
eficacia del sistema para sacisfacer a los compradores y a los vendedores.
 

En una economia orientada por el mercado, los precios se determinan de un modo
dinimico, 
y a un nivel en 
el cual los vendedores y compradores quedan
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satisfechos. 
 Mediante este mecanismo, la determinaci6n de los precios por el
mercado balancea la oferta y la demanda, sin resultar en excesos 
en el

abastecimiento ni en una demanda sin satisfacer. 
Este mecanismo para establecer

los precios determinado por el mercado resulta en una distribuci6n equitativa y
justa de los costos y beneficios generados por las actividades econ6micas del

sistema del mercado. Los productores y proveedores 
de bienes y servicios

obtienen un pago conmesurado con sus esfuerzos y sus costos para suministrarlos,

lo que 
les ofrece un incentivo para continuar en operaci6n y expandirse. Por
 
otro lado, los compradores de bienes y servicios 
cambian su dinero por la
satisfacci6n que preveen que recibirAn de 
los bienes y servicios adquiridos.

Dicho intercambio es justo y satisface a ambas partes.
 

A pesar de que el sistema actual de producci6n, procesamiento y distribuci6n de

semilla certificada parece ser eficaz para el suministro de semillas certificadas
 
a los agricultores, ciertos 
esquemas en el comportamiento de algunos de sus

participantes no son los ideales, y debilitan su eficiencia, equidad y capacidad

de mantenerse en operaci6n. 
 A continuaci6n detallamos aquellos que fueron

observados por nuestro grupo 
de estudio, los motivos 
de tal oanducta, y sus
 
consecuencias positivas o negativas.
 

Factores Positivos de Conducta
 

Las conductas observadas que contribuyen a la eficiencia, equidad y eficacia del
 
la industria de la semilla incluyen:
 

Mercado competitivo al nivel del agroservicio. 
Existen mAs de 400 agroservicios

registrados y en actividad en el pais. 
Muchos otros no estAn registrados. Cada

pueblo tiene varios y las aldeas casi siempre tiene mds de uno. Esta situaci6n

les ofrece a los agricultores opciones en la selecci6n de sus compras de insumos.

Esta situacion del mercado provee 
incentivos para que los agroservicios se
 
mantengan competitivos con el fin de 
retener sus clientes.
 

Servicios 
de extensi6n. Muchos agroservicios son de profesionales 
con la

capacidad de asesorar a los agricultores, y mantener los clientes es un incentivo
 
para hacerlo. 
Muchos de los gerentes y empleados de estos almacenes podrian ser
 
mas eficaces con entrenamiento adicional y materiales educativos.
 

Reembolsado de las semillas al nivel del agroservicio. Los agroservicios han

respondido a las necesidades de la mayoria de los productores de granos en la
 compra de semillas (y de productos quimicos para el agro) en pequefias cantidades,
 
que oscilan entre I y 25 libras (o una arroba). El reembolsado de las bolsas de

50 libras de semilla certificada en bolsas mds chicas 
es necesario debido al
tamafio del Area cultivada por un s6lo agricultor, y a la necesidad de volver a

sembrar partes del campo cuando las semillas no germinan.
 

Uso de ventas en consiganaci6n. 
 La venta de semillas en consignaci6n es coman

al final de la estaci6n de siembra. 
Este instrumento de comercializaci6n es un

modo eficaz de reducir los riesgos de inventario al nivel de veritas al por menor
 y al mismo tiempo evitar la posible pdrdida de ventas 
en caso de agotarse las

existencias. Mientras que 
esta t~cnica de comercializaci6n pone el riesgo de

inventario al nivel del productor de semilla, tambi~n permite mAs ventas, aunque
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en lotes pequetios e ineficientes hasta el 6itimo momento de la estaci6n de la
 
siembra.
 

Factores Negativos de Conducta.
 

Las conductas observadas que no contribuyen a la eficiencia, eficacia, y equidad

de la industria de la semilla incluyen:
 

Falta de competencia al nivel del productor de semilla. 
La drAstica caida en la
demanda de semilla certificada a trav~s de los afios caus6 que ASPRODES actue de
 manera bien intencionada para "controlar" la oferta de semilla y satisfacer la
demanda sin p~rdidas ni rerducciones en el mercado. 
Estas acciones, aunque bien
intencionadas, no s6lo no han cumplido su objetivo, sino que implican una serie
de criterios 
que van en contra del wercado libre, 
y que si se prolongan
contribuir~n a la desaparici6n de la industria de la semilla en el pais.
 

La acci6n bdsica lievada E cabo por ASPRODES y el CENTA, que forman la Comisi6nNacional de Semillas, consiste en (1) calcular la demanda de semilla para lacosecha del aho siguiente, (2) asignarles Lreas de producci6n de semilla a los
miembros de ASPRODES, (3) fijar el precio de venta en los distintos niveles del
mercado (basAndose en los costos de producci6n de los miembros y un porcentaje
de ganancias establecido), 
y (4) tratar de que el Gobierno tenga un 10% de

existencias de semillas para emergencia.
 

Los resultados hasta el momento indican que esta estrategia ha fracasado, como
puede observarse de las existencias de semillas de maiz sin venderse al final de
las estaciones de siembra, la escasez 
de semillas de arroz y sorgo (en ambos
casos errores 
en el cAlculo de la demanda), la imposibilidad de mantener los
precios de venta fijados (o mis bien la necesidad de dejar de lado los precios
de venta establecidos), y la presi6n ejercida en el 
Gobierno para que mantenga
existencias de emergencia del 10% de las necesidades 
calculadas de semillas.
 

Estos intentos de fijar precios monopolistas bajo acuerdos colusorios no 
s6lo
resultan en precios socialmente ineficientes, sino que hacen imposible una
distribuci6n justa de los beneficios 
y costos entre los participantes del
mercado. Estas condiciones en las 
cuales los precios no se determinan por el
mercado, no reflejan las necesidades sociales reales de bienes y servicios ni el
deseo y la capacidad de pagar por 
ellos; por el contrario, s6lo reflejan el
inter~s de un grupo de participantes en el mercado de obtener "rentas" (realizar

ganancias no devengadas) del sistema.
 

El Cuadro 11 muestras los resultados en los precios y en las "rentas" obtenidas
 por los productores de semillas durante la estaci6n de 1990/91. 
 Si las cifras
de producci6n 
se toman en su valor nominal, un margen de ganancia del 15%
sugerido (y aprobado por el MAG) pareceria modesto en base Sin
anualizada.

embargo 
 el margen de ganancia individual entre los niveles del
productor/procesador y el mayorista oscil6 el 33%
entre negativo y el
positivo, y desde un 25% negativo a 

42%
 
un 60% entre el nivel de productor/?rocesador


y el precio minorista sugerido. Bajo estas condiciones, dos productores tuvieron
ganancias negativas, tres tuvieron ganancias de entre el 0 y el 15%, y tres
 
tuvieron ganancias por encima del 15%.
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El productor de semilla mAs eficiente (basado en qq/Mz) no s6lo obtuvo "rentas"

haciendo que el programa de precios funcione en su favor, sino que debido a su
tamafio tambi~n protegi6 (encubri6) a los productores ineficientes de semilla, que
de otro modo hubiesen obtenido ganancias negativas. Si se omitiera este
productor de los cAlculos y se 
volvieran a calcular las cifras 
sugeririan un
precio a los distribuidores de C212.42 por qq y un precio minorista de C239.00
 
por qq.
 

Lo que este simple ejercicio muestra claramente es que quienes reciben las
"rentas" son aquellos que pueden aprovecharse (son relativamente mas eficientes
 
que otros dentro de las condiciones protegidas, o tienen informaci6n confidencial
 
sobre el mercado), y los productores ineficientes son protegidos de las fuerzas
 
positivas de la competencia.
 

competencia elimina del
Cuando la se sistema de producci6n, procesamiento y
comercializaci6n de las semillas de granos, 
se 
atrofia el deseo y la necesidad

de innovar, de aumentar la eficiencia, de mejorar la calidad, y de suministrar

mejores servicios. Si estos acuerdos colusorios continuan serA s6lo una cuesti6n
de tiempo hasta que otras fuentes (extranjeras) encuentre 
econ6micamente
 
provechoso incursionar el mercado de semilla salvadorefio (debido a las "rentas"
creadas mediante el programa 
de fijaci6n de precios utilizado). Con sus
productos a precios competitivos y servicios de alta calidad no les serd dificil
 
aumentar rApidamente el porcentaje de 
su participaci6n en el mercado.
 

Falta de 
eficacia en la utilizaci6n de 
la, t~cnicas de comercializaci6n. 

industria no es muy innovadora 

La
 
(o desalienta la innovaci6n) en la
comercializaci6n. 
 Por ejemplo, raramente se utiliza la publicidad para crear


lealtad a una marca, ni tampoco se utilizan descuentos en las ventas de volumenes
grandes. Los precios de transporte no siempre se reflejan en los precios al por
menor. El primer 
caso tiende a reducir la demanda total potencial de la
industria, y el segundo no reconoce los costos totales de la distribuci6n en el
 
espacio.
 

La falta de diferenciaci6n entre los productos es otra conducta que perjudica a
la industria. Por ejemplo, no hay diferencia de precios entre las dos variedades

de maiz hibrido disponibles en el mercado, 
a pesar de que una produce mis
 
rendimiento que la otra (H3 versus H5).
 

Otra debilidad de la industria en la 
comercializaci6n 
es su incapacidad o

resistencia a vender la semilla en envases certificados de diferentes tamafios,

en todos los niveles hasta el del productor. Si el mercado requiere tal
servicio, por ejemplo bolsas de 10 
libras, o de una arroba, y no bolsas de 50

libras, la 
industria tiene la posibilidad de suministrar tal 
servicio por un
precio adicional. Naturalmente, la pregunta critica es si el mercado, es decir

los productores 
de granos, tiene el poder adquisitivo para pagar por la
conveniencia y los servicios adicionales. Un anAlisis del mercado de las
prActicas presentes seria suficiente para determinar la mejor combinaci6n posible

de distintos tamafios de envases. 
Una prueba de mercado (ejercicio de precios)
seria suficiente para determinar la voluntad de pagar por tal conveniencia y

servicios.
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Concentraci6n. tamafio y ubicaci6n 
 de la infraestructura 
 fisica. La
concentraci6n, tamaho y ubicaci6n de la infraestructura fisica utilizada para

procesar y almacenar las semillas certificadas es otra causa 
de ineficiencia

dentro de la industria. Con s6lo 
tres plantas y trece productores, muchos 
no

tienen otra posibilidad que hacer procesar sus semilla por las dos plantas

privadas o por el CENTA. 
A pesar de que no tuvimos disponible informaci6n sobre

los volimenes procesados por cada planta, es evidente de la lista de clientes de

las plantas privadas que la mayoria do las semillas se procesan en las plantas

privadas. En estas condiciones, es imposible para estos clientes 
vender

agresivamente a un precio inferior que el de la marca producida por la empresa
 
que les procesa sus semillas.
 

La industria tiene capacidad ms que suficiente para procesar por lo 
menos el

doble del volumen que se procesa ictualmente. 
Este exceso en la capacidad pesa

gravemente en los costos utilizados para fijar los precios de cada estaci6n, dado
 
que cuanto menores son los vol~imenes procesados mAs alto debe ser el precio para

obtener el punto de equilibrio entre los ingresos y los costos. 
A medida que la

demanda se reduce se 
hace mAs y mds dificil procesar suficiente volumen para

cubrir todos los costos (incluyendo la depreciaci6n) y tudavia mantener una
 
operaci6n viable.
 

La ubicaci6n de las tres plantas agrega costos de transporte adicionales, dado
 que todas las semillas deben ser transportadas por cami6n a estas 
plantas

ubicadas centralmente y luego ser despachadas 
a los procesadores de granos,

muchos de ellos ubicados adyacentemente al lugar donde se 
produjeron las
semillas. 
Este acarreo doble puede agregar entre 6 y 12 Colones por quintal de
 
semilla.
 

Producci6n y venta de semillas certificadas por el CENTA. La producci6n y venta

de semillas certificadas por el 
CENTA tiene el potencial de disminuir el
 
componente del sector privado de la industria, si produciera las semillas que

demandan los productores de granos. 
Por razones que se explican en otro lugar,

el CENTA no puede producir competitivamente y no puede recuperar sus costos. 
Sus
 
ventas s6lo pueden disminuir el volumen del mercado que el sector privado podria

satisfacer fdcilmente, especialmente en un mercado en contracci6n.
 

Pruebas de semillas al nivel del aroservicio. 
La mayoria de los agroservicios

hacen germinar las semillas suministradas por los productores para la venta. 
El
motivo es doble, 
en primer lugar necesitan "asegurarse" de que la semilla sea

buena, y de que 
no se vende semilia "vieja" por "nueva". En segundo lugar los

agroservicios necesitan convencer a los productores de granos que las opciones

disponibles (por ejemplo, H3 o HS) para la compra son aceptables.
 

Lo que este 
"servicio" refleja es la falta de confianza que los agroservicios y

los agricultores tiene en la industria 
de la semilla y en el servicio de
certificaci6n. En otras palabras, el esfuerzo puesto por ambos sectores en el
 
proceso de certificaci6n simplemente 
se malgasta. Los agroservicios y los

productores de toman
granos precauciones para que 
no se les venda semilla
 
ivieja", es 
decir semilla de la estaci6n anterior, o simplemente mala semilla,
y se protegen contra ello.
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Reembolsado de semillas al nivel del agroservicio. La distribuci6n de semilla
 
en bolsas de 50 libras solamente satisface una pequefia porci6n del mercado al por
menor. 
El reembolsado al nivel minorista ocurre porque los productores de granos
demandan tal servicio. El no poder suministrar tal servicio, es decir bolsas mAs
chicas a un precio razonable, 
y aun mantener la certificaci6n perjudica la

integridad de la industria, y reduce la demanda potencial total.
 

Efectos de prActicas monopolistas en el sistema de cr~dito. 
Una consecue,,cia muy
perjudicial de los intentos de regular la oferta y los precios de las semillas
 es 
el impacto que tal prActica tiene en el BFA y en el mecanismo utilizado para

establecer lineas y limites de cr6dito para los productores de granos. 
 Estos
tienden a favorecer el lado alto (lo que 
se agrava debido las 
tasas de siembra
 y de rendimiento poce realistas 
que se asumen, como tambidn 
otros costos

imputados pero no 
incurridos por los agricultoren), lo que resulta en una mala
 
distribuci6n de los fondos de credito disponibles.
 

Falta de integraci6n entre los participantes de la industria de la semillas. 
 La
industria de la semilla se ha organizado alrededor de dos instituciones, ASPRODES
 
y CENTA, que juntos forman 
la Comisi6n Nacional de 
Semillas. La falta de

representaci6n de otros participantes del mercado tales como los agroservicios,

los pr-ductores de granos y Defensa Agropecuaria al nivel de la Comisi6n, le ha
robado valiosas y justificadas contribuciones al proceso utilizado en la toma de
decisiones. 
Por lo tanto, las decisiones que afectan el nivel intermedio y final
de usuarios se toman sin su participaci6n, lo que hace que tales decisiones sean
cuestionables con respecto a sus 
intenciones, calidad e impacto.
 

Por ejemplo, como resultado del V Seminario de la 
Industria Semillera de El
Salvador del 17 de junio de 1991, se decidi6, en base a estudios comparativos de
producci6n llevados a cabo por el CENTA, dejar de producir el hibrido de maiz H3.
La variable critica fue el rendimiento, en el cual nuevos hibridos tales como el
H57 y H53 fAcilmente superaban a 
la vieja variedad. Por lo tanto para la
estaci6n de siembra de 1991/92 el pais solamente tendrA disponibles el H5 y las
 nuevas variedades con caracteristicas comerciales que no han sido 
puestas a
prueba. Durante la 
 toma de decisiones, 
no se hizo referencia a las
caracterisiticas de la demanda del viejo hibrido, si su utilizaci6n es mejor para
ciertas 
Areas que los nuevos hibridos, y si los problemas 
de producci6n que
plagaron la introducci6n 
 de otras variedades 
podrAn ser solucionados.

Finalmente, la informaci6n sobre la producci6n de semillas de la cosecha del afo
1989/90, 
muestra que el H3 represent6 el 32% de la 
semilla de maiz hibrido
producido. 
 Sin duda que podrian 
tomarse mejores decisiones si todos los

participantes estuviesen representados 
en el proceso.
 

Despojamiento de las existencias de semilla sin vender. 
De acuerdo a la ley de
semillas en efecto, todas las semillas rechazadas deben quemarse o enterrarse.

Esta ley ha sido violada por la misma 
instituci6n que supuestamente debe
defenderla, cuando 
un lote de semilla fue considerada apropiada para 
consumo

animal, despu6s de lavada. Esta decisi6n fue tomada por el CENTA despu~s de
hacer pruebas de alimentaci6n y anAlisis de laboratorio de los cadAveres de los
animales. 
 El motivo dado fue que el respectivo productor de semilla hubiera
 
incurrido una considerable p~rdida.
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Falta de habilidad en la predicci6n de la demanda. 
 La falta de habilidad para
predecir la demanda de semillas ha resultado en un excesivo suministro de semilla
de maiz y existencias sobrantes, lo que aumenta los costos totales afrontados por
la industria. 
Esto tambidn contribuye al tema de la credibilidad relacionada con
las pruebas de semillas al del
nivel agroservicio. Por 
otro lado, esta
incapacidad tambi6n 
resulta en situaciones inesperadas en las cuales la
producci6n de semilla no es 
suficiente para satisfacer la demanda, como fue el
caso del arroz en la estaci6n de 1990/91, cuando el arroz 
de calidad inferior
(etiqueta roja) se vendi6 a un precio mds alto que la sewilla de arroz superior
(etiqueta azul) cuando el suministro de semillas se agot6 y la demanda permaneci6
 
alta.
 

Desempeo. El desempefio de la industria 
es 
el resultado de la estructura del
sistema y de la conducta de sus participantes. 
 En este sentido, el desempefno
tiene el mismo significado que el concepto de eficiencia, el 
cual tiene dos
dimensiones una econ6mica y otra 
tdcnica. El criterio utilizado para evaluar
estas dos dimensiones del concepto 
de desempeho incluye la medida de 
la
eficiencia, es decir costo versus beneficios o resultados, el nivel de tecnologia

utilizado y el porcentaje de adopci6n o adaptaci6n (modernizaci6n), fuente de
trabajo, calificaciones 
de los empleados, 
ahorros de divisas, equidad, y

consideraciones ambientales.
 

Este concepto 
es el mis dificil de medir 
y evaluar 
dado que fue sumamente
dificultoso o casi imposible obtener informaci6n. De todas maneras, aigunas de
las observaciones realizadas en 
nuestros 
viajes al campo y durante las
conversaciones con algunos de 
los participantes proveen apreciaciones 
Itiles
sobre el desempefio de la industria de la semilla. 
Los puntos mAs importantes se
 
detallan a continuaci6n.
 

Factores Positivos del Desempeflo
 

La estructura y la conducta de 
la industria semillera son en parte s6lidas y
capaces de desempeharse de manera relativamente eficaz, 
en el sentido que las
semillas certificadas alcanzan al 
agricultor de manera 
puntual, en la forma

(envase) requerida, y en cantidades suficientes.
 

Nivel de eficiencia. 
 Al nivel mayorista y minorista, es decir al nivel de los
agroservicios, la industria pareceria operar de manera muy competitiva, sobre
todo debido al gran nmero de 
tales negocios. Esta situaci6n resulta en 
la
competencia de precios y por lo tanto en un alto grado de eficiencia.
 

Empleo. 
Dentro del sector privado la industria ha creado fuentes de trabajo a
diferentes niveles. 
 Probablemente 
los mayores beneficiarios han sido los
trabajadores manuales, utilizados en forma intensiva al nivel de producci6n.
 

Calificaciones. 
Las calificaciones t6cnicas bisicas de los empleados del CENTA
 que toman parte en la investigaci6n y certificaci6n de las semillas son buenas.
Entrenamientos peri6dicos 
en CIAT y CYMMET los han mantenido relativamente
 
actualizados.
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Factores Negativos del Desempe-io
 

La estructura actual, las regulaciones, y la conducta de la industria semillera
la obliga 
a operar a un nivel de desempeho por debajo de 
su potencial. Los
factores relacionados con el desempeho negativo se detallan a continuaci6n.
 

Nivel de eficiencia. 
 La industria de la 
semilla podria alcanzar niveles de
eficiencia superiores al nivel de producci6n, procesamiento, y distribuci6n a los
mayoristas/minoristas. 
Esto seria posible si los puntos negativos referentes a
la estructura, conducta y regulaciones fuesen tratados y solucionados.
 

Uso de tecnologia. La industria de 
la semilla utiliza tecnologia adoptada y
adaptada a finales de la d6cada de 
1960 y durante 
los ahos de 1970. Se ha
introducido muy poca tecnoloia nueva. 
Mds aun, el sector piblico ha permitido
que la tecnologia e infraestructra perfectamente adecuada se deteriore a niveles
 
que impiden su reparaci6n.
 

Emleo. Dentro del sector pdiblico (CENTA y DA), el excesivo personal en ciertas
divisiones ha resultado en una situaci6n en la cual mAs del 90% 
del presupuesto
anual se destina a salarios, dejando poco o nada para las operaciones. 
En estas
condiciones es muy 
dificil para la Divisi6n de Certificaci6n 
o la Defensa
Agropecuaria llevar a cabo sus obligaciines eficaz y eficientemente.
 

Calificaciones. 
 Las calificaciones de los empleados por debajo del nivel de
gerente (o propietario) encargados de la producci6n, procesamiento y distribuci6n
de las semillas es en el mejor de los 
casos rudimentaria. 
 No se ha llevado a
cabo casi ningdn entrenamiento 
a este nivel de la industria. 
 Esta falta de
calificaciones afecta la calidad de la semilla, y el desempeho de la industria.
 

Ahorro de divisas. La industria de la semilla era una fuente de divisas netas
durante las decadas de 
 1960 y 1970. 
 En los afios de 1980 la situaci6n cambi6 y
la industria de la semilla dej6 de ser una fuente de ingreso de divisas. 
Hoy la
situaci6n se ha dado vuelta. 
La presi6n para importar nuevos hibridos tanto como
hibridos de nuevas variedades de granos 
(sorgo rojo) ha hecho que la industria
pierda divisas netas. Esto no es necesariamente negativo dado que las semillas
importadas ahorran mucho de 
su valor en la reducci6n de las importaciones de
granos para alimentos balanceados tales como el maiz amarillo, crean una fuente
de trabajo en las Areas rurales, aumentan la necesidad de transporte, etc.
 

El problema es que la industria semillera de El Salvador perdi6 su posici6n de
liderazgo en la regi6n, y su capacidad como fuente de entrada de divisas que era
 
un componente importante de la industria.
 

Ecquldad. La estructura y conducta de la industria de 
la semilla ha generado
falta de equidad dentro del sistema. 
En primer lugar, los acuerdos colusorios
 para controlar la producci6n y los precios han creado "rentas" a ese nivel del
mercado y al mismo tiempo han reducido la eficiencia total del sistema. 
Segundo,
la concentraci6n de productores por tipo de grano y al nivel de procesamiento
restringe las fuerzas del mercado en la introducci6n de competencia positiva en
la industria, 
creando nuevamente "rentas" para aquellos pocos 
productores y

procesadores.
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La ley de certificaci6n en vigor y las regulaciones para el maiz son altamente

discriminatorias en contra de nuevos participantes en la industria, desalientan
 
la participaci6n, y nuevamente 
crean "rentas" 
para aquellos ya establecidos
 
(v~ase la Secci6n III).
 

Consideraciones ambientales. 
 La secci6n de la ley de semillas referente a las

semillas rechazadas ha sido violada por la misma instituci6n encargada de hacerla
 
cumplir. La pr~ctica de permitir la introducci6n de semilla para consumo animal,
 
aun despu~s de lavada, debe interrumpirse inmediatamente.
 

Este acto bien intencionado tiene un potencial de perjudicar a los animales y a
 los seres humanos que es superior a la pdrdida econ6mica temporaria de un

productor de semilla. 
Si esta prActica se hace comCin, eventualmente se terminarA

perjudicando a los seres humanos. 
Bastarfn como ejemplo dos posibilidades, que

los productos quimicos utilizados en la actualidad que supuestamente no tienen
 
efectos perniciosos se cambien sin que nadie lo note, o que el lavado de estos
 
productos quimicos no sea hecho correctamente y que los seres humanos en vez de
 
los animales consunan esta semilla.
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CUADRO 1
 

RELACIONES FUNCIONALES EN TERMINOS DE VALORES
 

Valor 

Insumo 
 Total 


Variable 
 del Producto 

(XI) 	 (TVP) 


0 
 0 


10 
 75 


20 245 


30 
 435 


40 
 560 


50 
 648 


60 	 710 


70 753 


80 782 


90 800 


100 810 


110 808 


Variables:
 

Precio del Producto ($) = 1
 

Valor 

Promedio 


del Producto 

(AVP) 


0
 

7.50
 

12.25
 

14.50
 

14.00
 

12.96
 

1.83 


10.76 


9.78
 

8.89
 

8.10
 

7.35
 

Valor 

Marginal 


del Producto 

(MVP) 


7.50 


17.00 


19.00 


12.50 


8.80 


b6.20 


Costo
 
Marginal
 

del Insumo
 
(MFC)
 

5.00
 

5.00
 

5.00
 

5.00
 

5.00
 

5.00
 
MVP=MFC 

5.00 

2.90 5.00 

1.80 5.00 

1.00 5.00 

-0.20 5.00 

TVP - Producci6n Fisica Total (TPP) * Precio del Producto 
AVP TVP/Xi 
MVP - MPP por Percio del Producto 
MFC - Precio del Insumo X, 

Fuente: 
 Agricultural Economics and Agribusiness, by Gail L. Cramer and Clarance
 
W. Jensen, pp. 72-90.
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CUADRO 2
 

PRODUCCION DE SEMILLA CERTIFICADA
 

Maiz Blanco 


Area Producci6n 
Afto Agric. (Mz) (qq) 

80-81 2,021 76,909 
81-82 1,581 65,373 
82-83 2,150 79,882 
83-84 1,492 66,371 
84-85 992 57,172 
85-86 1,204 49,880 
86-87 1,327 55,400 
87-88 1,199 68,485 
88-89 1,425 42,211 
89-90 1,031 41,577 
90-91 935 43,612 

Fuente: CENTA
 

Archivo: SEED.WQI
 

Area 

(Mz) 


8 

77 


315 

445 

164 

103 

459 

312 

222 

194 

187 


Arroz 


Producci6n 

(qq) 


636 

8,700 


10,785 

7,665 

6,821 


14,506 

12,075 

8,135 


12,469 

11,116 


Sorgo
 

Area Producci6n
 
(Mz) (qq)
 

4
 
94 714
 
69 1,679
 
93 1,927
 
59 1,194
 

132 3,365
 
165 5,433
 
229 4,919
 
94 885
 
65 2,337
 
60 2,755
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CUADRO 3
 

CAMBIOS EN EL INDICE DE PRECIOS A NIVEL DE CONSUMIDOR 1978 - 1990
 

Cambio Anual
Afio 
 CIP - Diciembre 
 (Porcentaje)
 

1978 
 100.00
 
1979 
 114.84 
 15.9
 
1980 
 136.15 
 17.3
 
1981 
 152.01 
 14.8
 
1982 
 172.44 
 11.7
 
1983 
 197.87 
 13.1
 
1984 
 217.30 
 11.7
 
1985 
 286.68 
 22.3
 
1986 
 373.70 
 31.9
 
1987 
 446.96 
 24.9
 
1988 
 528.53 
 19.8
 
1989 
 652.55 
 23.5
 
1990 
 778.80 
 19.4
 
1,991 1/ 852.40 
 16.2
 

Fuente: - Evaluaci6n de la Situaci6n al Final del Proyecto de Cr~dito al
 
Sector de Reforma Agraria, Robert R. Nathan Associates, Inc. June
 
1988.
 

- Direcci6n General de Estadistica y Censos
 
- Actualizado
 
- 1/ hasta julie 1991; anualizado
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CUADRO 4
 

PRECIOS NOMINALES PARA GRANOS BASICOS A NIVEL DE PRODUCTOR 1978-1990
 
(Colones por Quintal) 

Afio Maiz Frijoles Arroz Sorgo 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

19.39 
15.13 
17.41 
18.49 
21.35 
26.33 
25.00 
23.46 
36.50 
40.33 
36.20 
49.19 
61.44 

59.35 
46.68 
73.36 
88.97 
74.10 
60.35 
63.70 
78.16 

100.00 
103.92 
235.77 
177.05 
227.33 

3411 
35.58 
30.16 
31.64 
33.00 
36.45 
33.00 
33.50 
24.80 
71.31 
61.82 
45.66 
57.34 

17.49 
16.80 
19.66 
21.39 
21.58 
24.50 
21.00 
22.71 
30.00 
38.29 
39.94 
40.55 
50.37 

INDICE DE PRECIOS REALES PARA GRANOS BASICOS A NIVEL DE PRODUCTOR 1978-1990
 

Afio Maiz 
 Frijoles 
 Arroz 
 Sorgo
 

1978 100.00 
 100.00 
 100.00 
 100.00
1979 
 67.35 
 68.12 
 90.04 
 82.91
1980 
 66.04 
 91.23 
 65.04 
 82.68
1981 61.09 
 96.37 
 59.43 
 78.35
1982 
 63.14 
 71.84 
 55.48 
 70.76
1983 
 68 .4 
 51.72 
 54.17 
 71.01
1984 58.51 
 48.87 
 43.90 
 54.49
1985 44.89 
 49.03 
 36.44 
 48.18
1986 52.93 
 47.54 
 20.45 
 48.23
1987 46.85 
 39.57 
 46.77 
 49.31
1988 
 35.32 
 75.42 
 34.29 
 43.21
1989 
 38.88 
 45.87 
 20.51 
 35.53
1990 
 40.C9 
 49.35 
 21.58 
 36.98
 

Fuente: Evaluaci6n de la Situaci6n al Final del Proyecto de Cr~dito al Sector
de Reforma Agraria, Robert R. Nathan Associates, Inc. June 1988.
 

Direcci6n General de Estadistica y Censos
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CUADRO 5
 

MAIZ - COSTOS DE PRODUCCION Y PRECIOS A NIVEL DE FINCA
 

Colones 
 Indice 1978 1
100
 

Precio 
 Precio
Costo de Costo de 
 a Nivel Costo de Costo de 
 a Nivel

Afto Insumos Producci6n 
 de Finca Insumos Producci6n de Finca
 

1978 201 
 807 19.39 100 100 
 100

1979 246 
 918 15.13 106 
 98 67

1980 353 1,176 17.41 129 
 107 66

1981 419 1,257 18.49 134 
 100 61
1982 407 1,244 21.35 116 
 88 63

1983 330 1,182 26.33 83 
 74 69
1984 419 1,432 25.00 95 59
81 

1985 371 
 1,350 23.46 
 69 62 
 45

1986 633 
 1,898 36.50 
 89 66 
 53

1987 594 1,900 40.33 47
67 53 

1988 600 
 2,189 36.20 
 56 51 
 35
1989 630 2,246 49.19 48 
 43 39
1990 829 2,806 61.44 53 
 45 49

1991 997 3,583 58 52
 

FRIJOLES - COSTOS DE PRODUCCION Y PRECIOS A NIVEL DE FINCA 

Colones 
 Indice 1978 - 100 

Precio 
 Precio
Costo de Costo de 
 a Nivel Costo de Costo de 
 a Nivel
Afio Insumos Producci6n 
 de Finca Insumos Producci6n de Finca
 

1978 168 
 632 59.15 100 
 100 100

1979 249 
 829 46.68 128 113 
 68

1980 414 
 1,267 73.36 
 181 147 
 91

1981 498 
 1,330 88.97 
 190 135 
 66

1982 498 
 1,330 74.10 
 170 121 

1983 487 1,318 60.35 147 

72
 
106 52
1984 300 1,003 63.70 81 
 72 49


1985 324 1,032 78.16 72 
 61 49

1986 506 1,445 100.00 85 64 48

1987 443 1,336 103.92 59 
 48 40

1988 693 1,804 235.77 78 54 76

1989 601 
 1,706 177.05 55 41 
 46

1990 783 
 2,165 227.33 60 44 
 49
 
1991 746 2,929 
 52 54
 

Fuente: Evaluaci6n de la Situaci6n al Final del Proyecto de Cr~dito al Sector
 
de Reforma Agraria, Robert R. Nathan Associates, Inc. June 1988.
 
Additional information of Direcci6n General de Economia Agropecuaria
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CUADRO 6
 

ARROZ - COSTOS DE PRODUCCION Y PRECIOS A NIVEL D' FINCA
 

Colones Indice 1978 - 100 

Afto 
Costo de 
Insumos 

Costo de 
Producci6n 

Precio 
a Nivel 

de Finca 
Costo de 
Insumos 

Costo de 
Producci6n 

Precio 
a Nivel 

de Finca 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1991 

302 
426 
611 
712 
680 
532 
495 
552 

1,141 

956 
1,019 
1,199 
1,420 

1,774 

1,135 
1,286 
1,665 
1,793 
1,756 
1,640 
1,588 
1,684 
2,844 
2,632 
3,002 
3,461 
4,025 

5,219 

34.11 
35.58 
30.16 
31.64 
33.00 
36.45 
33.00 
33.50 
24.80 
71.31 
61.82 
45.66 
57.34 

100 
123 
149 
151 
129 
89 
74 
68 

106 

71 
64 
61 
60 

69 

100 
98 

108 
101 
89 
73 
63 
55 
70 
52 
50 
47 
46 

54 

100 
90 
65 
59 
55 
54 
44 
36 
20 
47 
34 
21 
22 

SORGO - COSTOS DE PRODUCCION Y PRECIOS A NIVEL DE FINCA 

Colones Indice 1978 
- 100 

Precio

Costo de Precio
Costo de 
 a Nivel Costo de 
 Costo de 
 a Nivel
Afto Insumos 
 Producci6n 
 de Finca 
 Insumos Producci6n 
 de Finca
 

1978 92 
 575 17.49 100 
 100 
 100
1979 140 
 664 16.80 131 
 100 
 83
1980 170 
 696 19.66 136 83
89
1981 290 
 1,138 21.39 202 
 127 
 78
1982 282 
 1,129 21.58 176 
 113
1983 281 71
1,144 24.50 155 
 101 
 71
1984 249 
 1,233 21.00 
 123 
 97 
 54
1985 283 
 1,304 22.71 
 114 
 84 48
1986 483 
 1,742 30.00 
 148 
 85 
 48
1987 
 38.29 
 49
1988 
 39.94 
 43
1989 325 
 1,210 40.55 
 58 32 36
1990 260 
 1,247 50.37 
 36 
 28 37
1991 307 
 1,681 
 39 
 34
 

Fuente: Evaluaci6n de la Situaci6n al Final del Proyecto de Cr~dito al Sector
de Reforma Agraria, Robert R. Nathan Associates, Inc. June 1988.
Updated with information 
 from Direcci6n General de 
 Economia
 
Agropecuaria
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CUADRO 7
 

RELACIONES EN LA PARIDAD DEL CAMBIO DE LA MONEDA
 
(Colones por Dollar)
 

Afio 
Cambio de 
la Moneda 

Relaci6n de 
Paridad 

Sobrevaluaci6n 
(Porcentaje) 

Indice de REER 
Ponderado 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

2.50 
2.50 
na 

2.82 
2.87 
3.60 
4.96 
5.00 

3.21 
3.39 
na 

4.05 
4.31 
5.44 
7.09 
8.33 

28.2 
35.4 
na 

43.7 
50.1 
51.1 
42.9 
66.5 

1.289 
1.185 
1.188 
1.148 
1.094 
1.063 
1.000 
0.946 
0.937 
0.822 
0.820 
0.798 
0.805 
0.684 
0.580 
0.752 
0.705 

June 1991 
0.621 

Fuente: 	 Robert R. Nathan, page 78.
 
Loehr (1988) and Norton et.al. (1988)
 
Loehr (1991); REER - Cambio real efectivo
 

= Real Effective Echange Rate (REER)
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CUADRO 8
 

ESTIMACIONES MODIFICADAS DE LA PRODUCCION DE MATZ
 

Afto Agri. 

Producci6n 
de Semilla Producci6n 
Certificada Estimada de 

de Maiz Maiz Hibrido 
(qq) (qq) 

Producci6n 
de Maiz 
Nacional 
(qq) 

Producci6n 
Total 

de Maiz 
(qq) 

Producci6n 
Estimada 
de Maiz 
No-hibrido 

(qq) 

80-81 
81-82 
82-83 
83-84 
84-85 
85-86 
86-87 
87-88 
88-89 
89-90 

90-91 

76,909 
65,373 
79,882 
66,371 
57,172 
49,880 
55,400 
68,485 
42,211 
41,577 

43,612 

8,899,470 
7,564,590 
9,243,489 
7,680,073 
6,615,617 
5,771,829 
6,410,571 
7,924,693 
4,884,416 
4,811,053 

5,046,531 

1,946,709 
1,778,320 
1,462,710 
1,447,315 
2,094,500 
1,942,200 
2,025,440 
2,821,590 
3,686,800 
3,968,400 

11,447,748 
10,867,815 
9,000,000 
9,633,000 

11,461,500 
10,769,200 
9,500,000 

12,575,890 
12,956,200 
12,794,300 

601,569 
1,524,905 

0 
505,612 

2,751,383 
3,055,171 
1,063,989 
1,829,607 
4,384,984 
4,014,847 

Para la estimaci6n de la producci6m 
de mafz hibrido se supone:
 

1. Densidad de siembra (Lbs/Mz) = 35 
2. Rendimiento (qq/Mz) 
 = 45 
3. Inventario no vendido (%) - 10%
 

Archivo: ESTCORN.WQI
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CUADRO 9
 

ESTIMACION DE LA DEMANDA DE SEMILLA Y DE SU TASA DE REEMPLAZO
 

Maiz 


Factores de Estimaci6n 
 Hibrido 


Area cultivada (Mz) 
 231,000 


Densidad de siembra (Lbs/Mz) 
 33 


Rendimiento (qq/Mz) 
 37 


Semilla total requerida para el
 
Area cultivada (qq) 
 76,230 


Estimaci6n de la tasa de reemplazo
 
para semilla certificada (%) 54.50% 


Estimaci6n de la demanda de
 
semilla certificada (qq) 41,545 


Area de producci6n requerida para

la producci6n de semilla cert. (Mz) 
 1,123 


Requerimiento de semilla bAsica para

la producci6n de semilla certif. (qq) 
 371 


Area de producci6n requerida para

la producci6n de semilla bAsica (Mz) 
 10 


Requerimiento de semilla pre-bdsica
 
para la producci6n de semilla b. (qq) 3.30 


Area de producci6n requerida para

la producci6n de semilla pre bA. 
(Mz) 0.09 


Archivo: SEED-REP.PRN
 

Maiz 


Total 


402,600 


30 


32 


120,780 


34.50% 


41,669 


1,302 


391 


12 


3.66 


0.11 


Sorgo 


Mejorado 


29,200 


19 


22 


5,548 


50.00% 


2,774 


126 


24 


1 


0.21 


0.01 


Sorgo 

Total Arroz 

170,900 22,200 

19 240 

12 63 

32,471 53,280 

8.50% 22.00% 

2,760 11,722 

145 186 

28 447 

1 7 

0.28 17.01 

0.01 0.27 
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CUADRO 10
 

DISTRIBUCION DE CLIENTES POR PLANTA
 

PROSELA, S.A. 


Cliente Semilla 

M. Calder6n I/ H3, H5, H17 

H56, Hl02 

Enrique Alfaro H3, H5, Al, S2 

Daniel portillo H3, H5, 

Joege Cea H3, H5, Al, A2 
A4 

Franklin Valle H3, Al, 

SEMILLAS, S.A.
 

Cliente 


Semillas S.A. 1/ 


Hacienda Nueva Guayapa 


ACRA Lombardia 


Hacienda Escuintla 


Avelar Hnos. 

AGROCONSA, S.A. 

AROCONSA, S.A. 

Hacienda Montefresco 

Sr. Jos6 Infantozzi 


Semilla
 

H3, H5, H53, Ajonjoli
 

H3, H5
 

H3, H5, H53, S2
 

H3, H5
 

Al, A2, A5
 

Al, A5
 
B383, S541
 
AGROCONSA I
 
H5
 
A4, A5, Srg. I-D
 

Notas: 	I/ Propietarios de plantas de procesamiento
 
H es maiz; S es sorgo; A es 
arroz; 	B es maiz hibrido importado
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CUADRO 11
 

AREA, VOLUMEN Y COSTOS DE LA PRODUCCION DE SEMILLA DE MAIZ HIBRIDO 
- 1990/91 

Productor 
Area 
(Mz) 

Volumen 
(qq) 

Rendi-
miento 
(qq/Mz) 

Costo Costo Costo 
de Prod. de Prod. Total de 
(C/Mz) (C/qq) Prod.(C) 

Margen 
Actual 

(%) 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

200 
143 
33 
50 
21 

152 
137 
33 

7,154 
5,860 
1,294 
2,282 

583 
6,080 
6,000 

760 

36 
41 
39 
46 
28 
40 
44 
23 

7,154 
7,417 
6,886 
7,239 
6,131 
7,384 
7,183 
6,912 

200 
181 
176 
159 
221 
185 
164 
300 

1,430,800 
1,060,631 

227,238 
361,950 
128,751 

1,122,368 
984,071 
228,096 

0.00 
10.50 
13.64 
25.79 
-9.50 
8.11 

21.95 
-33.33 

I 201 10,501 52 7,354 141 1,478,154 41.84 

Total 970 40,514 42 7,022,059 

Costo promedio ponderado por quintal 
 173.32
 
Margen de ganancia 15% 
 C/qq 26.00
 
Precio venta minimo al distribuidor 
 C/qq 199.32
 
Redondeado 
 C/qq 200.00
 
El precio de venta al consumidor se sugiere 
 C/qq 225.00
 

Fuente: Comisi6n Nacional de Semillas
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Fuente: Agricultural Economics and Agribusiness, by Gail L. Cramer and Clarance
 

W. Jensen, p. 86.
 

FIGURA 2. CURVA HIPOTETICA DE LA DFNANDA DEL INSUMO X1
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FIGURA 5. 
PORCENTAJE DEL AREA DE GRANOS BASICOS FINANCIADA POR EL BFA 1963/64 
-
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SECCION III
 

ASPECTOS LEGALES Y REGULATORIOS DE LA INDUSTRIA DE LA SEMILLA
 

Marco de Referencia para una Legislaci6n y Control S61ido de la Industria de la
 
Semilla
 

Los paises 
que poseen una industria semillera pr6spera tienen, 
como prerequisito, un marco legislativo de referecia 
que no s6lo regula, sino que
promueve e incentiva la indusLria para alcanzar niveles mAs altos de eficiencia
 
y eficacia. Un marco legal bAsico
 
referente a la industria de la semilla contiene dos componentes:
 

- LEGISLACION DE SANCION  autoriza, establece o legalmente sanciona

actividades tales como las de un programa de semilla de fundaci6n, de
la agencia de certificaci6n de semillas, y del laboratorio oficial para

el anAlisis de semillas.
 

- LEGISLACION DE CONTROL -
regula la distribuci6n y comercializaci6n de

la semilla dentro del pals, y de las importaciones y exportaciones.
 

La certif4caci6n de la semilla, y en algunos caso, la producci6n de semilla de
fundaci6n y anilisis la
el de semillas 
deben ser actividades sancionadas
legalmente. Los estatuos 
e instrumentos relacionados con la certificaci6n de
semillas y actividades similares deben referirse s6Lamente a estas actividades
 
y no a la comercializaci6n de semillas en general.
 

El control de las semillas es rrichas veces 
visto como sin6nimo de la
certificaci6n (o vice versa), 
pero idealmente son actividades separadas y
distintas. Es necesario hacer Liotar, sin embargo, que 
algunos paises
desarrollados han logrado combinar efectivamente la certificaci6n y el control
 
de la semilla en un s6Lo plan.
 

La ley de semillas y las actividades de control bAsicamente regulan las prcticasdel comercio - la comercializaci6n de la semilla. La ley de semillas tienen poco
impacto en el uso de las semillas si el comercio eG inexistente, o muy reducido,
o si estA restringido a la producci6n, distribuci6n y comercializaci6n por el
 
gobierno.
 

Filosoffade la Legislaci6n ue Semillas. 
Existen dos filosofias con respecto al
 
control de la semilla:
 

Una filosofia es que la consideraci6n fundamental debe ser el desarrollo

agricola y que el desarrollo del agro se favorece mediante la exclusi6n de
la semilla de baja o incierta calidad 
del mercado. Las leyes de la
semilla basadas en esta filosofia son muy amplias y muy restrictivas. La
ley regula toio desde la introducci6n de nuevas variedades, el andlisis de
las nuevas variedades, hasta la calidad especifica de la semilla que puede
comerciarse. 
Bajo esta filosofia, LA CERTIFICACION OBLIATORIA ES POR LO
 
GENERAL UN CARACTERISTICA DE ESTAS LEYES.
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Otra filosofia de la legislaci6n de semillas 
se basa en la VERACIDAD DE
LAS ETIQUETAS. 
Las leyes basadas en esta falosofia requieren fundamental
 
que todas las semillas que 
se vendan tengan etiquetas que indiquen los
atributos de calidad especificados y que la persona o empresa que venda
las semillas est6 identificada en la etiqueta o marchamo adherida a cada
envase de semilla. Las lnicas 
normas prescriptas tales se
en leyes
refieren a restricciones muy generales sobre la germinaci6n minima, el
contenido mAximo de malezas, y la validez del porcentaje de germinaci6n en
la etiqueta (fecha de la prueba). Las especificaciones y normas estrictas
 se limitan a aspectos tales como 
las prohibiciones y restricciones 
con
 respecto al conteni.do de semillas de malezas perniciosas y tratamiento de
las semillas que puedan causar 
dafios o p~rdidas a otros y no s6lo al

agriculturor (consumidor) que compre la semilla.
 

La incorporaci6n de normas, regulaciones y procedimientos detallaos utilizados
 en el control de la semilla en el cuerpo de la ley, es 
decir, en la legislaci6n
de sanci6n no es recomendable. Tales 
 asuntos pierden vigencia y es dificil
volver a la legislatura todos los afios para solicitar modificaciones. Pueden
ocurrir situaciones de emergencia que requieran 
la suspenci6n de ciertas
provisiones o requisistos de las regulaciones de comercializaci6n.
 

Etiguetas. La caracteristica mAs importante de la ley y de las 
regulaciones de
la semilla son los 
requisitos obligatorios 
con respecto a las etiquetas. El
prop6sito de las etiquetas obligatorias es requerir que el vendedor de 
las
semillas se identifique y proveer al consumidor de la semilla la informaci6n
importante, requerida por la ley, con respecto a la calidad fisica y biol6gica
de las semillas que ofrece al mercado. La informaci6n debe ser precisa dentro
de los limites permitidos y debe mostrarse claramente en la etiqueta (marchamo)
adherida en forma segura a cada bolsa del lote de semillas.
 

Cumplimiento. 
La ley de la semilla debe aplicarse a todos los lotes de semilla
designados como "controlados" bajo la ley o regulaciones, que entren al mercado.
No debe tomarse en consideraci6n si son semillas certificadas, no-certificadas,
 
o importadas.
 

Idealmente, la agencia de control de la semilla esta dividida en dos secciones:
(1) inspecci6n/relaciones ptiblicas y (2)servicios t6cnicos o analiticos. 
Ambas
secciones dependen generalmente del Jefe de Control de Semillas con asistentes
 
compententes responsables de las tareas y operaciones de rutina.
 

Los inspectores explican las provisiones de la ley a todos aquellos a quienes la
ley afecta, los asisten en el cumplimiento y realizan inspecciones para
determinar su cumplimiento. 
Investigan las violaciones y ejecutan las 6rdenes

de cumplimiento y las sancions.
 

La secci6n de servicios t~cnicos y analiticos analiza las muestras que les envian
los inspectores e informan loz resultados de los anAlisis a la secci6n de
inspecci6n. 
Asiste en las investigaciones y hace recomendaciones sobre asuntos

t~cnicos a la secci6n de inspecci6n y al Jefe de Control.
 

Es la funci6n de la secci6n de inspecci6n identificar y probar las violaciones
 a la ley y hacer recomendaciones sobre las sanciones y acciones correctivas. 
Las
 

52
 

http:conteni.do


decisiones con respecto a las acciones correctivas y a las sanciones a aplicarse
son llevadas 
a cabo por el Jefe de Control de Semillas (o a los juzgados
competentes cuando 
los casos se elevan a su consideraci6n). Si un lote de
semillas que ha sido marcado incorrectamente puede marcarse en cumplimiento con
la ley, se le debe permitir al proveedor que lo haga. Hasta que esto se lleve
a cabo, el lote debe retirarse de la venta mediante una orden de suspensi6n de
venta. 
Otras acciones correctivas y sanciones que pueden ser aplicadas por el
Jefe de Control de Semillas para hacer cumplir la ley incluyen la revocaci6n de
licensias, multas, publicaci6n del nombre 
de aquellos en contravenci6n, y

finalmente, la acci6n legal.
 

Las leyes y controles referentes a las semillas representan un cambio drAstico
 y radical de las tradiciones y costumbres 
de la mayoria de los paises. El
inspector 
de semillas tiene un papel fundamental durante el periodo de
transici6n, y debe ser incorruptible, libre de prejuicios, comptente y dedicado.
 

Resumen de la Condiciones Regulatorias
 

El GOES tiene a su disposici6n una serie de instituciones legales (facultades y
agencias) para asumir un papel significativo y apropiado en la implementaci6n y
control de las Leyes y Regulaciones de 
la Semilla. El CENTA suministra la
experiencia t~cnica a trav~s del Programa de Investigaci6n y de las Divisiones
de Tecnologfa y Certificaci6n de Semillas. 
 Defensa Agropecuaria provee la
supervisi6n del sistema de comercializaci6n 
con respecto a su desempeflo y
acatamiento. La Divisi6n General Economia
de Agropecuaria (DGEA) provee
inforinaci6n sobre la producci6n y el mercado. 
La Comisi6n Nacional de la Semilla
estudia los diferentes aspectos de la producci6n y la comercializaci6n de la
seilla certificada e integra esta informaci6n a travds del CENTA para coordinar

las funciones, responsabilidades, y acciones politicas.
 

Ley de Semillas. En El Salvador el GOES tom6 la decisi6n de seguir el camino de
la LEGISLACION DE CONTROL mediante la promulgaci6n del Decreto No. 229 en 1971 
-Ley de Certificaci6n de Semillasy Plantas. 1 
Este tipo de legislaci6n regula la
distribuci6n y comercializaci6n de la semilla dentro del pais y las importaciones

de semilla (y exportaciones). 
 Al elegir este concepto, pareceria que la
consideraci6n fundamental fue el desarrollo agricola, basado en la idea de que
los intereses relacionados con el mejoramiento agricola se favorecen mediante la
exclusi6n ael mercado de las semillas de baja o incierta calidad.
 

Como resultado, la certificaci6n obligatoria 
es una caracteristica de este
Decreto dado que estA estructurado como una Ley de Certificaci6n de Semillas y
Plantas. 
AdemAs el Departamento de Incrementaci6n y Certificaci6n de Semillas
 y Plantas tiene jurisdicci6n para imponer la ley. 
 Es la opini6n de muchos que
las empresas privadas no pueden producir o no producirdn semillas de 
calidad
independientemente sin intervenci6n gobierno.
la 
 del 
 Por lo tanto, se
desarrollaron estrictos sistemas de control, inspecci6n y coacci6n por parte del
 
gobierno.
 

1 Debe recalcarse que 6sta es una ley de certificaci6n y no una ley de la
 
semilla.
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Desde 1987, la 	Comisi6n Nacional de la Semilla ha tenido un papa' 
undamental en
organizar un proceso pablico mediante seminarios y talleres (5 hasta el momento)
con la intenci6n de mejorar las leyes y regulaciones en efecto. A continuaci6n
presentamos una resefia 
constructiva de la 6ltima versi6n de la nueva Ley de

Semillas propuesta, fechada el 15 de abril de 1991.
 

- Primero, la Ley de Semillas debe ser de carActer general e incluir todo

el comercio de semillas 
en el sector agricola -NO SOLO LA SEMILLA

CERTIFICADA. 	 La nueva Ley de 
Semillas - "Ley de Certificaci6n de
Semillas y Plar'tas" implica, como la anterior, que s6lo se producen y

comercian semillas certificadas.
 

- Segundo, existen ciertas inconsistencias y/o contradicciones en la ley

propuesta en lo que se 
refiere a las semillas certificadas y no
certificadas (todas las demAs), 
entre ellas:
 

* Capitulo I, Art. 1.
 

# Item (a) 	 Garantizar Iaidentidad gen6tica y calidad superior de las semillas y plantas
 
certificadas, y otras cuyo destino sea insumo agricola.
 

Comentario: 
 Esto implica que existen "otras" (semillas).
 

# Item (b) 	 Fomenter la producci6n de semillas y plantas certificadas, el uso en el
 
mercado interno y la exportaci6n.
 

Comentarlo: 
 Esto legisla solamente las semillas certificadas.
 

# Item (c) 	 Diversificar e incrementar la producci6n agricola nacional, mediante el uso

de semillas y plantas certificadas de nuevas especies.
 

Comentario: 	 Esto limita 
la producci6n solamente 
a las semillas
 

certificadas.
 

* Capitulo II, Art. 3
 

Para la formulaci6n, coordinaci6n y seguimiento de la politica de producci6n

Y comercializaci6n de semillas y plantas certificadas, y todas aquellas que
 
seen pars insumos...
 

Comentario: 	 "Todas aquellas" implica 
que hay otras semillas y
 
plantas que no son certificadas.
 

* Capitulo III, Art. 4.
 

# Item (a) 
 Semilla: todo grano, tub6rculo, bulbo o cualquier parte viva del vegetal 
qua
 
se use pare reproducirse.
 

Comentario: 
 Esto admite la existencia de 
todas las semillas - no 
s6lo las certificadas. 

# Item (m) 	 Inspector: T6cnico capacitado y autorizado para 
 realizar todas las

actividados de cedrtificaci6n y control legal.
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Comentario: Por esta definici6n el inspector 
realizard todas las
 
actividades, cuando 
en realidad los analistas de las
 
semillas realizan 
algunas tareas. Tambi~n, deberia
 
enfatizarse aqui que el inspector tomarh la muestra
 
oficial.
 

# Item (?) Analista... 

Comentario: No hay definici6n de analista. El analista deberia
 
definirse como el especialista de laboratorio que lleva
 
a cabo las pruebas de la semilla.
 

* Capitulo IV, Art. 5. 

# Item (g) Supervisar Ia adecuada colocac16n de etiquetas y marchamos en los envases o
 
plantas certificadas.
 

Comentario: Esto require otro viaje al 
campo. ISignifica esto
 
supervisar 
 o en efecto colocar las etiquetas y

marchamos? El Organismo 
Certificador conoceria 
el
 
nfunero de bolsas y por lo tanto podr~a llevar la cuenta
 
precisa de las etiquetas y marchamos. Si por casualidad
 
el productor colocase etiquetas 
o sellos en otras
 
bolsas, que podria hacer con las 
 bolsas sin
 
etiquetas/marchamos?
 

# Item (h) 
 Aprobar los envases para Ia comercializaci6n de semillas certificadas. 

Comentario: El 
Organismo Certificador no deberia 
tener autoridad
 
para aprobar 
el disefto de las bolsas, y deberia
 
especificar s6lo BOLSAS NUEVAS.
 

# Item (i) 
 Conceder licencia de productor y/o beneficiador a las personas naturales o
juridicas que deseen dedicarse a la producci6n de semilla y/o plantas... 

Comentario: 
 Esto da mucho poder al Organismo Certificador.
 

* Capitulo V, Art. 6., Art. 7. 

La semilla bfsica... producida por el Ministerio de Agricultura y Ganaderiaes patrimonio nacional. Para producir semilla bfsica... el ESTADO dispondrh
de los terrenos de 
su propiedad en el Ramo de Agriculture y Ganaderla;...


Comentario: 
 Esto no incluye la semilla gen~tica, lo que implica que
 

la ley de semilla no se aplica la semilla gendtica.
 

Capitulo V, Art. 11.
 

# La semilla importada... deberh estar certificada en la categorfa... cuyasnormas no sean inferiores a las nacionales...
 

Comentario: 
 i las normas nacionales son demasiado estrictas y poco

realistas, tales como el 10% de humedad, 2% de materia
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inerte, y 0% de malas hierbas, por qu6 restringir las
 
semillas importadas mediante regulaciones que no pueden
 
hacerse cumplir.
 

* Capitulo V, Art. 12.
 

#Para 
 poder comercializar internamente todo lote de semillas rechazada para
fines de certificaci6n se pondrfn de acuerdo 
el productor y el 	Organismo

Certificador para su destino final.
 

Comentario: 
 Si un lote se rechaza, la ley permite al Organismo

Certificador y al productor decidir su destino. 
 Esto
 
puede ser interpretado como que las semillas pueden

venderse como no-certificadas.
 

* Capitulo VI, Art. 13. Prohibiciones
 

# Item (a) Traficar con semillas... cuyas especificaciones no correspondan con las qua
 
se indiquen en la etiqueta respectiva.
 

Comentario: 	 Esto pareceria contradecir el Capitulo V, Art. 12.
 

# Item (b) 	 Separar, destruir o alterar en forma total o parcial, las etiquetas omarchamos do certificaci6n.
 

Comentario: 	 El mercado 
requiere que los agroservicios separen y

alteren los marchamos de certificaci6n cuando las bolsas
 
se abren para la reventa.
 

# Item (c) 	 Traficar con semillas
.... (cuyo) perlodo 	do vencimiento haya caducado.
 

Comentario: 
 Cuando las bolsas certificadas se abren la certificaci6n
 
queda sin efecto ni valor, por lo tanto esta regulaci6n
 
no puede hacerse cumplir.
 

# Item (e) Traficar con semillas no certificadas, en evases 
que seen aprobados

exclusivamente para 	el expendio de 
semillas certificadas.
 

Comentario: 	 Actualmente, el mercado requiere que las ventas al por
 
menor se realicen en bolsas de plistico que 
no estAn
 
aprobadas por el organismo certificador.
 

# Item (f) 
 Trasegar semilla certificada en envases deteriorados a otro4 en buen estado,
 
sin la autorizaci6n previa.
 

Comentario: 	 Esto regula 
y va en contra de la necesidad de los
 
minoristas de reembolsar el contenido de las bolsas de
 
50 Lbs. en unidades menores.
 

# Item (f) 
 Caso de concederse dicha autorizaci6n, todo trasiego deberh realizarse en
 
presencia de un inspector.
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Comentarlo: 
 El sistema de comercializaci6n contradice esta parte de
 
la ley. El inspector no estA presente cuando las bolsas
 
certificadas se abren y no pareceria fisicamente posible
 
que estuviera.
 

# Item (g) 
 Expender semillas certificadas, en envases 
que no sean aprobados por el
 
Organismo Certificador.
 

Comentario: 	 El 
Organismo Certificador no aprueba las bolsas mAs
 
chicas que demanda el mercado.
 

# Item (h) 	 Desatender las indicaciones que emanen 
del Organismo Certificador, en
relaci6n al uso y manejo que debe darse 
a la semilla de un lote rechazado
 
para fines de certificaci6n.
 

Comentario: 	 Si el lote 
es rechazado, el Organismo Certificador
 
especifica la instrucciones para su uso y manejo. 
Esto
 
implica una disposici6n que no sea el rechazo completo.
 

Los aspectos seleccionados 
fueron identificados para ilustrar algunas de la
contradicciones, y tambi~n las excesivas restricciones y regulaciones bajo las

cuales la industria de la semilla trata de funcionar. Un programa de semillas
 
no deberia estructurar legislaci6n inicial que contenga contradicciones internas
 
ni deberia ser tan complic,.da que no pueda en efecto hacerse cumplir.
 

Regulaciones de Semilla. 
 Como complemento a la ley general de semillas 
se han
disefiado regulaciones que delinean mAs precisamente el plan para implementarlo
 
en forma efectiva y hacer cumplir la ley de 
semillas. Hasta el presente, la

legislatura s6lo ha sancionado oficialmente regulaciones referentes al maiz. 
Sin

embargo, existen regulaciones pendientes de aprobaci6n para el sorgo y el arroz.
 

Una revisi6n de las regulaciones referentes al maiz revela que la Divisi6n de
Certificaci6n tiene 
a su cargo principalmente el control y cumplimiento de las

regulaciones. Hemos tomado de las regulaciones algunos t6picos especificos para
ilustrar el "poder" del Organismo Certificador y para identificar las medidas de

control extremadamente detalladas y restrictivas utilizadas.2
 

* Capitulo IV, Titulo I, Art. 4.
 

# Item 3. 	 A defecto do estar personalmente calificado, deberh 
contratratar a un
 
profesional en agronomia...
 

Comentario: 	 Esta regulaci6n discrimina 
en contra de aquellos

productores que no tienen un profesional en agronomia.
 

# Item 4. 	 (a) Terreno adecuado; (b) Maquinaria agricola suficiente; (c) Equipo do
 
beneficiado adecuado al 
volumen de 
 produccci6n; (d) 	Instalaciones de

procesado y almacenamiento...; (e) Si el productor no cuenta con lo
anteriormente indicado, deberh presenter 
contratos de arrendamiento o
 
servicios, ...
 

2 
 VWase en el Ap~ndice 9 el nimero y tipo de inspecciones realizadas por
 
la Divisi6n de Certificaci6n de Semillas.
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Comentario: 	 Estas regulaciones discriminan contra todo productor que
 
emprende el proceso de certificaci6n.
 

# Item 5. 
 (a) Nombre y generales de la persona natural...; (b)Domicilio; (c)Nombre,
 
localizaci6n 
y extensi6n del inmueble donde efecturarh el cultivo; (d)
R6gimen de tenencia de la tierra; (e) Facilidades del campo; (f) Facilidades 
de beneficiado; (g) Facilidades de procesamiento; (h) Facilidades de 
almacenamiento; (i) Nombre de profesional de agronomia... 

Comentario: 	 Todas estas regulaciones discrimin:- contra el libre
 
acceso al proceso de certificaci6n.
 

* Capitulo IV, Titulo II, Art. 9.
 

# Item 5. 
 Secar la semilla: Para asegurar su calidad y conservaci6n, la semilla tendri
 
quo secarse hasta un contenido de humedad no mayor de 1OZ.
 

Comentario: 	 Sin un sistema de secado 
 con aire calentado
 
artificialmente, es dificil secar el maiz a un contenido
 
de humedad del 10%. Esta regulaci6n no puede hacerse
 
cumplir.
 

* Capitulo IV, Titulo IV, Art. 13.
 

# Item 2. (b) 	Mantener la plantaci6n libre de malezas...
 

Comentario: 
 Se pone mucho 6nfasis en el control de malezas cuando,
 
de hecho, las malezas no se han identificado. Por lo
 
tanto las medidas de control son dificiles.
 

# Item 2. (g) Muestreo do mazorcas: Previamente a la cosecha en cada lote se harh un 
muestreo al azar do 	mazorcas producidas pare determinar su calidad promedio. 

Comentario: 	 No existe ninguna justificaci6n para tratar de
 
determinar la calidad antes de la cosecha.
 

# Item 4. (a) 	Beneficiar o procesar la semilla; 
...para ello serh necesario disponer del
 
equipo minimo siguiente: ...
 

Comentario: Las regulaciones estrictamente especifican el equipo,
 
que en muchos casos no funciona. El 6nfasis debe estar 
puesto en la calidad del producto final - no en las 
facilidades. 

# Item 4. (c) 	Clasificaci6n La clasificaci6n es necesaria y obligatoria...
 

Comentario: 
 Estas regulaci6nes ponen restricciones extremas en el
 
tamaho de la semilla sin ninguna justificaci6n. La
 
determinaci6n de esto es muy poco probable. Las
 
regulaciones en efecto permiten otros modelos para la
 
clasificaci6n por tamaflo, SI 
se recibe la aprobaci6n.
 

# Item 4.(d) (d.2)... Estos envases podrhn ser do 25, 50 100 o mfis... 
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Comentario: 	 Estas regulaciones permiten bolsas de tamaflos otros que

de 50 libras, por ejemplo de 
25 libras. ZPor qu6 no
 
entonces otro tamafios 
- 1, 5, o 10 libras. 

# Item 5.(a) 	 Temporalmente... 
quo no pase de 60 dias. (b) Alzacenamiento ... periodo

mfximo de 90 dlas, 
... (c) La semilla procesada ... un periodo mAximo do
ocho mesas .... (d) La semilla ... existencia al 30 de junio .... deberh 
permanecer en bodega con ambiente controlado ...
 

Comentario: 	 Estas limitaciones en el tiempo, 60 dias al granel, 90
 
dias en bolsas, y ocho meses de~pu~s de procesada, sin
 
extenderse mrs 
allA del 30 de junio del afto siguiente

puede ser tanto como 10 meses. Muchos factores adversos
 
pueden afectar la calidad durante este intervalo. El
 
almacenamiento en un ambiente controlado debe ocurrir
 
antes.
 

# Item 5.(f) 	 Acondicionar ... el 10% de la cosecha.
 

Comentario: 	 Esta reserva del 10% pone a los 
procesadores en una
 
posici6n dificil, no poder vender la semilla o tratar de
 
calcular la reserva para cumplir con las regulaciones.
 

* Capitulo IV, Titulo V. Art. 15.
 

# Items (a-s) 	Nombre comercial ....-
En caso de semilla proveniente del extranjero 
...
 

Comentario: 
 Estas regulaciones ponen restricciones extremas en la
 
importaci6n de semillas. 
 Estos detallados requisitos

pueden poner en peligro la importaci6n de materiales de
 
semilla que pueden sar esenciales para el desarrollo
 
agricola.
 

* Capitulo IV, Titulo V. Art. 21
 

#Las 	 instituciones autorizadas para producir 
... semilla de fundaci6n o
 
semilla registrade ... almacenar dichas semillas en la planta 
... del CENTA.
 

Comentario: Los productores tienen facilidades para almacenar las
 
semillas y no debe requerirseles que las almacenen en el
 
CENTA ... donde 
deben pagar por un almacenamiento que
 
tal vez no necesiten.
 

Capitulo V, Art. 23.
 

# Item (a.2) 	 Si en la tercera prueba ... 85Z ... coda tres mesas ... 80Z 

Comentario: 
 Esta regulaci6n establece intervalos 
de tiempo entre
 
pruebas de las semillas. Sin embargo, no existe
 
evidencia en la investigaci6n que apoyen este requisito.
 

# Item (b) 	 Prueba do pureza:... 
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Comentario: 	 Este procedimiento para determinar la pureza de la
 
semilla no es una t~cnica aceptable bajo las Normas de
 
ISTA.
 

* Capitulo VI, Art. 33.
 

# Item (a) 	 Los asricultores... (b) Si aplicando ... (c) Si no hibiere ...
 

Comentario: 
 Estas regulaciones pone restricciones muy extremas 
en
 
los productores que tratan de producir semilla para el
 
mercado de exportaci6n. Las predicciones 
de escasez
 
interna, asignaci6n de 
tierras y limitaciones en las
 
exportaciones, son todas muy dificiles de coordinar.
 

* Captulo VII, Art. 42.
 

# Item 4. 
 Tomar muestras de semillas...
 

Comentario: 	 Esta regulaci6n autoriza 
a los inspectores a tomar
 
muestras cuando, 
de hecho, los analistas toman las
 
muestras.
 

Las regulaciones 
actuales, intencionalmente 
o por casualidad, parecen estar
estructuradas 	para favorecer a unos pocos 
en el comercio de las semillas. Las
leyes y regulaciones 
que requieren que los productores tengan facilidades

especiales de terreno, equipo, limpieza 
y almacenamiento, tanto como los
servicios de un agr6nomo profesional, como prerequisitos para ser aprobado como

productor de semilla, son tan restrictivas que s6lo unos pocos selectos pueden
acatarlas. 
Si esto continua, se crearA una "sociedad cerrada" de productores de
semilla certificada que prevendrd que 
las fuerzas del mercado 
lo hagan mis
 
eficiente y progresivo.
 

Esto es peligroso dado que restringe el acceso 
al proceso de 	certificaci6n,

elimina la competencia abierta y estrangula el comercio libre de la semilla.

extremadamente dificil para 

Es
 
cualquier industria expandirse bajo 
 tales
impedimentos. Pareceria que el 
sistema de certificaci6n tiene 
casi completo
control de la producci6n de maiz hibrido dado que 
asigna tierras para la


producci6n, negocia los precios, y establece las regulaciones para un virtual
monopolio. Esto seria 
aceptable si los productores estuviesen organizados

formalmente 
en una Asociaci6n de Productores de Semilla Certificada y por lo
tanto se rigiesen a si mismos dentro de los limites del sistema de certificaci6n.

Sin embargo, la Ley de Semillas deberia permitir y facilitar la participaci6n


en el comercio de la semilla de otros productores interesados y competentes.
 

Un estudio critico de las nuevas Regulaciones Generales propuestas revela muy
pocos cambios significativos que sean positivos. 
 A pesar de que el esfuerzo
puede haberse realizado con buenas intenciones, hay muy pocos cambios de la vieja

filosofia, es 
decir de las estrictas acciones regulatorias. Lo que es aun de
 mayor importancia, las nuevas regulaciones autorizan al MAG y a otras agencias
pblicas a participar en la producci6n de 
todas las categorias de semillas plantas. Esto contradice directamente la filosofia de que el estado abandone laproducci6n comercial de semilla. 
 (Capitulo IV. 	Productores. Articulo 14.
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Pueden ser productores de semillas y plantas, en todas 
sus categorias, el

Ministerio de Agricultura y Ganaderia, otras Instituciones Estatales, y otras
 
personas naturales o juridicas que cumplan con la Ley y sus reglamentos ...
 

Ademis, se han proyectado normas especificas de certificaci6n para la producci6n

de sorgo y arroz. De hecho, las semillas de ambos 
cultivos se certifican
 
actualmente bajo las ragulaciones propuestas. 
 Esto es bastante irregular dado
 
que las regulaciones no han sido aprobadas todavia. 
La pregunta legal y t~cnica
 
permanece: Ison entonces las semillas verdaderamente certificadas? Mientras que

estas regulaciones proyectan una sensaci6n de que las inLenciones son buenas con
 
respecto al desarrollo de regualaciones y normas especificas para cada cultivo,

6stas todavia son considerablemente deficientes 
en lo que se refiere a un
 
contexto apropiado y a las t6cnicas para su acatamiento.
 

Defensa Agropecuaria. La Defensa Agropecuaria (DA) se identifica como una de las
 
agencias utilizadas para hacer cumplir las regulaciones mediante su tarea de
 
inspecci6n del mercado de semillas. 
 La Defensa Agropecuaria tiene a su cargo

vigilar el mercado para determinar "anormalidades" y/o actos inapropiados y dar
 
parte de ellos a la Divisi6n de Certificaci6n. La Defensa Agropecuaria tiene la
 
misma autoridad que el Organismo Certificador, dado que sus inspectores tienen
 
libre acceso 
a las fincas, empresas o almacenes (agroservicios) que venden
 
semillas o "exhiben semillas 
en el proceso de certificaci6n."
 

Su actividad fundamental parece ser la de dar parte de las infracciones a la Ley

de Certificaci6n con respecto a la validez de las fechas de las pruebas en los

marchamos de las bolsas de semillas certificadas. 
 Llevan a cabo esto mediante
 
visitas sorpresa a los agroseivicios y bodegas de almacenamiento de semillas.
 
Si las bolsas de semillas tienen fechas vencidas (fecha de prueba vAlida de tres
 
o cuatro meses), 
el vendedor o la instalac'6n de almacenamiento es denunciado a

la Divisi6n de Certificaci6n, quien a su vez 
hace cumplir la ley sacando del
 
mercado la semilla "e:n violaci6n". La Defensa Agropecuaria tien la autoridad
 
para hacer cerrar los agioservicios.
 

Los representantes de los agroservicios 
no estaban en total acuerdo sobre el
 
papel de la Defensa Agropecuaria y su papel en el sistema de comercializaci6n.
 
Algunos "pensaban" que la Defensa Agropecuaria tomaba pruebas de las semillas y

aplicaba multas por violaciones. Otros no 
estaban de acuerdo pero no
 
suministraron informaci6n precisa. 
A s6lo uno de los propietarios de todos los
 
agroservicios que entrevistamos le habian tomado pruebas de 
su inventario de
 
semilla, a pesar de que supuestameute la Defensa Agropecuaria debe tomar muestras
 
cada vez que realiza una inspecci6n. 
Ademis, algunos de los agroservicios creian
 
que ellos eran responsables por las semillas "mal rotuladas" y que a ellos se les 
imponian las multas correspondientes. El productor (nombre en el marchamo) debe 
ser responsable por la etiqueta. Por lo tanto, no se comprende bien el papel de
 
la Defensa Agropecuaria y del la Divisi6n de Certificaci6n.
 

El Director de Defensa Agropecuaria fue muy explicito en afirmar que mAs del 90%
 
de su presupuesto estaba destinado 
a los salarios del personal. Esto, por

supuesto, seriamente inhibe la eficiencia y eficacia de la agencia. 
Los fondos
 
limitados restringen el ndmero y la calidad de las 
inspecciones de los muchos
 
agroservicios y otros canales del mercado.
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Comisi6n Nacional de Semillas. La Comisi6n Nacional de Semillas (CNS) fue creada
 
mediante un Decreto 
Ejecutivo e identificada como "La Comisi6n". 
 Sus
 
responsabilidades incluyen el estudio de los distintos aspectos de la producci6n
 
y comercializaci6n 
de las semillas certificadas. la Comisi6n Nacional 
de
 
Semillas estA organizada de la siguiente manera:
 

Presidente - El Director General. del CENTA
 
Secretario -
El Director General de Economia Agropecuaria
 
Miembro - Un Representante de ASPRODES
 
Miembro - Un Represnntante de ASPRODES
 

Hay muy poca informaci6n disponible sobre la organizaci6n y las funciones de la
 
Comisi6n Nacional de Semillas fuera de la breve descripci6n de su papel y funci6n
 
en la Ley de Semillas propuesta. La CNS evalua los distintos aspectos de la
 
producci6n y comercializaci6n de la semilla certificada, y los integra a trav~s
 
del Director General del CENTA, que es el presidente de la Comisi6n, el Director
 
General de la DGEA, y los representantes de ASPRODES. 
No se pudo encontrar nada
 
en las Regulaciones ni en otra documentaci6n con respecto a los objectivos y

procedimientos especificos. Pareceria que se establece un orden del dia para

cada reuni6n, dependiendo de los temas elevados a consideraci6n o de los "pedidos
 
de acci6n" recibidos.
 

62
 



SECCION IV
 

EL PROGRAMA DE SEMILLAS DEL GOES
 

Resefia del Programa de Semillas del GOES
 

Repaso General. 
En 1969, con el aunento en la demanda de semillas mejoradas, la
 
Ley General para la Producci6n de Semillas y Plantas Certificadas fue presentada

para su aprobaci6n. 
La ley se aprob6 con pocas modificaciones el 10 de febrero
 
de 1971, y la "Ley de Certificaci6n de 
Semillas y Plantas" se public6 en el
 
Registro Oficial #33, 
Volumen No. 230, de fecha 17 de febrero de 1971.
 

Esta ley di6 origen al "Departamento de Multiplicaci6n y Certificaci6n de
Semillas y Plantas", el cual en ese momento era una agencia de 
la Direcci6n
 
General de Investigaci6n Agricola y Extensi6n. 
Actualmente la agencia matriz es

el Centro de Tecnologia Agricola (CENTA), cuyas funciones, desde su 
formaci6n,
 
son el control de la producci6n, comercializaci6n y exportaci6n de 
semillas
 
certificadas.
 

MAs recientemente, fueron creadas la Divisi6n de Tecnologia de la Semilla y, como
 
parte de ella, la Divisi6n de Certificaci6n de Semil1.as y Plantas. 
Sus funciones
 
incluyen la auditoria y control de las actividades dentro de la industria de la

semilla, representando los intereses del estado (Divisi6n de Tecnologia de 
la
 
Semilla del CENTA) y del sector privado.
 

El 12 de diciembre de 1979 se transfiri6 la Divisi6n de Certificaci6n de Semillas
 
y Plantas de la Divisi6n de Tecnologia de la Semilla a la oficina de la Direcci6n
 
General del CENTA como una unidad independiente con el prop6sito de "revitalizar"
 
el proceso de producci6n, importaci6n, exportaci6n, acondicionamiento, almacenaje

y distribuci6n de las semillas certificadas. Este acto estaba destinado a
 
suministrar un mecanismo mediante el cual la identidad y pureza gen6tica de las

semillas con respecto al material original 
- Semilla de Reprducci6n (Gen6tica
 
o Bhsica) y de Fundaci6n (Bdsica) - estuviesen garantizadas mediante el proceso
 
de Certificaci6n.
 

Este "acuerdo" fue 
aprobado con criticas constructivas de parte de los
 
productores, usuarios de semillas y varios especialistas "externos". Tambi6n se

tom6 en consideraci6n la experiencia de 
otros paises latinoamericanos en los
 
cuales la industria de producci6n de semillas funciona eficazmente.
 

Este acto mediante el cual se separ6 y estableci6 la Divisi6n de Certificaci6n
 
como una unidad aut6noma e independiente estaba destinado 
a eliminar los
 
prejuicios del proceso de 
inspecci6n y prevenir que el organismo certificador
 
inspeccione y certifique 
sus propias semillas (como lo hacia cuando 
era una
 
secci6n dentro de la Divisi6n de Tecnologia de la Semilla).
 

De este modo, la Divisi6n de Certificaci6n de Semillas queda definida como el

"Organismo Tdcnico" del MAG bajo la Oficina de la Direcci6n General del CENTA.
 
EstA encargada del control de la producci6n, procesamiento, y comercializaci6n
 
de las semillas certificadas y del cumplimiento de la Ley de Certificaci6n de

Semillas y 
Plantas y de las Reglas Especificas y Generales y Normas de
 
Certificaci6n.
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El organigrama de la Figura 9 muestra la relaci6n entre los distintos componentes
de la industria de la semilla de El Salvador. 
La Comi 46n Nacional de Semillas
tiene una funci6n administrativa general con el prop6sito de formular las normas
politicas apropiadas y coordinar las actividades y funciones 
entre el sector
 
publico y el privado.
 

Programa de Insvestigaci6n. 
Dentro del CENTA, los programas para mejoramiento
de las variedades estin ubicados en el Departamento de Fitotdcnica de la Divisi6n
de Investigaci6n Agropecuaria. 
 En la actualidad, el 6nfasis 
estA puesto
fundamentalmente en los cultivos bAsicos para alimentos 
- maiz, sorgo, arroz y

frijoles.
 

Los programas de investigaci6n de cada 
cultivo especifico tienen personal y
sistemas de apoyo fisico independientes. El reproductor de plantas disefia su
programa individual de reproducci6n con objetivos 
variables mejorar 
el
rendimiento, resistencia a las pestes, reacci6n al medio ambiente - de manera quelas variedades e hibridos 
nuevos o mejorados sean adaptables a zonas agroecol6gicas especificas. 
Las variedades e hibridos introducidos por los distintos
 
programas se resumen en el Cuadro 12.
 

Programa para el Maiz
 

El programa para el maiz consiste de un jefe de programa, nueve t6cnicos y quince
asistentes. 
 Sus objetivos principles 
son aumentar el rendimiento y la
resistencia a las pestes. 
El programa ha introducido seis hibridos blancos y dos
hibridos amarillos (Cuadro 12) 
en los ailtimos 30 aftos, comenzando con el ahora
famoso H-3 en 1960. 
 S61o los hibridos H-3 y H-5 han tenido 6xito, 
todos los
otros hibridos introducidos han sido rechazados por los productores de semilla
 
o los de granos.
 

Programa para el Sorgo
 

El programa para el sorgo 
tiene, ademiis de 
su jefe, siete t~cnicoc y cuatro
asistentes. El 6nfasis primordial estA puesto en 
la selecci6n de variedades
fotosensitivas para distintas zonas agro-ecol6gicas. No han introducido hibridos
y sus esfuerzos se 
dirigen a la selecci6n de variedades mejoradas (Cuadro 12).
Se han introducido ocho variedades easde 1972, 
de las cuales los agricultores
 
cultivan tres.
 

Programa para el Arroz
 

El programa para el 
arroz esta dirigido por 
un jefe con ocho t~cnicos y un
asisteite. Sus objetivos estAn 
concentrados en mejorar y
el rendimiento
desarrollar 
mayor resistencia 
a las pestes, especialmente la Piricularia.
Tambi~n realizan la selecci6n basdndose en la "estructura" y adaptaci6n de la
planta (Cuadro 12). 
 Se han introducido 
cuatro variedades desde 1980. El
programa para el arroz espera introducir una nueva variedad en 1993.
 

Programa para los frijoles
 

El programa para los frijoles, consiste de un 
jefe, once t~cnicos y nueve
 
asistentes. 
 Su objetivo principal es seleccionar variedades resistentes a las
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pestes 
(virus Mosaic) lo que conducirA a un mayor rendimiento con costos 
m~s
bajos. De las cinco variedades, s6lo dos han tenido buena recepci6n. (Cuadro

12).
 

Divisi6n de Certificaci6n de Semillas. Hist6ricamente, la aprobaci6n de la "Ley
de Certificaci6n de Semillas y Plantas" de 1971, sent6 las bases iniciales para
legislar la certificaci6n de semillas de El Salvador. 
Sin embargo, en 1979 la
Divis16n de Certificaci6n de Semillas y Plantas fue separada de la Divisi6n de
Tecnologia de la Semilla y se 
le di6 estado independiente como la Divisi6n de
Certificaci6n de 
Semillas y Plantas dependiente directamente de 
la Direcci6n
 
General del CENTA (Vase la Figura 9).
 

Este acto, en si mismo, mostr6 mejor comprensi6n por parte del GOES de la funci6n
de certificaci6n dentro de la industria de la semilla, y cristaliz6 sus esfuerzos
para revitalizar 
la producci6n, importaci6n, exportaci6n, acondicionamiento,

almacenaje y distribuci6n de las semillas certificadas. Este acto estableci6 !a
Divisi6n de Certificaci6n como 
una unidad independiente y aut6noma capaz
ejercer completa imparcialidad 

de
 
en la ejecuci6n 
 de sus deberes y
responsabilidades. 
Se espera que al separar la Divisi6n de Certificaci6n de la
Divisi6n de Tecnologia de la Semilla se 
eliminarAn los prejuicios en el proceso
de inspecci6n y se prevendrA que 
la Divisi6n de Certificaci6n certifique 
sus
 

propias semillas.
 

Es asi como la Divisi6n de Certificaci6n de Semillas permanece como 
la Agencia
Tecnica del MAG bajo la oficina de la Direcci6n General del CENTA. Mediante este
acto el organismo de certificaci6n tiene la poderosa autoridad 
de "controlar"

la producci6n, procesamiento y comercializaci6n de las semillas certificadas y
de "hacer cumplir" la Ley de Certificaci6n y las Reglas Generales y Especificas
 
y las Normas de Certificaci6n.
 

Para llevar a cabo estas importantes actividades y funciones, 
los objetivos
generales de la Divisi6n de Certificaci6n de Semillas y Plantas se identifican
 
de la siguiente manera"
 

- Garantizar el uso de semillas de 6ptima calidad con el objetivo de
aumentar la productividad agricola nacional y reducir el deficit de
 
alimentos, y
 

- Contribuir al desarrollo t6cnico de la agricultura nacional mediante
 
el 
uso de semilla certificada.
 

Los objetivos especificos son:
 

- Garantizar la calidad e identidad gen6tica de las semillas y plantas
certificadas; 

- Controlar la producci6n, el comercio interno, la importaci6n y

exportaci6n de semillas y plantas certificadas.
 

- Coordinar con otras unidades la promoci6n del uso de semillas y plantas

certificadas para aumentar la productividad agricola nacional, y

- Hacer cumplir la Ley de Certificaci6n de Semillas 
y Plantas, sus
 
Reglamentos Generales y Normas Especificas.
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La Divisi6n de Certificaci6n de Semillas y Plantas, organizada dentro del CENTA,

tiene la convicci6n de que el uso de semillas de alta calidad constituye uno de
los insumos de producci6n con 
mayores repercusiones en la economia de todo
negocio agricola en El Salvador. 
Este hecho, por lo tanto, justifica el 6nfasis
 
y la dedicaci6n puestos en la obtenci6n de variedades nuevas y mejoradas y en el
 avance tecnol6gico para apoyar la posici6n estratdgica de la semilla como insumo
 
agricola.
 

Es tambidn la opini6n de esta Divisi6n, en base a su experiencia y la de otros,
que la industria de la semilla no puede desarrollarse en forma satisfactoria sin
la legislaci6n adecuada que salvaguarde los intereses de los productores y de los
usuarios de semillas, desde los materiales (semillas) que, de acuerdo a ellos se
prestan fAcilmente a errores y falsificaciones. 
 El control de los factores de
calidad de las semillas, tales como el porcentaje de humedad, la pv.reza gen~tica
y la capacidad de germinaci6n, requierei, instrumentaci6n y personal especial.

Dado que los agricultores no tienen esta experiencia (o pueden no desearlo), las
leyes bdsicas ofrecen al usuario (clientes) la garantia que la semilla que compra
cumple con las normas establecidas en la legislaci6n referente a la semilla. 
La
intenci6n expresada por el CENTA es proteger a los productores y vendedores de
semillas de la competencia deshonesta mediante la legislaci6n adecuada y, por lo
tanto, ofrecer mayor confianza en las oportunidades del mercado.
 

La Divisi6n de Certificazi6n esth dirigi..i 
v r un jefe y estd dividida de acuerdo
 a las distintas responsabilidades. 
 ior lo tanto, hay una secci6n de
documentaci6n, una secci6n de inspecci6n y una secci6n de laboratorio/control de
 
calidad (Figura 10).
 

Documentac16n
 

Una persona tiene la responsabilidad 
 de mantener la documentac.6n y
temporariamente cumple las funciones 
de inspector cuando se 
lo necesita. Se
mantiene la documentaci6n de 
todas las insppcciones, incluyendo el nombre del
productor, la ubicaci6n del campo d 
producci6n, el nombre del 
inspector, las
 
observaciones y recomendaciones hechas al productor.
 

Inspecci6n del campo
 

Hay cuatro inspectores de ciempo completo (ayudados por el inspector temporario

de documentaci6n) quien€c 
 supervisan todas las fases de la producci6n en el campo
-desde la selecci6n del terreno, siembra, y 
floraci6n, hasta la cosecha y
muestreo de mazorcas. 
Tambi6n inspeccionan las plantas de condicionamiento de
 
los distintos productores de semilla.1
 

Estas nurerosas inspecciones al campo y 
a las plantas estin destinadas a
supervisar las t~cnicas de producci6n de cada productor y garantizar que 
las

semillas sean producidas de acuerdo a las mAs estrictas regulaciones de la Ley

de Certificaci6n. 
Los inspectores tienen cuatro vehiculos a su disposici6n. El
 

1 Los inspectores reciben entrenamiento en el 
trabajo complementado con
 
cursos cortos de entrenamiento en el CIMMYT y el CIAT.
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nfmero de inspecciones al campo varia entre 8-12, y se toman precauciones para

que los productores tengan inspectores distintos en cada inspecci6n.2
 

Anilisis de laboratorio
 

El laboratorio de anAlisis de semillas 
- Laboratorio de Certificaci6n de Semillas -
se encuentra bajo la directa supervisi6n de la Divisi6n de Certificaci6n. El
director del laboratorio tiene titulo de Agr6nomo y veinte aflos de experiencia.

Fue entrenado en Costa Rica y en el CIAT. 
Hay tres analistas de semillas quienes
tienen una experiencia minima de 12 afios. 
 El laboratorio suministra una serie

de pruebas, combinadas o individuales del contenido de humedad, germinaci6n y/o
 
pureza.
 

Los analistas de laboratorio toman las muestras oficiales de semillas. 
Despu~s
de completar el anAlisis oficial, el 
 laboratoric cinite 
 las etiquetas
correspondientes de acuerdo a la clase de semilla. 
El costo de las etiquetas y

sellos es 
de c0.75 por bolsa de 50 libras o €1.50 por quintal.
 

Divisi6n de Tecnologia de la Semilla. 
 La Divisi6n de Tecnologia de la Semilla
estA organizada bajo los auspicios 
de la Direcci6n General 
del CENTA. Las

responsabilidades fundamentales de esta Divisi6n incluyen la multiplicaci6n de
la semilla gen~tica recibida de la Divisi6n de Investigaci6n v la producci6n
comercial de semilla certificada. Otros deberes incluyen el aimacenamiento de
semillas y cierto "grado" 
de comercializaci6n. 
 La Figura 11 muestra el
organigrama de la Divisi6n de Tecnologia de la Semilla.
 

Esta Divisi6n tiene un personal. total de 143 
empleados incluyendo todos
puestos desde el Jefe de la Divisi6n y su 
los
 

personal hasta los trabajadores del
 campo, jardineros y guardianes (Vase en 
el Cuadro 13 el personal y las
 
facilidades).
 

La Tivisi6n 
consiste bisicamente del edificio de la sede central y de las
oficinas generales, 
 una planta procesadora de semillas, 
 borlegas para

almacenamiento de semillas y los campos de producci6n adyacentes.
 

La sede central incluye la oficina del Jefe de la Divisi6n y otras oficinas para
secretarias y empleados que llevan 
a cabo las actividades y tareas de la
Divisi6n. Dado que 
la Divisi6n vende semillas, la sede central 
incluye las

facilidades esenciales empresariales y contables (documentaci6n).
 

La planta procesadora3 consiste de los sistemas y mAquinas 
esenciales para
adecuadamente secar, limpiar, tratar y embolsar las semillas. 
Originalmente la
planta estaba disefiada con tina capacidad de 
500 qq por dia (8 horas); sin
embargo, la capacidad actual es de aproximadamente 150 
a 200 qq por dia. Los
elevadores no 
son del tamaho adecuado para transportar adecuadamente la mayor
capacidad y, por lo tanto, 
crean un "embotellamiento" que reduce la capacidad
 

2 VWase el programa de inspecci6n el, el Ap~ndice 9.
 

3 
Para una lista detallada del equipo y su condic.6n funcional refi6rase
 
al estudio de EMBRAPA.
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total de la planta. 
La planta consiste del equipo tipico esencial para manejar
 
y limpiar semillas.
 

Las unidades de almacenamiento consisten de la bodega original que no se utiliza
debido a problemas 
con el piso y goteras en el techo, y un complejo de cuatro
unidades con aire acondicionado disefadas con una capacidad de almacenamiento de
12,000 qq cada una. 
El Area de almacenamiento estA disefiada para mantener una
temperatura de 17o C 
y HR del 80% (puede variar entre 60 
- 80%). Tres de las
unidades son de dudosa operaci6n debido a defectos en los compresores. 
La unidad
restante se utiliza para rotar las semillas de aquellas unidades que no funcionan
 
apropiadamente.
 

Mediante un pr~stamo reciente 
del BID, cuatro 
unidades de almacenamiento
adicionales, id~nticas a la cuatro originales, ser~n puestas en funcionamiento
en un futuro cercano. 
Esto agregarA una capacidad adicional de almacenamiento
 
acondicionado de 48,000 qq.
 

Producci6n en el campo
 

La Divisi6n tiene acceso a aproximadamente 300 manzanas para la multiplicaci6n
de semilla de Fundaci6n y la producci6n de semilla certificada comercial.
uiio de los 
Programas de Investigaci6n proveen 
Cada
 

a la Divisi6n de semillas 
de
Reproducci6n (Gen~tica) (lineas puras 
o variedades) 
que son subsecuentemente
multiplicadas 
a la Clase de Fundaci6n (B~sica), 
que luego se vende 
a los

productores del sector privado.
 

La Divisi6n tambidn planta los terrenos excedentes para la producci6n de semilla
Comercial Certificada que se vende 
a los agricultores (o consumidor). 
 A pesar
de que este sistema compite 
con el sector privado, genera muchos 
fundos
 
necesarios para el CENTA.
 

La cosecha, manejc y procesamiento de 
las semillas certificadas y comerciales
sigue la secuencia de rutina 
tipica de la mayoria de los programas de
procesamiento 
de semillas. Las 
semillas generalmente se cosechan con un
contenido de humedad (18-25%) que requiere secado 
adicional. Despuds que las
semillas se descascaran (generalmente a mano), 
se secan artificialmente, cuando
las secadoras funcionan, o se secan sobre el tipico piso secador de cemento. 

humedad de secado corriente es del 10%. 

La
 

Despu~s de secadas, las semillas se limpian con una limpiadora de aire con cribas
(Clipper Supper X 29-D). 
A pesar de que esta limpiadora bAsica y esencial tiene
casi 20 afios, continua funcionando bastante bien. 
 La mayor deficiencia
parecerian ser los cepillos que se utilizan para mantener los orificios de las
cribas libres 
de semillas. 
 Las cribas tambi6n estin deterioradas, y las
reparaciones de rutina han 
tenido pocos resultados.

satisfactoriamente la tarea de eliminar la mayoria de 

La limpiadora realiza
 
las semillas indeseadas
(desformadas, con pestes, 
o rotas) y de 
la materia inerte. Sin embargo, es
necesario la selecci6n manual para eliminar 
las semillas descoloridas y las
semillas restantes dafiadas por pestes y/o insectos.
 

La mesa de gravedad (Oliver Modelo 80-H) pareceria ser de poco uso debido a como
estA instalada (demasiado alta y 
sin espacio de circulaci6n). AdemAs la
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selecci6n manual pr~cticamente elimina la necesidad de la mesa de gravedad.
discos (1) y cilindros (2) Carter Day casi nunca 
Los
 

se utilizan, dado que la
clasificaci6n por largo es de poca importancia.
 

Almacenaje
 

El almacenaje de semillas 
se lleva a cabo efectivamente 
en unas camaras
acondicionadas. 
De las cuatro camaras originales  cuatro cuartos separados con
una capacidad de 12,000 qq cada uno 
-
solo uno aparenta estar funcionando bien.
Para almacenar 
las semillas en condiciones sanas, se le da 
vuelta a las

existencias, metiendolas y sacandolas de esta camara.
 

Por medio de un pr~stamo del BID 
se van a construir otras 
cuatro camaras de
12,000 qq de capacidad cada una. Esta construcci6n proveerA una capacidad total
de almacenaje de 60,000 qq, y aun mAs si las otras camaras se 
reparan.
 

Comercializaci6n
 

La comercializaci611 de la semilla ha sido 
en el pasado una de las actividades
principales de 
la Divisi6n. 
 Las semillas de fundaci6n se venden a los
productores de semillas certificadas para la venta en el 
mercado comercial agroservicios, agricultores, etc. 
La Divisi6n tambi~n produce semilla comercial
certificada que se vende en el mercado consumidor. 
La Divisi6n no distribuye su
semilla sino que el consumidor va a las oficinas de venta de la sede central para
comprar las semillas. La Divisi6n no da 
crddito. Con un presupuesto qu3
continuamente se va reduciendo, la venta de semillas genera entradas adicionales
 
para el CENTA.
 

Sevic''s al Cliente
 

Se proveen servicios de procesamiento y almacenaje para el sector privado. 
Dado
que las facilidades de 
la Divisi6n son mAs que adecuadas para su producci6n
interna, los servicios de procesamiento y almacenaje estAn disponibles para los
productores privados. 
 El cargo para procesar las semillas ha sido de €15 por
quintal; sin embargo, este precio va a subir a 
20 en un futuro cercano. Los
 
cargos por almacenamiento son de €I por quintal por mes.
 

Evaluaci6n Tcnica del Programa de Semillas del GOES
 

Un anAlisis profundo del sistema de producci6n y abastecimiento de semill±3 de
El Salvador en 1973-744 "revel6 una minima producci6n y utilizaci6n de semillas
mejoradas 
de cultivos bAsicos para alimentos, fuera del maiz, por los
agricultores de pequefia y mediana escala del pais. 
Por lo tanto, pareceria obvio
 que los agricultores tradicional.&. no participan de 
los avances tecnol6gicos

alcanzados mediante el desarrollo e investigaci6n de distintas variedades."
 

4 
 Potts, H.C., 
y T.H. Foster. Seed Production and Supply in Honduras
 

(Producci6n y Abastecimiento de Semillas en Honduras) TA 74-08.
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Se han dado muchas explicaciones del 
bajo nivel de utilizaci6n de semillas

mejoradas por parte de los agricultores de pequeFa y mediana escala 
de El
Salvador, pero es 
un hecho todavia la falta 
de informaci6n minima sobre 
los
beneficios que pueden derivarse del uso de semillas de variedades mejoradas. 
A
pesar de que las pruebas en 
el campo a nivel nacional y los institutos de
investigaci6n han demostrado la importancia de las semillas mejoradas como un
insumo necesario para 
aumentar el rendimiento, reducir el 
costo por unidad e
incrementar 
las ganancias del agricultor, 
los esfuerzos se han concentrado

principalmente en los crdditos a bajo inter6s y en el 
uso de fertilizantes y

pesticidas.
 

Se le ha dado seriamente poca atenci6n a la producci6n y comercializaci6n de las
semillas que deben producirse 
dentro de la regi6n debido a la adaptaci6n

ecol6gica y el relativamente bajo nivel de ganancias por unidad. 
 Las pocas
empresas privadas de semillas dirigen sus 
esfuerzos principalmente hacia los
elementos m~s receptivos del sector 
agricola - esencialmente los grandes
productores de maiz y en menor escala a los productores de arroz. Otro aspecto

importante 
es que las semillas mejoradas poseen una composici6n gen~tica

superior, pero su potencial pude no desarrollarse debido a la baja calidad fisica
 
y el bajo nivel de germinaci6n.
 

Programa de investigaci6n. 
 Los programas de investigaci6n que constituyen el
componente bdsico, fundamental y absolutamente esencial 
de la "cadena de la
semilla", parecerian funcionar mediocremente 
en el mejor de los casos. Las
,erias restricciones presupuestarias y la 
falta de facilidades y equipo han

reducido la eficacia de estos programas drdsticamente. Dado que el 95% 
de su
presupuesto estA destinado 
a los salarios, existe poca flexibilidad para los
elementos de apoyo 
- equipo y logistica. 
Por lo tanto, estos programas han sido
cercenados seriamente para responder a las incesantemente cambiantes necesidades

de la industria de la semilla; 
es decir, el desarrollo de 
nuevas y mejores

variedades/hibridos para el comercio de semillas.
 

Los jefes de los programas individuales parecerian estar bien entrenados y ser
 capaces de dirigir las actividades fundamentales de investigaci6n para mejorar

los cultivos bAsicos. Los programas de semillas requieren continua revisi6n y,
a veces es necesario realizar cambios; la investigaci6n dentro de estos programas

debe estar dirigida a proveer la tecnologia que permita llevar 
a cabo estos
cambios. 
Por lo tanto, los analistas de plantas y el personal de investigaci6n

deben simultaneamente actualizar sus conocimientos y mantenerse al corriente de
las necesidades presentes y de los 
avances tecnol6gicos para satisfacer
 
adecuadamente 
estas necesidades.
 

Todos los Programas de Investigaci6n indicaron conocer 
las metas y objetivos
especificos para el mejoramiento de los cultivos, es decir, aumento 
en el
rendimiento, resistencia a las pestes, y adaptabilidad al medio ambiente. 
 No
tenemos conocimiento 'de si cada programa desarrolla sus propios objetivos o si
 se 
planifican metas coordinadas para los programas a un nivel superior. 
 Los
 
programas parecen tener el ntmero adecuado de personal de apoyo.
 

Causa verdadera preocupaci6n el hecho de que los Programas de Investigaci6n no
han desarrollado ni introducido variedades 
mejoradas y/o nuevos hibridos
 
oportunamente. 
 Los problemas del programa para el maiz hibrido parecerian ser
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serios. Han introducido 
s6lo dos hibridos en los 6ltimos 30 aflos. Las
aseveraciones que ambos hibridos (H-3 y H-5) han sido mejorados a trav~s de los

afios 
no parecen confirmarse con las estadisticas de producci6n, es decir con
aumentos en el rendimiento. 
Mis aun, si se realizacen cambios, 6stos implicarian

cambios en las semillas padre, lo que haria obligatorio un cambio del nombre.
 

A-.ava la situaci6n el hecho de que el hibrido H-3 sobre el cual se bas6 el 6xito
de la industria de las semillas hibridas, ha sido suprimido de la lista de
hibridos recomendados por el CENTA. 
A pesar de que todavia tiene buena recepci6n

entre los productores privados, la semilla no estarA disponible. 
No se determin6

el motivo de esta decisi6n y ni siquiera la 
Divisi6n de Certificaci6n pudo

suministrar un respuesta apropiada. 
El quinto seminario ofrecido por el CENTA
contiene algunas referencias al hecho de que el H-3 no tuvo un buen desempeno enlas pruebas competitivas - lo que no es 
raz6n suficiente para justificar la
 
Aiminaci6n del uso de un hibrido tan popular.5
 

El hibrido H-9 nunca alcanz6 popularidad entre los productores debido a la
necesidad de dividir la siembra entre las semillas macho y hembra para asegurar

una adecuada polenizaci6n. Adem~s, 
la linea hembra del hibrido H-9 (semilla

padre) no obtuvo buenos resultados de producci6n en la primera cruza, a pesar de
 
que produjo bien para el mercado comercial.
 

Existen inquietudes con respecto al desarrollo e introducci6n del hibrido H-53,
que supuestamente reemplazari al H-3. 
 En este caso la industria semillera

todavia tiene problemas con la aceptaci6n del hibrido porque las lineas macho y

hembra deben plantarse en diferentes fechas para asegurar la adecuada

polenizaci6n. Los productors privados se quejan de que las fechas separadas de
siembra podrian crear problemas serios en el 
caso de una lluvia inesperada que

interrumpa o demore la siembra de la segunda linea.6
 

En defensa del programa, su Jefe puso de relieve que un nuevo hibrido, el H-57,
se introducirA el pr6ximo aho. 
Este hibrido no requiere dividir la siembra y ha
 
registrado altos rendimientos consistentemente.
 

En los otros programas pueden encontrarse resultados similarmente desalentadores.
 
Por ejemplo, se admiti6 sin dificultad que cuatro de 
las cinco variedades de
frijoles no habian tenido buena aceptaci6n por los agricultores (Vase el Cuadro

12). 
 La mayoria de las variedades de sorgo fueron introducidas hace mAs de 10
afios, siendo la mAs reciente la ISIAP Dorado, 
que fue introducida con buena
aceptaci6n en 1983. Ninguno de 
los programas contempla la investigaci6n del
 
sorgo rojo, una variedad en gran demanda por los productores comerciales. La

introducci6n de las variedades mejoradas de arroz ha tenido mejores resultados.
 

5 
Vease: El Quinto Seminario de la Industria Semillera de El Salvador, San

Salvador, 7 de junio de 1991, Evaluaci6n del Rendimiento Potencial de las Cruzas
 
Simples de los Hibridos Hembras H-3, H-5, H-53, y H-56.
 

6 Vase: El Quinto Seminario de la Industria Semillera de El Salvador, San
Salvador, 7 de junio de 1991, Experiencias de los productores de semillas con el
 
hibrido H-53.
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Hasta el momento los agricultores utilizan en distintos grados todas las
 
variedades de arroz.
 

Divisi6n de Certificaci6n de Semillas. 
La Divisi6n de Certificaci6n de Semillas
 
estA a cargo del total cumplimiento de la Ley de Certificaci6n de Semillas y

Plantas. 
Lleva a cabo esta funci6n mediante la autoridad otorgada a ella por el

MAG para el "control" de la producci6n, procesamiento y comercializaci6n de las
 
semillas certificadas y para "hacer cumplir" la Ley de Certificaci6n.
 

El Director, es competente y estA bien entrenado, tiene 
cinco inspectores de
 
campo con suficientes conocimientos sobre las regulaciones de certificaci6n y las

t~cnicas adecuadas para mantener un control rigido de la 
calidad. Todo el
 
proceso estd sujeto a inspecci6n, incluyendo las calificaciones y aceptaci6n de

los productores, la selecci6n del terreno, la siembra, floraci6n e identificaci6n
 
de los surcos macho y hembra, la cosecha, el muestreo de mazorcas y la inspecci6n

de las plantas. 
Se llenan una serie de fomularios durante la inspecci6n a cada
 
uno de los productores, detallando todos los 
aspuctos de cada fase de la
 
inspecci6n (vdase el Ap~ndice 9). 
 Las inspecciones varian de un minimo de ocho
 
a un m~ximo de once. Los inspectores rotan de manera que ning~in inspector tenga

demasiada familiaridad con un productor en particular.
 

La Divisi6n justifica el excesivo n~tmero de inspecciones dado que es la opini6n

de muchos que los productores no tienen la experiencia adecuada 
(ni la
 
motivaci6n) para atenerse a las regulaciones de certificaci6n. Sin un Servicio
 
de Extensi6n eficaz, los inspectores cumplen con la funci6n de 
asesorar a los
 
productores sobre los problemas relacionados con insectos, 
pestes y malezas,
 
adem~s de los requisitos basicos de la inspecci6n.
 

Despu6s de la inspecci6n de campo, las semillas 
se cosechan y transportan a la
 
planta procesadora. El organismo certificador inspecciona las plantas aprobadas

cada vez que se procesan las semillas de los distintos productores para asegurar

la limpieza y prevenir la mezcla. Esto se realiza a pesar de que no hay ninguna

diferencia entre los hibridos; y por lo tanto ninguna posibilidad de mezcla. Las

semillas se embolsan en bolsas de 50 libras en lotes de hasta 200 qq (lotes de
 
400 bolsas).
 

La Divisi6n de Certificaci6n tambidn 
incluye el Laboratorio de An~lisis de

Semillas, el cual tiene un Jefe y tres analistas. El Laboratorio de Semillas es
 
el responsable de tomar las muestras oficiales de las bodegas de los productores.

Los analistas hacen un an~lisis completo que consiste en determinar el contenido
 
de humedad, la pureza y la germinaci6n. 
Luego de determinar la informaci6n que

irA en la etiqueta, se emiten etiquetas para cada bolsa de semilla.
 

Las etiquetas son vAlidas por tres o cuatro meses, dependiendo de la germinaci6n

inicial. 
 Por ejemplo, las semillas con una germinaci6n del 95% vuelven a ser

analizadas despu~s de cuatro meses; mientras que las semillas con una germinaci6n

del 85% se analizan nuevamente a los tres meses. 
 La Divisi6n de Certificaci6n
 
enfatiza que las frecuentes pruebas estn justificadas dado que las condiciones
 
tropicales causan un rApido deterioro y la reducci6n de la germinaci6n.
 

Cuando las semillas bajan a un grado de germinaci6n inferior al 80%, no pueden

aprobarse como semillas certificadas sino que debe dArseles el grado inferior de
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mejorada. Cuando la germinaci6n baja a menos del 70% las 
semillas deben
 
retirarse del mercado.
 

A pesar de esto, es 
dificil justificar las frecuentes 
pruebas sin datos de
investigaci6n que las apoyen. 
El organismo certificador requiere que todos los
otros factores (cortenido 
de humedad, pureza y germinaci6n) sean tambi~n
analizados nuevamente. T~cnicamente, la germinaci6n es el Inico componente que
puede cambiar - no la pureza mecAnica. El contenido de humedad puede aumentar
gradualmente pero no 
de manera significativa cuando las semillas se han secado
a un 10-11%, han sido envasadas en bolsas de material de varias capas, y han sido
almacenadas en c~maras acondicionadas. Estas responsabilidades adicionales del
organismo de certificaci6n crean excesivo trabajo, y sin duda, agregan costos al
 
proceso de certificaci6n.
 

Divisi6n de Tecnologfa de la Semilla. 
 La Divisi6n de Tecnologia de la Semilia

realiza una serie de funciones (servicios); por lo tanto es necesario (requerido)
que exista una Divisi6n altamente estructurada para integrar esta variedad deresponsabilidades - producci6n, acondicionamiento, almacenaje y comercializaci6n
(v6ase la Figura 11.). La estructura y responsabilidad de esta Divisi6n es de
alguna manera similar a la organizaci6n para 
la semilla de fundaci6n de la
mayoria de los buenos 
programas de semillas. 
 Es decir, su responsabilidad

principal es recibir la semilla de reproducci6n (Gen~tica, Bisica) de la Divisi6n
de Investigaci6n y cuidadosamente multiplicar esta pequefia cantidad de semilla
 para obtener la segunda generaci6n - semilla de Fundaci6n (BAsica).
 

Para llevar esto a cabo con buenos resultados, la Divisi6n debe tener las subunidades esenciales que consisten de 
los terrenos y equipo adecuado para la
multiplicaci6n 
 (algunos programas contratan 
esta fase), las facilidades

apropiadas para el acondicionamiento, tratamiento y embolsado, y finalmente,

almacenamiento adecuado para preservar la calidad de la semilla. 
Ademis de estas
sub-unidades t6cnicas, la Divisi6n de Tecnologia de la Semilla tambi6n tiene una

secci6n administrativa y de comercializaci6n completa.
 

La planta procesadori continua operando del mismo modo en que fue inicialmente

disefiada. El objet4.vo principal, por supuesto, 
es limpiar y embolsar el maiz
hibrido (y otras semillas) de acuerdo a las 
normas establecidas en las
RegulLciones de Certificaci6n. A pesar de que el equipo de la planta es bastante
viejo (20-25 afios) 
todavia funciona bastante bien para el nivel de producci6n de
la Divisi6n. Y cuando el equipo 
falla (1o que ocurre) existe mano de obra

abundante (y barata) para reemplazarlo eficazmente.
 

La eficiencia de la mdquina bisica de aire y cribas 
(Super X 29-D) puede
mejorarse reemplazando los cepillos y agregando una selecci6n mAs amplia de
cribas. 
Fuera de esto, la mAquina funciona bastante bien. 
La mesa de gravedad
Oliver Modelo 80 tiene poco uso debido a como estA instalada. Esti demasiado
alta del piso para observar y ajustar adecuadamente su operaci6n, y la falta de
espacio no permite el paso con seguridad. La separdci6n por gravedad ha sido
 
reemplazada con mano de obra manual.
 

Las mayores y mAs costosas reparaciones y/o reemplazo de 
equipo incluyen la
necesidad de un desgranador de maiz, modificaciones en la capacidad de los
elevadores y la reparaci6n del equipo auxiliar para secado de 
semillas. El
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desgranador de maiz puede reemplazarse por uno portdtil del tipo utilizado con
tractor PTO; sin embargo, es necesario reparar o reemplazar los quemadores de las
secadoras. La secadora auxiliar provista por el CIM14YT 
no funciona debido a la
falta de piezas y/o a errores en la instalaci6n. Los elevadores de poca
capacidad, que producen el real "embotellamiento" y limitan la capacidad, deben
ser reemplazados completamente para aumentar la capacidad en forma significativa

(o aumentar las horas de trabajo).
 

Es necesario sefialar que si la producci6n de semillas hibridas aumenta (tambihn
la de otros cultivos) y los productores privados utilizan estas 
instalaciones
 como un lugar alternativo para los servicios 
de acondicionamiento, se 
deberi
prestar atenci6n a la necesidad de mejorar esta facilidad para procesar dicho
 
aumento.
 
Actualmente, 
la planta tiene una capacidad de solamente 150-200 qq por dia de
ocho horas. Por 
lo tanto, si la producci6n aumenta, la capacidad deberd
aumentarse en la misma pcoporci6n o se deberA mantener un horario de trabajo mAs
 
largo.
 

La secci6n para almacenamiento es verdaderamente impresionant:, especialmente su
capacidad. 
Sin embargo, los problemas tipicos, que lamentablemente parecerian
ser un lugar comun en estas instalaciones, continuan plagando esta secci6n. 
De
la fase inicial para el Area de almacenamiento que consiste de cuatro unidades
de 12,000 qq de capacidad cada una, s6lo una pareceria funcionar apropiadamente.

Pueden identificarse como las Areas con problemas, las goteras en los techos, los
pisos rotos y los desperfectos en el funcionamiento de las unidades de control
 
ambiental (compresores).
 

Con unas pocas excepciones, la Divisi6n de Tecnologia de la Semilla mantien el
status quo. 
Debido a las restricciones presupuestarias, ha sido dificil mantener
 un programa de mantenimiento de rutina y de reparaciones. 
En vista de esto, debe
felicitarse al personal por siquiera mantener el status quo. 
Sin embargo, si las
decisiones politicas 
tienen 6xito y logran "revitalizar" la industria de "a
semilla de El 
Salvador, esta Divisi6n fundamental requerird mucho apoyo para

poner estas facilidades en condiciones de asumir el desafio.
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CUADRO 12
 

HIBRIDOS Y VARIEDADES MEJORADAS LIBERADOS POR EL CENTA
 

Maiz Sorgo 
 Arroz Frijoles
 

Hibridos Afio Variedad Aflo 
 Variedad Aflo Variedad 
 Afto
 

**H-3 1960 
 CENTA S-I 1972 *CENTA A-I 
 1980 CENTA Cristal 1982
*H-5 1063 *CENTA S-2 1976 
 CENTA Tasumal 1982
*#H-9 1982 
 CENTA S-3 1978 *CENTA A-2 
 1981 * CENTA Izalco 1982 
-#H-17 1987 CENTA SH 500 1978 
*CENTA A-4 1988 
 - CENTA Jivoa 1987*#H-53 
 1989 CENTA SH 501 1979 *CENTA A-5 1990 * CENTA Cuscatleco 1990 
H-56 1990 *SS 41 1980
 
IH-102 1987 San Miguel 1 1982
 
IH-104 1990 *Isiap Dorado 1983
 

Notas: 
** Eliminado 

* Variedades actualmente cultivadas por agricultores
 
- Variedades no bien aceptadas por agricultores

I Maiz amarillo
 
# Variedades dificil de producir como semilla
 

Fuente: Programas de investigaci6n en maiz, sorgo, arroz y frijoles 
- CENTA.
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CUADRO 13
 

PERSONAL DE LA DIVISION DE TECNOLOGIA
 

UNIDAD 


Oficina central 


Administraci6n 


Cuentas a Pagar 


Cuentas a Cobrar 


Producci6n 


Planta de Proce. 


Almacenamiento 


Ventas 


Conduct. de Trac. 

Conduc. de Camai6n 

Bodega de Almace. Administrador 


Asistente 

Jardineros Jardineros 

Vigilancia Vigilantes 

Superv. de Campo Supervisor 

Caporal 
Mano de Obras Hombres 

Mujeres 
Injertadores 

PERSONAL 


Director 


Secretaria 

Mozo 


Director 


Secretaria 

T~cnico en computaci6n 

Mozos 


Estudiante de Agronomia 

Estudiantes 


Contabilista 


Colector 


Asistente 


Director 


Secretaria 

Agr6nomos 


Electricista 


Operadores 


Mozos 


Administrador 

Asistente del Administr. 

Secretaria 


Mozo 

Ing. Kardex/bodega 


Agr6nomo 


Asistente 


Caporal 
Conductores 

Conrc~itores 

NUMERO 


i 


1
 
i
 

i 


I
 
1
 
2
 

1 

2 


1 

1
 

I 


1 


i 


I
 
3 


5 


1 


6 


2
 

I 

1 

1
 

1 
1 
1 
1 

1 
4 

4 

1 
1 


2 

15 

1 

9 

41
 

20
 
3
 

CAPACITACION
 

B.S. Agr6nomo
 

M.B.A.
 

B.S.
 
B.S. (administraci6n)
 
B.A. (acad~mico)
 

B.A. (administraci6n)
 

B.A. (administraci6n
 

Agr6nomo M.S.
 

B.S.
 

(Sesundaria)
 

B.S.
 

(6 th - 9 th grados)
 

(9 th)
 

(6 th)
 

(5 th)
 

( 9 th) 

B.S. Jefe del Dept.
 
B.A.
 

( 5 th) 

( 2
n d - 6 th) 

(6 th - 9 th) 

B.A.
 

( 9 th) 

(13t) 

( 2 
n d - 6 th) 

(5th) 

( 6 th - 9th) 
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CUADRO 14
 

EQUIPO DE LA DIVISION DE TECNOLOGIA DE SEMILLA
 

Equipo 
 Nimero 
 Condic i6n/S tatus
 

Camiones 
 3 
 1 bien
 

1 regular
 
1 malo
Troopers 
 2 
 2 bien
 

Pick-up 
 2 
 1 bien
 

I malo
Jeeps 
 3 
 1 bien
 

2 malo
Motocicletas 
 9 
 5 bien
 

4 ralo 
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SECTOR PuBLIoI -F;ISION NACIONAL DE SE,4ILLA 
 SECTOR PRIVADO
 

Departmento 	 . indDivisi6n
de 
 Defensa
de Investiga. 	 . Tecnotogfa en Semittas iii6n Agropecuaria
 

.Ackninistraci6n
lProg. de Mafz Produccion 	 nse.Camrpo AnAL. Labor.[
 

Pro. de Sorgo Cntrt de Costos Prodc. Semit~a
 

Pro. deArroz Conerciatizac. Proce.& Manej.
 

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

Unr. de Frijo4 Servicios Atmc. & tMerca. APOE
 

*.Proucci6n
] ea Si~a Ge~tia ~ I 

-r U 
ca
Gene'ta]ic 


S. de Fundaci. 	....................
 oe ie o
 

Venta S. Crti 	 . Mercadeo 

.....................................
Agroservicios
 

Archivo: DIAGRAM
 

FIGURA 9. 	PERSPECTIVA DEL PAPEL Y LAS FUNCIONES DE LOS COMPONENTES
 
DE LA INDUSTRIA DE SEMILLA EN EL SALVADOR
 

ARCHIVOS IINSPECCION 	 LAB. OFIC.
 

DE SEMILLAS
ITECNICA 


FIGURA 10. 
 ORGANIZACION DE LA DIVISION DE CERTIFTCACION DE SEMILLAS
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DIRECTOR 
DE LA 

DIVISION 

CONTROL INTER-
NO DE CALIDAD 
DE LABORATORIO 

UNIDAD DE TA DE 
COMERCIALIZACION PROCESAMIENTO 

BODECA Y 
ALMACENAJE 

PRODUCCION DE 
SEMILLAS S PLANTA 

SERVICIOS UNIDAD DE 
GENERALES ALMACENAJE 

CONTROL DE COSTOS 
DE LA UNIDAD DE 
PRODUCCION 

COLECCION 
DE CUENTAS 
A COBRAR 

FIGURA 11. DIVISION DE TECNOLOGIA DE SEMILLAS Y PLANTAS
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SECCION V
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

El programa/industria de la semilla de El Salvador debe tomar decisiones criticas
 
para mantener un comercio viable y productivo en el pais. Despu6s de dos d6cadas
de excepcional cremie:nto, las actividades de la industria han declinado en los
aftos recientes de 
 tal manera que se necesitarAn cambios radicales para
reactivarla. El entusiasmo pareceria verse empahado, 
es evidente la falta de
iniciativas, 
y muchos de los componentes del programa est n luchando por
sobrevivir. SerA inclusive dificil mantener el 
status quo sin la adecuada
 
intervenci6n.
 

Desde un 
punto de vista mAs optimista, debe sefialarse que el subsector de la
semilla de El 
Salvador posea los elementos fundamentales, incluyendo los
fundamentos legales, la infracstructura y las calificaciones basicas. 
La tarea
principal en este momento es 
formular una politica general efectiva, esta'lecer
 
un marco legal y regulatorio s6lido y progresista, asignar funciones a los
distintos sectores, y establecer una coordinaci6n y comunicaci6n eficaz entre los
 
distintos componentes del sistema.
 

Conclusiones
 

Declinaci6n de la Industria Semillera. 
 La demanda de semillas certificadas y
mejoradas ha declinado fundamentalmente como resultado de cambios en factores que
escapan 
al control de los participantes de este subsector. 
 Estos factores
redujeron los precios reales de los granos y el margen neto real obtenido por los
productores de granos. 
 A medida que el VMP de las semillas declin6 la demanda
 
tambidn cay6. 
 Estos factores incluyen:
 

- altas tasas de inflaci6n, que resultaron en la caida de los precios
reales a nivel de finca 

- sobrevaluaci6n de la moneda, lo que favoreci6 las importaciones 
- precios internacionales mAs bajos, lo que favoreci6 las importaciones 
- regulaciones relacionadas al comercio que favorecieron las 

importaciones 
- la reforma agraria, que fue un punto clave en 1980 

Otros 
factores que contribuyeron a la declinaci6n, pero que 
estan dentro del
control de los sectores financieros y agropecuarios, tanto como del sub-sector
 
de la semilla, incluyen:
 

- condiciones legales y regulatorias de control en lugar de facilitadoras 
- falta de confianza por parte del sector p~iblico en las fuerzas del
 

mercado
 
- falta de confianza por parte del 
sector privado en el desempeflo del
 

sector ptblico
 
reorientaci6n del servicio de extensi6n a partir de 1980
 

- rotura de los vinculos entre la investigaci6n y la transferencia de
 
tecnologia
 

- p~rdida de mercados de exportaci6n
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la p~rdida del BFA como la fuente principal de semilla certificada bajo

el sistema de s,ninistro de 
cr~dito en especies a los pequeflos y

medianos agricultorei
 

- cr~ditos para la producci6n establecidos en forma inoportuna y

arbitraria
 

- falta de introducci6n de nuevas variedades de alto rendimiento 
falta de competencia en la producci6n de semilla 
falta de agresividad en la comercializaci6n de la semilla 
adaptaci6n y/o adr 
-.i6n lenta de tecnologia

falta de informaci6n y/o utilizaci6n de los andlisis sobre la demanda
 
y la oferta
 

- falta de esfuerzos o intentos inadecuados 
para hacer cumplir las
 
regulaciones
 

- subsidios a la producci6n y venta de semillas certificadas
 

Panorama futuro. El resurgimiento de la industria semillera 
en El Salvador
dependerA en filtima 
instancia del continuo 6xito de 
los 	ajustes presentes y
'uturos en la 
 politica macro-econ6mica 
y comercial 
y de las reformas
estructurales y sectoriales. 
Asumiendo un continuo 6xito y un sostenido impacto
positivo al nivel 
de 	finca, la demanda de semilla producida comercialmente

experimentard aumentos anuales 
en forma gradual durante la pr6xima d~cada.
 

Bajo estas condiciones la 
.emanda potencial de semilla certificada de granos

bdsicos prodria ser aproximadamente la siguiente:'
 

- Maiz hibrido solamente: 
 50,000 qq con un porcentaje de reposici6n
 
del 66% o cada 1.5 aftos
 

- Maiz total 72,000 qq con un porcentaje de reposici6n
 
del 60% o cada 1.6 afios
- Sorgo total 16,000 qq con un porcentaje de reposiri6n
 
del 50% o cada 2 afios
- Arroz : 	 21,000 qq con un porcentaje de reposici6n
 
del 40% o cada 2.5 aios
 

Estructura. Conducta y Dsempefio de la Industria Semillera. Las 	conclusiones con
respecto a la estructura, conducta y desempefto de 
la industria semillera son
variadas. Dependiendo 
del ni.el de comercializaci6n 
que 	se considere, la
estructura y conducta de la 
industria semillera 
resultan en un desempefto
eficiente y eficaz o en niveles inaceptables. Las conclusiones mAs importantes

con 	respecto a su desempeho se resumen a continuaci6n:
 

- La estructura y conducta actual de 	 la industria semillera es
relativamente eficaz 
en proveer semilla comercial a los procesadores

de granos. Es decir, 
la mayoria de los agricultures que desean y
pueden comprar semillas certificadas tienen acceso a la oferta en el
 
momento y la forma apropiados.
 

1 Basados en el irea cultivada en 1989/90; 
 los totales del maiz y sorgo
 
asumen que los agricultores pueden ser convencidos de los beneficios econ6micos
 y t6cnicos de abandonar las variedades de semilla "criolla" de ambos cultivos.
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- La estructura y conducta actual de la industria semillera muestra unalto grado de ineficiencia al nivel de productor/procesador

fundamentalmente debido 
a: (1) que las condiciones regulatorias y

legales son de control en lugar que de facilitaci6n, (2) laz. barreras
 en el acceso a ese 
nivel, (3) el alto nivel de concentraci6n de la

industria al nivel de productor/procesador, y (4) el 
proceso, bien

intencionado pero contra-productivo, 
de controlar la oferta y los 
precios de las semillas certificadas. 

- La estructura y conducta actual de la industria semillera muestra un
alto nivel de eficiencia al nivel mayorista y minorista debido
fundamentalmente al gran n~umero y a la conducta de los agroservicios

distribuidos en todo el pals.
 

Condiciones Regulatorias. 
 Las condiciones regulatorias forman 
un sistema
integrado que consiste de los aspectos legislativos (ley de la Eemilla) y los
aspectos regulatorios para su cumplimento (certificaci6n y defensa agropecuaria).
Esce componente vital de la industria semillera es considerado el mas obsoleto
 
y el que necesita mayores cabios.
 

La ley de semillas
 

- La ley de semillas en vigor es una ley de certificaci6n de semillas

formulada estrictamente para la industria de la scilla cert~ficada de
malz hibrido. 
Fue disefiada casi exclusivamente en base a la industria

de lo semilla ds maiz hibrido para un "solo cultivo". Ha creado una

industria altamente legislada y regulada que funciona totalmente dentro
 
de un sistema de certificaci6n decrctado por la ley.

- Esta "ley" no provee estipulaciones para un programa de semillas
amplio, lo que es esencial para regular la producci6n y
comercializaci6n de las semillas de otros cultivos, tales como el sorgo
 
o el arroz.
 

- La ley contiene demasiados detalles especificos, que tienden a regular

y controlar excesivamente la industria y no proveen flexibilidad para

facilitar y promover la expansi6n y utilizaci6n de las semillas de maiz
 
hibrido y de otros cultivos que puedan incluirse en el programa.


- La ley de certificaci6n de semillas tiene contradicciones internas que

hacen dificil su interpretaci6n y cuestionable 
su implementaci6n 
equitativa. 

- Se estd consider-ndo una nueva ley que, tal como ha sido propuesta, estodavLa una ley de certificaci6n y no una ley de senmillas. Contiene
 
much.k del texto y de la filosofia de la vieja ley. 
Es extremadamente
 
res?.rictiva y detallada y todavia resulta en una industria semillera
 sumamente regulada. 
Tambi~n contiene muchas de las contradicciones de
 
la ley original.
 

Las regulaciones
 

A pesar de que tratan de ofrecer condiciones positivas bajo las cuales
 
producir y cemercializar semillas, las 
 regulaciones y normas

especificas han sido 
 estructuradas 
 de manera tan rigida que

realisticamente su cumplimiento es casi imposible. 
Estas regulaciones,

en lugar de "regular" 
la industria semillera, 
inciuyen detalles a
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seguir a traves del proceso de producc16n, cosecha, acondicionamiento,

almacenaje, y comercializaci6n de las semillas. Mientras que 
estos

detalles son esenciales en los 
programas de extensi6n, no son
 
apropiados 
en las actividades de regulaci6n y cumplimiento. Este no
 
es un enfoque vdlido.
 
Las regulaciones son en 
gran medida discriminatorias y proveen

protecci6n a aquellos que ya participan en la industria de la semilla.
 
Son extremademente ineficaces y no pueden aplicarse a otras semillas
 
fuera del maiz, a pesar de que se han hecho intentos de aplicar las

regulaciones para maiz hibrido 
a otros cultivos, especialmente el
 
sorgo.
 
No hay cambios significativos entre la filosofia de las regulaciones

generales propuestas y las que se encuentran en vigor. De hecho, la
 
evidencia perturbadora es que las regulaciones propuestas le permiten

al MAG y a otras agencias p~iblicas producir semillas certificadas de
 
todas las categorias.
 
Las nuevas regulaciones propuestas para el arroz y el sorgo n. parecen
 
ser mAs eficaces que las disefladas para el maiz. A pesar de ser algo
 
menos especificas y restrictivas, no proveen la estructura dentro de
 
la cual un programa pueda funcionar con 6xito.
 

Defensa Agropecuaria
 

Como agencia para hacer cumplir las regulaciones a nivel del mercado,

la Defensa Agropecuaria 
por medio de sus oficinas regionales

inspecciona las actividades de los agroservicios relacionadas con las
 
semillas. Informan 
sobre las anomalias o infracciones de las
 
regulaciones a la Divisi6n de Certificaci6n de Semillas la cual 
a su
 
vez 
impone las sanciones correspondientes.
 
La Defensa Agropecuaria seria mAs ftil para el comercio en general si
 
tuviese un Area de responsabilidad mAs definida que complementase (no

duplicase) las actividades de la Divisi6n de Certificaci6n.
 
Debe hacerse una seria advertencia con respecto a las semillas
 
tratadas. Existe la prActica 
en El Salvador de que las semillas
 
tratadas que bajan 
a un nivel del 70% (no aceptadas como semillas
 
certificadas) pueden "lavarse" 
y dArseles de alimento al ganado (y

posiblemente a los seres 
humanos). Esta prActica es extremadamente
 
peligrosa. La semilla tratada debe 
ser destruida - inclusive la Ley
de Certificaci6n de Semillas estrictamente prohibe el uso de seinillas 
tratadas. 
 Especifica que deben ser incineradas o enterradas.
 
La Defensa Agropecuaria trata de conducir sus actividades regulatorias
 
con serias restricciones en su presupuesto -90% para salarios.
 
Aumentos 
en los precios de los servicios - licencias, muestreo 
podrian proveer los fondos que tanto se necesitan para aumentar la 
eficacia de la agencia. 

Comisi6n Nacional de Semillas
 

La Comisi6n Nacional de Semills, compuesta por un miembro del CENTA,
 
uno de Economia Agropecuaria, y dos productores registrados, no posee

la representaci6n equitativa Je todos los sectores que participan en
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el mercado de la semilla. Esto resulta en la 
toma de decisiones que

favorecen a sectores limitados de la industria.
 
A pesar de que el prop6sito de la Comisi6n esta definida vagamente, no

hay objetivos reales establecidos.
 
La decisi6n de la Comisi6n Nacional de Semillas de eliminar el hibrido
H-3 fue arbitraria y no se bas6 en estudios de mercado. 
Deja al pais
con un s6lo hibrido de maiz 
que ha sido probado y una serie de
 
variedades que han fracasado.
 

El Progama de Semillas del GOES.
 

Programa de investigaci6n
 

Los Programas de Investigaci6n necesitan 
urgentemente analizar
seriamente su estructura completa, volver a formular sus objetivos de
reproducci6n, y "escuchar" las demandas del mercado (productor).

Los Programas de Investigaci6n no s6lo deben asumir el liderazgo en el
desarrollo de nuevas variedades/hibridos para un mercado exigente sino
 que deben 
tambidn formular recomendaciones complementarias para
acrecentar 
a un mfximo el potencial de producci6n - densidad desiembra, fechas, respuestas-reacciones de fertilidad, y otros insumos
 
de producci6n necesarios.
 
Los Programas de Investigaci6n productivu 
son absolutamente esenciales
 para "dar vigor" y mantener una industria/comercio de semillas viable.
La continua introducci6n de variedades nuevas y mejoradas crea interds
de parte del consoijid;r y consecuentemente promueve el 
aumento de la
demanda en el mercado. De 
lo contrario el comercio/industria de
semilla gradualmente se va retardando, y finalmente 

la
 
se estanca, y
entonces 
las fuentes de semillas extranjeras terminan prevaleciendo
 

eventualmente.
 
Existe 
 una necesidad 
 urgente de desarrollar 
 e introducir
variedades/hibridos nuevos y/o mejorados. 
Si esto no es posible dentro

del CENTA, deberd acudirse a las Instituciones Regionales (CIMMYT) para

la obtenci6n de nuevo material de semillas.
 

Divlsi6n de tecnologia de la semilla
 

La extensa estructura de esta Divisi6n para la comercializaci6n no se
justifica en esta etapa. 
 Fue instituida durante la fase inicial de
organizaci6n cuando una de las responsabilidades principales del CENTA
incluia una mayor producci6n de semilla certificada comercial la cual
 se vendia (y todavia se vende en cierto grado) al agricultor/consumidor

final. Este sistema, por supuesto, generaba los fondos que 
tanto
necesitaba el CENTA para su presupuesto general. Ahora compite con las
 
empresas privadas.
 
La secci6n para el acondicionamiento de las s-.rmillas 
es adecuada para
manejar la producci6n del programa de investigaci6n. A pesa: de que
la secci6n requiere mucha mano 
de obra para suplementar el equipo
defectuoso, 
la semilla embolsada continua 
cumpliendo con 
normas
especificas. El aumento en la 
 capacidad creado por la expansi6n de
su uso por el sector privado dictarA las necesidades de repara.-iones

y/o reemplazo de componentes defectuosos.
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Comparando la 
 capacidad de almacenamiento disponible con las

necesidades actuales, 
es sorprerdente que 
se est~n construyendo

facilidades para almacenamiento adicional (otros 
 48,000 qq),

financiadas con un prdstamo del BID. Esto podria indicar que el espacio
original serd abandonado debido a su operaci6n deficiente y a la falta

de fondos para reparar las unidades, lo que pareceria 
ser una forma

bastante "lujosa" de resolver un problema persistente. Sin embargo,

si la demanda de semillas aumenta y el 
sector privado utiliza estas
 
facilidades, la inversi6n estaria justificada.
 

Divisi6n de certificaci6n de semillas
 

- La Divisi6n de Certificaci6n de Semillas ha emergido probablemente como

la agencia mAs poderosa de la industria semillera. Mediante un decreto

del GOES controla y regula el comercio de la semilla hasta la
 
inspecci6n y el sistema de laboratorio.
 

- A pesar de que esta Division mantiene control estricto de la pequefia

industria 
de la semilla de maiz hibrido, no 
posee el personal
calificado ni el 
equipo esencial, ni el apoyn financiero para

incrementar sus actividades 
a fin de llenar las demandas de una
 
industria en expansi6n.
 

-
 Debido al apoyo vital que la Divisi6n provee a la industria, deberia
 
estar financiada, en 
la medida que fuese posible mediante los cargos
 
que se cobren por el servicio de certificaci6n.
 

- Hay poca confianza en que el sector privado pueda llevar a cabo todas

las tareas del de
proceso producci6n/cert-.ificaci6n; 
y por ende se

percibe la necesidad de un estricto control y cumplimiento.
 

- La certificaci6n es un proceso obligatorio y no un sistema voluntario. 
La duplicaci6n de actividades y tareas no esenciales crea tensiones en 
el personal y reduce la eficiencia.
 

Recomendaciones
 

Se ha desarrollado una serie completa de recomendaciones de acciones a seguir que
cubren todos los aspectos importantes de la industria semillera, incluyendo (1)
legislaci6n y regulaciones de semillas, (2) el programa de 
investigaci6n del
GOES, (3) informaci6n sobre la producci6n y comercializaci6n de la semilla, (4)
producci6n y procesamiento de las semillas, (5) comercializaci6n de las semillas,
 
y (6) servicios de extensi6n.
 

Legislaci6nv Reulaci6n. 
El elemento fundamental y bAsico de todo programa de
semillas, la legislaci6n y 
regulaci6n, frecuentemente 
determina el 6xito o
fracaso 
que el programa alcanza. 
Una buena Ley de Semillas debe reconocer todos
los aspectos del comercio de las semillas, pero no necesita ser detallada hasta
el punto de convertirse en un instrumento restrictivo. En otras palabras, la Ley
permite que las semillas se vendan dentro de ciertos limites regulatorios - lasRegulaciones mAs especificas determinan las normas 
precisas.
 

REOMENDACIONES ESPECIFICAS
 

- El GOES deb. auspiciar una ley de semillas amplia que idntifique la

necesidad de control v regulaci6n de la industria semillera en forma
 
conducente.
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Definir la intenci6n especifica de la ley y las Areas especificas en
 
que el gobierno decida ejercer su autoridad.
 
Establecer la autoridad del gobierno 
para regular y controlar la
 
industria.
 

- Establecer una agencia de control a cargo de la formulaci6n y adopci6n

de normas y regulaciones especificas apropiadas 
para cada producto

agricola para implementar la intenci6n de 
la ley.
 

- Redactar nuevamente las regulaciones existentes para el maiz de manera
 
de hacerlas mAs progresivas y conducentes.
 
La(s) agencia(s) apropiada(s) debe(n) analizar y 
corregir las
 
regulaciones propuestas para el sorgo 
y el arroz para que sean
 
documentns legales, documentos conducentes.
 
La Comisi6n Nacional de Semillas debe establecer los procedimientos
 
para aprobar y/o eliminar las variedades e hibridos del programa de

semillas. Estas decisiones 
deben basarse en las in'icaciones del
 
mercado y no deben tomarse en forma arbitraria.
 

- Retirar al MAC y a las otras agencias p6blicas de la producci6n de

semilla certificada en competencia con las empresas privadas.
 

- Considerar la posibilidad de establecer actividades de inspecci6n y

servicios de laboratorio dentro de la agencia de control de semillas.
 
Si la Defensa Agropecuaria es 
la agencia de control, debe obtener las
 
calificaciones para el control de las regulaciones.

La Defensa Agropecuaria debe tomar las muestras oficiales del mercado
 
de semillas para asegurar la veracidad de la informaci6n contenida en
 
las etiquetas. 
 Adem~s, deben tomar muestras de las semillas que

han cambiado de envase para determinar el grado de adulteraci6n, si la
 
hubiese. 
Esto proveerA un panorama realista de la auto-regulaci6n del
 
mercado.
 

La Comisi6n Nacional de Semillas, representando los intereses privados y pclblicos

debe ser nombrada por el Ministro para 
redactar las normas, regulaciones, y

procedimientos necesarios para implementar la ley de semillas. 
 Pero para que

esta Comisi6n tenga un papel significativo y bien balanceado en el desarrollo de
 
un programa de semillas s6lido, debe tener compuesta de los representantes de las

agencias 
que tengan un interns establecido, responsabilidad y dedicaci6n al
 
progreso y desarrollo de todos los elementos del programa de semillas. 
 Por lo
 
tanto los siguientes grupos deben estar representados en la Comisi6n: (1) los
 
agroservicios, (2) los productores de granos, (3) los consumidores de granos, y

(4) la Defensa Agropecuaria.
 

La Comisi6n deberi prestar especial 
atenci6n a La organizaci6n y asignar
adecuadamente las funciones de los distintos sectores del programa de semillas.
 
No debera asumir funciones restrictivas sino que deberA prcveer las actividades
 
de coc.dinaci6n, promoci6n y facilitaci6n. Debe ponerse extremo cu dado para que

la estructura de la Comisi6n no 
cree conflictos de intereses ni una atm6sfera
 
antag6nica que inhiba la apropiada operaci6n.
 

La Comisi6n no require una infraestructura complicada 
 con respecto a

instalaciones, personal y logistica. 
Este enfoque solamente agregaria otra carga

al programa que ya de por si necesita sumo apoyo.
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La experiencia de otros paises indica lo siguiente:
 

- Si un Ministro es miembro de esta Comisi6n, las reuniones no se llevan 
a cabo tan a menudo como es necesario - o sus subordinados lo
 
reemplazan.
 

- El Secretario Ejecutivo debe estar muy bien informado e interesado en

el programa de semillas. Frecuentemente, la persona m~s apropiada es
 
el Director de Certificaci6n de Semillas.
 

- Las reuniones son mAs productivas cuando se realizan regularmente en
 
las oficinas del programa de certificaci6n de semillas.
 

La Comisi6n debe estar designada e identificada como una comisi6n "supervisora"

con las responsabilidades de guiar, coordinar y promover el programa de semillas
 en general. Frecuentemente, es aconsejable que la Comisi6n 
cuente con el

asesoramiento y recomendaciones del Comit6 T~cnico cuyos 
miembros tienen

conocimientos sobre dreas 
o componentes especificos del programa de semillas.

(Si la Comisi6n tiene representaci6n adecuada y apropiada, el Comit6 T~cnico no
 
es necesario).
 

La Comisi6n debera formular la politica y suministrar la direcci6n apropiada al
sector pblico y privado. Tambi~n tendrd el papel de drbitro en caso de disputas

y en asuntos legales. Las funciones espec*ficas de la Comisi6n, con el
 
asesoramiento de comit~s t~cnicos, incluirAn (pero no se 
limitarAn a):
 

- Formular la politica y establecer los protocolos con respecto a las
 
actividades del sector p~iblico y privado;
 

- Establecer las normas y el 
 criterio para la interpretaci6n y

cumplimiento de la ley de semillas;
 

- Definir las normas y procedimientos a utilizarse para la certificaci6n
 
de semillas;
 

- Proponer el marco y las 
normas para el Servicio de Certificaci6n de
 
Semillas;
 

- Aprobar y aceptar las variedades/hibridos 
que se incluirin en el 
programa de semillas (certificaci6n); 

- Mediar ',n los conflictos que puedan surgir entre los distintos
 
componentes del programa de seiRillas;
 

-
 Determinar las necesidades de asistencia tdcnica y entrenamiento;
 
- Diseminar las publicaciones apropiadas 
 con la lista de los
 

hibridos/variedades con las descripciones adecuadas;
 
- Promover la educaci6n y el entrenamiento adecuado del personal del
 

programa de semillas.
 

La Comisi6n Nacional de Semillas, con la estructura y las actividades adecuadas,

prov,3erA asesoramiento vital y coordinaci6n 
a un programa de semillas en
desarrgllo y tendra un papel significativo en establecer la participaci6n segura

y eficaz cal sector ?tblico y privadc.
 

Los miembros de la Comisi6n que tengan un papel activo en la revisi6n de la ley
de semillas de El 
Salvador para crear condiciones mis favorables 
para el
crecimiento y expansi6n de la industria semillera, se beneficiaran de la lectura

de la publicaci6n Legisaccnd' 
Semillas. Organizaci6n de las Naciones Unidas
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para la Agricultura y la Alimentaci6n. 
Roma 1979. Estudio Legislativo No. 165,
 
2' Edici6n.
 

Otra excelente fuente de referencia fue desarrollada en Bolivia por Garay, Patty,

Landivar, y Rosales. Este documento No. 57 "Poniendo en Acci6n la Industria
Semillera: 
Un Enfoque Poco • )nvencional con 
Exito en Paises en Desarrollo"
 
contiene 
modelos y ejemplos excelentes en los cuales 
el sistema integrado

consiste de empresas grandes y pequefias del sector pblico y privado.
 

El anAlisis de 
las leyes de semillas de 
otros paises latinoamericanos revela

similitudes significativas; la mayoria de las leyes que han tenido 6xito incluyen

todas la semillas, no solamente las semillas certificadas; por ejemplo:
 

- Costa Rica: Reglamento a la Ley de Semillas
 
- Panama : 
 Corit6 Nacional de Semillas y se Regula la Producci6n,
 

Procesamiento y Comercializaci6n de Semillas
 
- Brasil : 
 LegislacAo da InspecAo e Fiscalizacdo da Produc~o e do 

Comercio de Sementes e Mudas 
- Chile : Ley de Semillas 

Programa de Investigaci6n: Las variedades e hibridos nuevos y mejorados proveen

la base esencial sobre la cual se implementan los programas de semillas viables
 
y con 6xito. Sin la infusi6n de "MATERIAL NUEVO", el programa se estanca y se
hace poco receptivo a las necesidades agricolas. 
Los Programas de Investigaci6n

tienen urgente necesidad de asistencia. Estos programas luchan por hacer una
contribuci6n significativa frente a las restricciones a las que estan expuestos.

La introducci6n de nuevas variedades e hibridos es lenta en emerger de 
los
 
programas y frecuentemente no son 
bien aceptadas por los productores y los
 
agricultores.
 

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS
 

-
 Proveer incentivos para el desarrollo e introducci6n de variedades 
e

hibridos mejorados (y aceptables), es decir, dar su nombre, dar placas
especiales de reconocimiento, etc. 

- Se necesita desesperadamente apoyo financiero para mejorar y actualizar 
las instalaciones y el equipo. 

- Solicitar informaci6n del CIMMYT sobre las semillas mejoradas. 
- Proveer entrenamiento en el CIMMYT y/o CIAT. Otra fuente de


entrenamiento es 
la Escuela Agricola Panamericana (EAP), Zamorano,
 
Honduras.
 

- Mejorar las t6cnicas de reproducci6n para que coincidan con los

objetivos modernos de reproducci6n. 
 Esto debe estar disponible del
 
CIMMYT.
 

- Las pruebas en el pais realizadas por PCCMCA deben ser reconocidas como

pruebas oficiales en la evaluaci6n del desempefto de las variedades e
 
hibridos nuevos.
 

Divisi6n de Certificaci6n de Semillas. 
 Esta Divisi6n tiene personal dedicado y
con conocimientos. 
 El Jefe del Departamento tiene muchos afios de experiencia v
 conoce bien los problemas y las limitaciones del sistema de certificaci6n. Los
inspectores son entusiastaz ; estbn dispuestos 
a hacer sacrificios personales
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para cumplir con sus responsabilidades. El Laboratorio estd bien equipado y
tiene la capacidad de llevar a cabo las tareas que se 
le asignan. A pesar de que

el nivel y la duraci6n del entrenamiento de personal son buenos, las t6cnicas y

m6todos nuevos y actualizados requieren conocimientos adicionales.
 

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS
 

Inspecci6n de Campo
 

- Serd mAs econ6mico coordinar los viajes de inspecci6n y eliminar los 
viajes innecesarios. 

- Estudiar criticamente el requisito de analizar las semillas cada tres 
o cuatro meses para mantener una Etiqueta de Certificaci6n vAlida. 

- Obtener datos de investigaci6n para determinar el intervalo entre
 
pruebas mediante el estudio de la semilla en diversas condiciones de
 
almacenamiento.
 

- Los inspectores de cerrivicaci6n deberin -omar las muestras oficiales
 
de las semillas; ya se encuentran en el lugar inspeccionando la planta 
procesadora. 

- Eliminar de la Etiqueta de Certificaci6n el 
aflo de producci6n - la
fecha de la prueba de germinaci6n es la fecha t6cnicamente critica. 

- Eliminar la pr~ctica de realizar pruebas completas cuando se 
analizan
 
las semillas a intervalos peri6dicos. 
 S6lo la prueba de germinaci6n 
es necesaria; la pureza fisica no cambia. 

- La Divisi6n de Certicaci6n no deberia ser la agencia encargada de hacer
cumplir las regulaciones. Esto requiere mAs tiempo y un presupuesto
 
mayor, y una autoridad superior deberia asumir esta funci6n.
 

- Estudiar le posibilidad de hacer la certificaci6n voluntaria en lugar 
de obligatoria. 

- La Divisi6n de Certificaci6n no debe asumir la funci6n del programa de 
Extensi6n. Sin embargo, si el programa de Extensi6n no estuviese

disponible, esta divisi6n 
podria ofrecer asesoramiento sobre los
 
"servicios".
 

- Hacer recomendaciones y justificaciones frente a las autoridades
 
superiores si se necesitasen cambios en las 
 regulaciones de
 
certificaci6n. 
Por ejemplo, ndmero de inspecciones de campo, fechas
 
entre pruebas (si fuesen arbitrarias).
 

- Estudiar el tema del tamafio de la bolsa como unidad de certificaci6n.
 
Considerar la utilizaci6n de bolsas mds pequefias para surtir al 20-30%

del mercado comercial. La Garantia de Certificaci6n queda "anulada"
 
si las bolsas se 
abren en el mercado. 

- Aprovechar el entrenamiento ofreci.o en Zamorano, CIMMYT y CIAT. 
- Iniciar el requerimiento y justificar la urgencia y la necesidad de

cobrar cargos de certificaci6n para proveer apoyo adicional a las 
actividades de la Divisi6n. 

- Los productores privados deberia pagar cargos adicionales por los 
servicios de certificaciAn. 

- Disefiar un sistema para gregar la informaci6n nueva sobre la

germinaci6n en lugar de reemplazar toda la etiqueta y el marchamo.
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Laboratorlo
 

- Eliminar la necesidad de que los analistas tomen muestras oficiales del 
inventario del productor. Esta es la funci6n de los inspectores de 
certificaci6n. 

- Iniciar investigaci6n bisica, dentro de las capaciades del laboratorio 
y del personal, para justificar los requisitos de las pruebas y de las 
etiquetas. La restricci6n con respecto a las semillas de malezas es 
poco realista - cero (0) porciento. Esto es arbitrario. 

- Estudiar los requisitos de la etiqueta con respecto al contenido de
 
humedad del 10%, que es poco realista. 

- Si no se identificasen semillas de male%,a, eliminar esto de las 
regulaciones.
 

Divisi6n de Tecnologia de la Semilla. 
Esta Divisi6n es un vinculo crucial entre
 
el Programa de Investigaci6n y el mercado productor/agricultor. Sus actividades
 
son esencialmente mantener la continuidad en el "flujo" de material de semillas
 
de los reproductores al agricultor/consumidor final. 
 Este Departamento es un

complejo de secciones y responsabilidades individuales, tales como la
 
multiplicaci6n, 
producci6n, almacenaje, y comercializaci6n. Debido a su

naturaleza existen mAs oportunidrides para el mal funcionamiento 
y por

consiguiente mayores necesidades de cambio.
 

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS
 

Multiplicaci6n/Producci6n
 

Esta Divisi6n debe terminar con las actividades de producci6n de
 
semilla certificada subsidiada y en competencia directa con el sector
 
privado. Un Programa de Investigaci6n productivo y una mayor demanda
 
del mercado eventualmente astimularA 
la producci6n de semilla de
 
Fundaci6n a un nivel que compensara por la p~rdida de ingresos de la
 
venta de semilla certificada.
 

Planta Proceera
 

Contratar asistencia tecnica para reparar todo 
el equipo que no
 
funcione - desgranador, secadoras, y maquinaria de limipieza.
 

- Permitirle al personal apropiado asistir a cursos de entrenamiento en
 
Zamorano o CIAT.
 

- Determinar las necesidades para facilitar la mayor utilizaci6n por el
 
sector pblico de la planta procesadora en base a un cargo por el
 
servicio.
 

Instalaciones para almacenamiento
 

- Reparar los compresores y demAs equipo defectuoso para poner las 
unidades de almacenamiento en condiciones de uso. 

- Determinar el sistema para el uso de las facilidades por el sector
 
privado (inventario).
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Informaci6n. 
Una de las debilidades principales de la industria es 
la falta de
informaci6n. Se 
toman decisiones en ambos sectores basAndose en conjeturas en
lugar de en estudios de la situaci6n del mercado y la demanda. 
El desempefto de
la industria se favorecerd con el fortalecimiento del proceso de recopilaci6n,
anAlisis y diseminaci6n de informaci6n. 
Las siguientes recomendaciones deberan
 
ser consideradas seriamente por varias agencias.
 

- DGEA deberA expandir sus actividades de recopilaci6n de informaci6n
 
para captar, para cada tipo de semilla en base anual la producci6n, el
procesamiento, la distribuci6n, ventas, precios, inventarios finales,

utilizaci6n a nivel de finca, y exportaci6n/importaci6n.
 

- UAPA deberA asistir al sector privado en el analisis de la demanda
 
llevando a cabo ejercicios similares a los ucilizados en este informe,
mediante la aplica:ion de t~cnicas analiticas mAs rigurosas.


- UAPA deberA asistir al sector privado en la publicaci6n anual o semianual de informes sobre la situaci6n y perspectivas de la industria,

incluyendo los sucesos significativos en los paises vecinos.
 

11roducci6n v Procesamiento de Semillas. 
 A pesar de que el mercado en tiltima
!nstancia discriminarA entre 
la semilla buena y la mala (y los productores),
hasta que la industria aprecie las fuerzas del mercado 
y por lo tanto su
contribuci6n positiva a la agricultura, una industria de la semilla orientada por
el mercado en apoyo al desarrollo agricola no 
tendrA muchas posibilidades de
 
prosperar.
 

Para ser mds eficiente y progresivos los distintos niveles de la industria de
producci6n y procesamiento de las semillas deberAn:
 

- Terminar con las prdcticas colusorias de establecer 
cuotas de
producci6n para los miembros de ASPRODES y de fijar los precios de las
 
semillas.
 

- Establecer los departamentos de procesamiento y almacenaje del CENTA

casi como empresas de servicios pfiblicos para proveer servicios basados
 
en el cobro de un cargo a los productores.
 

- Estudiar la factibilidad de construir en los lugares de producci6n

facilidades de mano 
de obra intensiva para el procesamiento y

almacenaje de semillas.
 

- Mejorar la capacitaci6n administrativa y t6cnica del personal de las 
plantas procesadores existentes. 

Comercializaci6n y Distribuci6n de Semillas. La industria 
semillera puede
aumentar su participaci6n en la demanda total mejorando su eficacia comercial e
incrementando su eficiencia 
en la comercializaci6n. Algunas medidas que

ayudarian incluyen:
 

- Desarrollar material general de pronroci6n para incrementar la
percepci6n tdcnica y econ6mica de los beneficios del uso de semillas 
mejoradas e hibridas al nivel de finca. 

- Entrenar al personal de los alyroservicios 
en tdcnicas comerciales
 
eficaces y en actividades de promoci6n espec.ficas.
 

- Entrenar al personal 
de los agroservicios en la apreciaci6n de 
la
 
necesidad del uso de semillas mejoradas por los agricultores.
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Incorporar los agroservicios 
como un brazo eficiente de la nueva
 
estructlra y del programa de 
extensi6n. Proveer entrenamiento en
 
aspectos tdcnicos y t~cnicas eficaces de extensi6n, y suministrarles
 
materiales de extensi6n y promoci6n.
 

Extensi6n. 
El. servicio de extensi6n reestructurado es un elemento critico para

volver a introducir semillas mejoradas y certificadas. El enfoque de "Extensi6n
 
por Objetivos" puede tener un efecto muy positivo en la demanda de las semillas

si se asegura que 
tres elementos esenciales est6n bien definidos, integrados,

ejecutados y supervisados.
 

- Reestablecimiento de un vinculo fuerte y permanente con las actividades 
de investigaci6n y certificaci6n del CENTA. 

- Introducir nuevamente los lotes de demostraci6n en todo el pais.
 
- Desarrollo de materiales de extensi6n eficaces sobre las semillas y


transferencia de t~cnicas.
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APENDICE 1
 

ESTADISTICAS SOBRE LA PRODUCCION DE GRANOS
 

CIJADRO 15 

AREA, PRODUCCION, Y RENDIMIENTO DE MAIZ BLANCO
 

Crop 
AREA (Hz) PRODUCTION (qq) YIELD (qq/Mz) 

Year National Hybrid Total National Hybrid Total National Hybrid Total 

61-62 

62-63 
63-64 

64-65 
65-66 

66-67 
67-68 

68-69 

69-70 

70-71 

71-72 

72-73 
73-74 

74-75 
75-76 

76-77 
77-78 

78-79 

79-80 
80-81 

81-82 
82-63 

83-64 

84-85 
85-86 

06-87 
87-88 

88-89 

89-90 

90-91 

210,700 

260,302 
219,448 

217,017 
241,640 

247,060 
244,215 

233,840 

179,340 

196,620 

200,300 

167,320 
146,125 

135,775 
143,535 

136,517 
154,266 

166,800 

133,468 
141,546 

121,058 
104,951 

101,645 

103,110 
104,510 

112,370 
139,800 

148,100 

152,700 

171,600 

L1,095 

22,292 
27,238 

19,775 
34,180 

49,540 
29,880 

51,510 

97,960 

97,580 

100,000 

125,480 
141,125 

166,325 
208,165 

197,983 
195,513 

210,800 

260,832 
275,454 

273,942 
236,049 

243,355 

244,590 
257,590 

255,730 
258,700 

254,700 

242,000 

231,000 

221,795 

282,594 
246,686 

236,792 
275,820 

296,600 
274,095 

285,350 

277,300 

294,200 

300,300 

292,800 
287,250 

302,100 
351,700 

334,500 
349,779 

377,600 

394,300 
417,000 

395,000 
341,000 

345,000 

347,700 
362,100 

368,100 
398,500 

402,800 

394,700 

402,600 

2,750,855 

3,750,589 
3,411,'3 

3,451,601 
3,278,275 

3,930,329 
3,469,900 

3,605,150 

2,613,900 

3,760,310 

3,895,000 

2,111,725 
3,054,040 

1,917,900 
2,388,210 

1,944,977 
2,181,164 

2,946,400 

1,947,337 
1,946,709 

1,778,320 
1,462,710 

1,447,315 

2,094,500 
1,942,200 

2,025,440 
2,821,590 

3,686,800 

3,968,400 

393,810 

878,592 
1,090,135 

713,850 
1,134,900 

1,850,401 
1,070,100 

1,9.3,750 

3,450,600 

4,132,690 
4 
, 
3
0L3,90 

3,035,715 
5,761,600 

5,750,600 
7,160,590 

5,499,123 
6,074,005 

8,074,200 

9,417,163 
9,501,039 

9,089,495 
7,537,290 

8,185,685 

9,367,000 
8,827,000 

7,474,560 
9,754,300 

9,269,400 

8,825,900 

3,144,665 

4,629,181 
4,501,665 

4,165,451 
4,413,175 

5,780,730 
4,540,000 

5,598,900 

6,064,500 

7,893,000 

8,200,000 

5,147,440 
8,815,640 

7,668,500 
9,548,800 

7,444,100 
8,255,169 

11,020,600 

11,364,500 
11,447,748 

10,867,815 
9,000,000 

9,633,000 

11,461,500 
10,769,200 

S,500,000 
12,575,890 

12,956,200 

12,794,300 

0 

13.1 

14.4 
15.5 

15.9 
13.6 

15.9 
14.2 

15.4 

16.6 

19.1 

19.4 

12.6 
20.9 

14.1 
16.6 

14.2 
14.1 

17.7 

14.6 
13.8 

14.7 
13.9 

14.2 

20.3 
18.8 

18.0 
20.2 

24.9 

26.0 

0.0 

35.5 

39.4 
40.0 

36.1 
33.2 

37.4 
35.8 

38.7 

35.2 

42,4 

43.1 

24.2 
40.8 

34.6 
34.4 

27.8 
31.1 

38.3 

36.1 
34.5 

33.2 
31.9 

33.6 

38.3 
34.3 

29.2 
37.7 

36.4 

36.5 

0.0 

14.2 

16.4 
18.2 

17.6 
16.0 

19.5 
16.6 

19.6 

21.9 

26.8 

27.3 

17.6 
30.7 

25.4 
27.2 

22.3 
23.6 

29.2 

28.8 
27.5 

27.5 
26.4 

27.9 

33.0 
29.7 

25.8 
31.6 

32.2 

32.4 

0.0 

Source: DGEA 

File: CORN.WQ1 
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CUADRO 16
 

AREA, PRODUCCION, Y RENDIMIENTO DE SORGO
 

Crop Year 

61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-67 
67-68 
68-69 
69-70 
70-71 
71-72 
72-73 
73-74 
74-75 
75-76 
76-77 
77-78 
78-'q 
79-80 
80-81 
81-82 
82-83 
83-84 
84-85 
85-86 
86-87 
87-88 
88-89 
89-90 

National 

176,45f 
183,742 
192,430 
160,233 
154,915 
161,807 
145,170 
147,500 
145,000 
150,200 
150,500 
147,400 
141,700 

AREA (Mz) 

Improved 

12,344 
11,658 
12,570 
10,467 
10,025 
8,193 
12,830 
18,500 
18,400 
21,300 
28,200 
26,800 
29,200 

Total 

140,470 
150,189 
143,453 
124,455 
158,700 
153,719 
148,400 
162,500 
162,575 
177,400 
180,000 
186,400 
170,000 
182,000 
189,100 
178,5V0 
188,799 
195,400 
205,000 
170,700 
164,940 
170,000 
158,000 
16F,000 
163,400 
171,500 
178,700 
174,200 
170,900 

PRODUCTION (QQ) 

National Improved 

2,440,635 344,364 
3,486,979 330,721 
3,140,945 344,055 
2,740,689 300,211 
2,658,594 291,686 
2,503,333 196,667 
2,375,140 301,960 
2,433,000 620,900 
2,419,100 463,700 
2,630,200 576,600 

458,740 105,460 
2,748,800 583,900 
2,606,600 643,100 

Total 

1,805,510 
2,429,235 
2,117,024 
1,907,450 
2,295,900 
2,493,049 
2,350,000 
2,700,200 
2,784,100 
3,199,700 
3,400,000 
3,170,000 
3,400,000 
2,850,000 
3,800,000 
3,399,200 
2,784,999 
3,817,700 
3,485,000 
3,040,900 
2,950,280 
2,700,000 
2,677,100 
3,053,900 
2,882,800 
3,206,800 

564,200 
3,332,700 
3,249,700 

YIELDS (QQ/Hz) 

National Improved 

13.8 27.9 
19.0 28.4 
16.3 27.4 
17.1 28.7 
17.2 29.1 
15.5 24.0 
16.4 23.5 
16.5 33.6 
1..7 25.2 
17.5 27.1 
3.0 3.7 
18.6 21.8 
18.4 22.0 

Total 

13.1 
16.2 
14.8 
15.3 
14.5 
16.2 
15.8 
16.6 
17.1 
18.0 
18.9 
17.0 
20.0 
15.7 
20.1 
19.0 
14.8 
19.5 
17.0 
17.8 
17.9 
15.9 
16.9 
18.4 
17.6 
18.7 
3.2 

19.1 
19.0 

Source: DGEA 

File:SORGHUM.WQ1 
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CUADRO 17
 

AREA, PRODUCCION, Y RENDIMIENTO DE ARROZ
 

Crop Year 


61-62 

62-63 

63-64 

64-65 

65-66 

66-67 

67-68 

68-69 

69-70 

70-71 

71-72 

72-73 

73-74 

74-75 

75-76 

76-77 

77-78 

78-79 

79-80 

80-81 

81-82 

82-83 

83-84 

84-85 

85-86 

86-87 

87-88 

88-89 

89-90 


Source: DGEA
 

File: RICE.WQI
 

Area 

(Mz) 


12,710 

15,519 

12,234 

21,150 

18,900 

28,178 

40,000 

39,000 

15,300 

17,000 

20,920 

15,700 

13,600 

15,900 

24,200 

1.9,710 

17,800 

19,850 

21,100 

24,000 

19,800 

16,000 

18,000 

21,900 

24,700 

17,200 

16,700 

19,700 

22,200 


Production Yield 
(qq/Mz) (qq/Mz) 

388,700 30.6 
557,233 35.9 
448,j97 36.7 
71b,971 34.0 
758,123 40.1 

1,096,179 38.9 
1,692,240 42.3 
1,730,700 44.4 

775,700 50.7 
961,550 56.6 

1,192,300 57.0 
774,600 49.3 
809,500 59.5 
697,700 43.9 

1,320,000 54.5 
776,100 39.4 
712,600 40.0 

1,104,500 55.6 
1,266,200 60.0 
1,320,000 55.0 
1,089,790 55.0 

770,000 48.1 
940,000 52.2 

1,376,000 62.8 
1,497,600 60.6 
1,020,400 59.3 

914,550 54.8 
1,245,900 63.2 
1,385,200 62.4 
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CUADRO 18
 

AREA, PRODUCCION, Y RENDIMIENTO DE FRIJOL
 

Area 

Crop Year (Mz) 


61-62 30,700 

62-63 47,044 

63-64 39,690 

64-65 30,541 

65-66 33,600 

66-67 37,761 

67-68 40,595 

68-69 45,270 

69-70 46,965 

70-71 51,600 

71-72 57,000 

72-73 56,850 

73-74 64,440 

74-75 73,470 

75-76 79,800 

76-77 75,540 

77-78 75,125 

78-79 74,000 

79-80 78,700 

80-81 75,000 

81-82 71,000 

82-83 79,400 

83-84 80,500 

84-85 82,500 

85-86 83,300 

86-87 87,100 

87-88 89,300 

88-89 96,100 

89-90 91,600 


Source: DGEA
 

File: BEANS.WQ1
 

Production 


(qq/Mz) 


227,815 

398,959 

314,400 

269,082 

359,700 

336,120 

380,120 

462,400 

571,460 

649,500 

750,000 

595,700 

814,700 

732,200 

861,800 

870,100 

733,540 

933,000 


1,011,330 

866,500 

831,820 

830,000 

918,300 


1,056,000 

751,200 


1,093,900 

531,000 


1,240,000 

968,900 


Yield
 

(qq/Mz)
 

7.4
 
8.5
 
7.9
 
8.8
 

10.7
 
8.9
 
9.4
 

10.2
 
12.2
 
12.6
 
13.2
 
10.5
 
12.6
 
10.0
 
10.8
 
11.5
 
9.8
 

12,6
 
12.9
 
11.6
 
11.7
 
10.5
 
11.4
 
12.8
 
9.0
 

12.6
 
5.9
 

12.9
 
10.6
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APENDICE 2
 

TERMINOS DE REFERENCIA
 

1. STUDY: APPRAISAL OF 
THE STATUS OF THE SEED INDUSTRY AND ACTION
 

RECOM14ENDATIONS FOR ITS REACTIVATION
 

OBJECTIVES:
 

Appraise the current condition of the seed industry in El 
Salvador, document the
 reasons for its decline, the consequence, and develop a comprehensive plan for its
 
reactivation.
 

RATIONALE:
 

During the last decade, the seed industry has suffered a severe constriction in terms
of the volume of certified (hybrids) and improved seed produced and 
the number of
firms engaged in this industry. This undesirable trend is reflected in the reduced

levels 
of commercial seed production and distribution, the declining use of Fl
generation and the increase use of F2 and F3 generation at the farm level, and most
 
of all in the stagnated production yields.
 

Continuation of these negative trends 
in seed utilization and national production

yields 
of basic foods such as white corn and beans will expose the country to an

increasing basic food gap, reduced rural income levels, increased levels of imports,

and utilization of scarce foreign exchange.
 

UTILIZATION OF RESULTS:
 

This information would be used by the 
GOES, USAID/El Salvador, other donors, and

financial agencies in planning and coordinating a turnaround of the industry.
 

STEPS TO BE FOLLOWED IN IMPLEMENTING THE ACTIVITY:
 

1. Conduct literature review prior to field work.
 

2. Conduct an in-country appraisal mission to the of
(1) review status the
production and distribution of certified and improved seeds, 
(2) review the
 
patterns of seed utilization by farmers, (3) assess the 
condition of the

physical infrastructure used in the production, processing, and certification

of seeds, (4) assess the adequacy 
of current technical, managerial and

marketing skills of seed industry personnel and public-sector personnel, (5)

review appropriateness of laws and
current regulations pertinent to the

industry, (6) assess 
the potential consequences for the industry of 
current
 
policy and structural changes taking place, and (7) review the 
current roles
 
of the public and private sector.
 

3. 
 Develop (1) conclusions, (2) action recommendations, and (3) reactivation plan

for the industry.
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4. Provide GOES 
and USAID official with final 
team report in English one week
 
before departure.
 

5. Conduct 
neminar/workshop with private-sector representatives, public-sector

officials, and USAID personnel prior to departure. 
Results of presentation and
discussion feedback will be included in final English report.
 

6. Translate and type report in Spanish (in the USA).
 

7. Submit final Spanish report to USAID/El Salvador.
 

PERSONNEL ASSIGNED:
 

1. Seed Specialist: 
 Dr. Hunter Andrews, Mississippi State University.
 

2. Marketing Specialist: 
 Dr. Cornelius Hugo, Kansas State University.
 

TIMING AND DURATION:
 

Time Schedule: Open
 

Duration: 	 4 weeks for in-country appraisal mission
 
2 weeks for in-country report writing and seminar/workshop

I week for final English report preparation and typing in the US
 
3 week for translation into Spanish
 
1 week for final Spanish report typing
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APENDICE 3
 

CONTACTOS
 

1. 	 MAG
 
Dr. Antonio Cabrales, Ministro
 

2. 	 OSPA
 
Lic. Mercedes Llort, Directora
 

3. 	 AUPA
 
Lic. Luis Enrique C6rdoba, Director
 
Lic. Josd Luis Arevalo
 

4. 	 DGEA
 
Lic. Julio Cesar Gonzales, Sub-director
 
Lic. Francisco Vanegas
 

5. 	 Defensa Agropecuaria
 
Dr. Rolando Martinez Melara, Director
 

6. 	 CENTA
 
Dr. Ever Amaya, Director
 
Ing. Salvador Berries, Jefe de la Divisi6n de Certifcaci6n de Semillas
 
Carlos Atillo Perez Cabrera, Investigaci6n de Leguminosas
 
Adan Aguiluz, Invesigaci6n de Maiz
 
Mauricio Manzano, Jefe de la Divisi6n de Tecnologia y Plantas
 

7. 	 DESAP
 
Ing. Roberto Rodriguez, Director
 

8. 	 ASPRODES
 

See Annex 5
 

9. 	 ADAES
 
Dr. Ricardo Escobar, Secretario
 
Many other members
 

10. 	 APA
 
Some members
 

11. 	 AGRIDEC
 
Sra. Maria Helena Irastorza, Coordinadora Academica
 

12. 	 FAO
 
Dr. Jos6 Tubino, Representante en El Salvador
 
Dr. Jaime A. Novoa Economista
 
Dr. Hugo Ramos, Consultor
 
Ing. Edgar Morales, Consultor
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13. 	 CLUSA
 
Sr. Satley Khuen, Director
 
Lic. Mauricio Salinas
 

14. 	 PMA
 
Dr. Oscar Sarroca, Representanta en El Salvador
 

15. 	 BFA
 
Lic. Carlos Abel Membreflo, Gerencia General
 
Ing. Rafael Blanco Alarc6n, Gerente de Planificaci6n
 
Lic. Monje Ayala
 

16. 	 Agroservicios
 
Many
 

17. 	 USAID/San Salvador
 
Dr. Ken Ellis, RDO, Chief
 
Dr. Mike Wise, RDO, Project Officer
 
In. Adolfo Cristales, Project Officer
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APENDICE 4
 

CREDITOS PARA LA PRODUCCION DE GRANOS
 

CUADRO 19
 

PORCENTAJE DEL AREA DE GRANOS BASICOS FINANCIAOA POR EL BFA
 

Total 
Ar ea 

Area 
Financed 

Amount & Share of Credit (C 1,000) 
-----------------------------------

Year Crop 
Harvested 

(Hz) 
by BFA 
(Mz) 

BFA 
Share 

Other 
Banks 1/ 

BFA 
Share 

Total 
Amount 

BFA 
Share 

1990/91 Corn 78,729 ERR 
Sorghum 22,930 ERR 
Beans 15,266 ERR 
Rice 7,071 ERR 
Total 0 123,996 ERR 

1989/90 Corn 394,700 94,157 23.9% 
Sorghum 170,200 27,308 16.0% 
Beans 91,600 27,058 29.5% 
Rice 22,200 9,749 43.9% 

1988/89 

1987/88 

Total 
Corn 

Sorghum 
Beans 
Rice 
Total 
Corn 

678,700 
402,800 

174,200 
96,100 
19,700 

692,800 
398,500 

158,272 
91,926 

23,392 
27,021 
9,503 

151,842 
111,919 

23.3% 
22.8% 
13.4% 
28.1% 
48.2% 
21.9% 
28.1% 

20,256 

NA 
1,564 
7,709 

29,529 

81,584 

NA 
18,380 
19,703 
119,667 

101,840 

19,944 
27,412 
149,196 

80.11% 

92.16% 
71.88% 
80.21% 

Sorghum 178,700 28,454 15.9% 
Beans 89,300 29,970 33.6% 
Rice 16,700 8,497 50.9X 
Total 683,200 178,840 26.2% 

1986/87 Corn 368,100 127,952 34.8% 
Sorghum 171,500 28,600 16.7% 
Beans 87,100 34,926 40.1% 
Rice 17,200 10,938 63.6% 
Total 643,900 202,416 31.4% 

1985/86 Corn 362,100 138,647 38.3% 
Sorghum 163,400 30,346 18.6% 
Beans 83,300 32,956 39.6% 
Rice 24,700 16,475 66.7% 

1984/85 
Total 
Corn 

633,500 
347,700 

218,424 
123,550 

34.5% 
35.5% 

Sorghum 166,000 30,038 16.1% 
Beans 82,500 26,186 31.7% 
Rice 21,900 14,850 67.8% 

1983/84 

Total 

Corn 

618,100 

345,000 

194,624 

104,105 

31.5% 

30.2% 

21,478 89,638 111,116 80.67% 

Sorghum 158,000 26,419 16.7% 
Beans 80,500 20,316 25.2% 
Rice 18,000 13,036 72.4% 
Total 601,500 163,876 27.2% 

1982/83 Corn 341,000 112,586 33.0% 
Sorghum 170,000 29,814 17.5% 
Beans 79,400 30,953 39.0% 
Rice 16,000 12,486 78.0Z 
Total 606,400 185,839 30.6% 

1981/82 Corn 395,000 134,3d8 34.0% 
Sorghum 164,940 52,095 31.6% 
Beans 71,000 35,783 50.4% 
Rice 19,800 15,106 76.3% 
Total 650,740 237,372 36.5% 

1980/81 Corn 417,000 150,436 36.1% 
Sorghum 170,700 64,256 37.6% 
Beans 75,000 32,153 42.9% 
Rice 24,000 17,144 71.4% 
Total 686,700 263,989 38.4% 
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PORCENTAJE DEL AREA DE GRANOS BASICOS FINANCIAOA POR EL BFA (cont.)
 

Total 
Area 

Area 
Financed Amount & Share of Credit (C 1,000)-----------------------------------

Year Crop 
Harvested 

(Hz) 
by BFA 
(Mz) 

BFA 
Share 

Other 
Banks 1/ 

BFA 
Share 

Total 
Amount 

BFA 
Share 

1979/80 Corn 394,300 132,790 33.7% 
Sorghum 
Beans 

Rice 
Total 

205,600 
78,700 

21,100 
699,100 

61,163 
30,962 

14,598 
239,513 

29.8% 
39.3% 

69.2% 
34.3% 

1978/79 Corn 
Sorghum 

Beans 

377,600 

195,400 

74,000 

99,672 

39,268 

20,018 

26.4% 

20.1% 

27.1% 

1977/78 

Rice 

Total 
Corn 

19,850 

666,850 
349,779 

9,324 

168,282 
83,502 

47.0% 

25.2% 
23.9% 

Sorghum 188,799 26,547 15.1% 

1976/77 

Beans 

Rice 
Total 
Corn 

75,125 

17,800 
631,503 
334,500 

16,854 

8,820 
137,723 
83.045 

22.4% 

49.6% 
21.8% 
24.8% 

Sorghum 
Beans 

178,500 

75,540 
14,576 
18,317 

8.2% 
24.2% 

1975/75 

Rice 
Total 
Corn 

Sorghum 

19,710 
608,250 
351,700 

189,100 

10,467 
126,405 
63,632 

3,845 

53.1% 
20.8% 
18.1% 

2.0% 

1974/75 

Beans 
Rice 
Total 
Corn 

Sorghum 

79,800 
24,200 
644,800 
302,100 

182,000 

11,190 
12,329 
90,996 
45,389 

2,352 

14.0% 
50.9% 
14.1% 
15.0% 

1.3% 
Beans 73,470 7,065 9.6% 

1973/74 

Rice 
Total 
Corn 

15,900 
573,470 
287,250 

7,329 
62,135 

46.1% 
10.8% 
0.0% 

1972/73 

Sorgham 
Beans 
Rice 

Total 
Corn 

170,000 
64,440 
13,600 

535,290 
292,800 

29,900 
17,734 

0.0% 
0.0% 
0.0% 

5.6% 
6.1% 

Sorghum 186,000 387 0.2% 
Beans 
Rice 

56,850 
15,700 

2,691 
3,785 

4.7% 
24.1% 

1971/72 
Total 
Corn 

551,350 
300,300 

24,597 
26,543 

4.5% 
8.8% 

Sorghum 180,000 1,066 0.6% 
Beans 
Rice 

57,000 
20,920 

3,997 
3,768 

7.0% 
18.0% 

1970/71 
Total 
Corn 

558,220 
294,200 

35,374 
20,463 

6.3% 
7.0% 

Sorghum 
Beans 

177,400 
51,600 

6,428 
3,769 

3.6% 
7.3% 

Rice 17,000 2,784 16.4% 

1969/70 
Total 
Corn 

540,200 
277,300 

33,444 
18,911 

6.2% 
6.8% 

Sorghum 162,575 6,183 3.8% 

1968/69 

Beans 

Rice 
Total 
Corn 

46,965 

15,300 
502,140 
285,350 

4,793 

2,869 
32,756 
24,544 

10.2% 

18.8% 
6.5% 
8.6% 

Sorghum 
Beans 

Rice 
Total 

162,500 
45,270 

39,000 
532,120 

7,846 
2,828 

6,225 
41,443 

4.8% 
6.2% 

16.0% 
7.8% 
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PORCENTAJE DEL AREA DE GRANOS BASICOS FINANCIAOA POR EL BFA (cont.)
 

Total Area Amount & Share of Credit (C 1,000) 

Year Crop 

Area 
Harvested 

(Mz) 

Financed 
by BFA 
(Hz) 

BFA 
Share 

-----------------------------------
Other BFA Total BFA 

Banks 1/ Share Amount Share 

1967/68 Corn 274,095 14,574 5.3% 
Sorghum 148,400 2,259 1.5% 
Beans 40,595 1,450 3.6% 
Rice 40,000 5,465 13.7% 

1966/67 
Total 
Corn 

503,090 
296,600 

23,748 
10,563 

4.7% 
3.6% 

Sorghum 153,719 3,237 2.12 
Beans 37,761 923 2.4% 
Rice 28,178 1,721 6.12 

1965/66 
Total 
Corn 

516,258 
275,820 

16,444 
16,341 

3.2% 
5.9% 

Sorghum 158,700 5,014 3.2% 
Beans 33,600 1,425 4.2% 
Rice 18,900 2,673 14.1% 

1964/65 
Total 
Corn 

487,020 
236,792 

25,453 
9,021 

5.2% 
3.8% 

Sorghum 124,455 2,768 2.2% 
Beans 30,541 787 2.62 
Rice 21,150 1,475 7.0% 

1963/64 
Total 
Corn 

412,938 
246,686 

14,051 
4,955 

3.4% 
2.0% 

Sorghum 143,453 1,520 1.1% 
Beans 39,690 432 1.1% 
Rice 
Total 

Source: BFA Vimorias 

12,234 
442,063 

810 
7,717 

6.6% 
1.7Z 

File: CREDIT.WQ1 
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APENDICE 5
 

MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SEMILLA
 

NOMINA DE ASOCIADOS ASPRODES
 

PRODUCTOR 
 DIRECCION 
 TELEFONO
 

1. Agr. Enrique Alfaro Diagroson Av. Oidor 
 510461
 
Ramirez de Quiflonez
 
1-2 Sonesonate
 

2. Acra Col. Nva. 
 R/Ing. Juan Fco. Avalos 309341
 
Guayapa Cant6n Sta Lucia Zona 2,
 

Calle La Estaci6n-Cd.
 
Arce
 

3. Ing. Daniel Portillo San Vicente 
 330494
 

4. Acra Lombardia 
 R/Br. Julio Portillo 341719
 
Final 6a. Av. Sur #26
 
Col.San Antonio
 
Bo.El Carmen,
 
Zacatecoluca
 

5. Lic. Jorge A. Cea 
h. 11 Av.Sur 7-6 Col.Utila 281738
 
Sta.Tecla.
 

6. Prosel.a,S.A. 
 Ing. Mariano Calder6n 281837
 
9a. C. Ote entre 5a.y
 
7a.Av.Nte
 

#12 Sta.Tecla.
 

7. Acra Escuintla Ing.No6 Burgos 
 239315
 
Col.Jardines de
 
Guadalupe
 
Calle B6sforo #40
 
Antiguo
 
CuscatlAn
 

8. Semillas,S.A. 
 Luis A. Arriola 271820
 

Km.12.2 Carret.Panam
 
Ote.
 
Ilopango.
 

9. Avelar Hnos,S.A. R/Lie.Baltazar Guill6n 239622
 
Calle a Sta.Tecla
 
€3528,S.s.
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NOMINA DF ASOCIADOS ASPRODES
 

PRODUCTOR 
 DIRECCION 
 TELEFONO
 

10. 	Agroconsa,S.A. R/Ing.Guillermo Valiento 243203
 
Pje Senda Florida #152
 
Col. Escal6n S.S.
 

11. 	Acra Montefresco R/Antel 
 269615
 
Tr~nsitoDepto.Sn.Miguel
 
Col.Nva.Metr6poli 
 257529
 

12. 	Ing.Franklin Vale Poligono G #4
 
Jos6 Infantozzi 27 Av.Nte #1133 
 257529
 

110
 



APENDICE 6 

MANZANAS CULTIVADAS CON SEMILLA CERTIFICADA 1980/81 - 1989/90 

CUADRO 20
 

MANZANAS CULTIVADAS DE SEMILLA CERTIFICADA
 
1980/81
 

Corn Rice Sorghum
 
Producer 
 H-3 H-5 Total A-I CICA-9 Total S-3 Total
 

ACRA Lombardia 163 
 45 208 
 0 0
 
Daniel Portillo 70 115 185 
 0 0
 
Avelar Hnos. 46 12 58 
 0 0

Joval Diaz 125 145 270 
 0 0

Cristiani 487 416 903 
 0 0
 
Borgonovo 30 172 202 
 0 0

Ir. Contreras 27.5 
 27.5 
 0 0
 
CENTA 129.5 38 167.5 75 23 98 4 4
 

Total 1,078 943 2,021 75 
 23 98 4 4
 

CUADRO 21
 

MANZANAS CULTIVADAS DE SEMILLA CERTIFICADA
 
1981/82
 

Corn Rice Sorghum
Producer 
 H-3 H-5 
 H-9 H-101 Total A-1 X-10 Total S-1 S-3 Total
 

ACRA Lombardia 
 70 70 
 0 
 0
ACRA Guayapa 
 38 299 337 
 0 
 0
ACRA Cara Sucia 150 397 
 547 
 0 
 0
ACRA Tongolona 
 80 80 
 0 
 0
ACRA San Carlos 
 40 
 40 
 0 
 0
Daniel Portillo 
 34 140 25 199 
 0 
 0
Avelar Hnos. 
 3' 17 
 56 
 0 0
Joval Diaz 
 120 120 
 0 
 0
Jose A. Reyes 
 0 
 0 89 89
G. Henrique 
 0 10.5 10.5 
 0
Roberto Perla 
 31 31 
 0 
 0
CENTA 
 13 45 43 
 101 53 13.57 66.57 5 5
 

Total 
 301 1,136 45 99 1,581 
 64 14 77 89 5 94
 

ill
 



CUADRO 22
 

MANZANAS CULTIVADAS DE SEMILLA CERTIFICADA
 
1982/83
 

Corn Rice 
 Sorghum
Producer H-3 H-102 Total
H-5 A-i A-2 Total S-2 SS-41 I-D Total
 

ACRA Lombardia 36 83 119 
 0 
 0
 
ACRA Guayapa 188 213.5 401.5 
 0 
 0
 
ACRA Montefresco 60 60 
 0 
 0

ACRA Cara Sucia 140 401 541 0 
 0
 
ACRA Son Carlos 20 76 96 0 
 0

Daniel Portillo 60 140 200 
 0 
 0
 
Joval Diaz 130 130 
 0 
 0

Avelar Hnos. 
 41 10 51 0 
 0
 
Roberto A. Perla 46 13 59 35 
 35 
 0
Nicolas Corronza 55 140 195 
 225 225 
 4.5 4.5
 
Julio Zamora 
 0 20 20 
 0

Manuel Lainez 50 50 0 
 0
 
Mejia Rivas 87 87 0 
 0
 
A. Aventono 130 130 
 0 
 0

G. Tamacos 
 0 25 25 
 0

AGROCONSA 
 0 
 0 20 20

CENTA 
 20 6 5 31 10 10 33 12 45
 

Total 837 1,296 18 2,151 305 10 315 38 
 20 12 70
 

CUADRO 23
 

MANZANAS CULTIVADAS DE SEMILLA CERTIFICADA
 
1983/84
 

Corn 

H-3 

Rice Sorghum
Producer 
 H-5 H-9 H-102 Total A-1 A-2 Total S-2 S-3 SS-41 I-D No. 1 Total
 

ACRA Lombardia 
 70 68 138 0 
 0
ACRA Guayapa 26 289 
 315 0 
 0
ACRA Montefresco 
 60 60 
 0 
 0
ACRA San Andres 25 50 75 
 0 
 0
ACRA Cara Sucia 82 122.5 204.5 
 0 
 0
 

Daniel Portillo 
 80 100 180 
 0 0SEMILLAS, S.A. 
 56 66.5 122.5 0 0Avelar Hnos. 
 54.5 14 68.5 0 
 0
AGROCONSA 
 0 0 30 11.5 41.5PROSELA, S.A. 
 50 100 150 
 0 0Guillermo Tamacos 
 0 13.26 13.26 
 0Nicolas Corronza 
 20 20 114 114 10 10
Julio R. Zamora 
 0 20 20 
 0
A. Avendono 
 79 79 
 0 0Ricardo Acevedo 
 0 75 75 
 0ENA 
 0 0.71 0.71 
 0
CENTA 
 61.5 18 
 79.5 23.25 27.46 50.71 7 10 
 5 13 7 42
 

Total 
 505 949 18 20 1,492 171 102 274 17 10 
 35 25 7 94
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CUADRO 24
 

CUITIVATED MANZANAS OF CERTIFIED 
SEED
 
1984/85
 

Corn 
 Rice Sorghum
Producer 
 H-3 H-5 H-9 Total A-1 A-2 Total S-2 SS-41 
 I-D Total
 

ACRA Lombardia 
 70 08 138 
 0 
 0
ACRA Guayapa 
 72 246 318 
 0 
 0
ACRA Montefresco 
 59 59 
 0 
 0
ACRA San Andres 
 48 43 91 
 0 
 0
Daniel Portillo 
 40 30 20 90 
 25 25
Jorge A. Cea 0
 
0 11.58 11.58 
 0
SEMILLAS, S.A. 
 66 66 
 0 
 0
Avelar Hnos. 
 37 13 50 
 0 
 0
AGROCONSA 
 0 0 20 20PROSELA, S.A. 
 55 50 105 25 25 
 0Guillermo Tamacos 
 0 6.8 6.8 
 0
Roberto Perla 
 0 50 50 
 0
ENA 
 0 7.71 7.71 
 0
CENTA 
 10 65 75 15.5 23 38.5 20 IU 6.43 39.43
 

Total 
 277 580 135 992 130 35 165 20 33 6 59
 

CUADRO 25
 

MANZANAS CULTIVADAS DE SEMILLA CERTIFICADA
 
1985/86


Corn 
 Rice
Producer Sorghum
H-3 H-5 H-9 
H-102 Total A-1 A-2 Total S-2 SS-41 
 I-D Total
 

ACRA Lombardia 
 32 101 18 151 14
ACRA Guayapa 26 240 78 344 

14 0 
0 0ACRA Montefresco 
 60 19 79 0 0ACRA San Andres 
 27 50 77 
 0 
 0
Daniel Portillo 
 85 40 125


Jorge A. Cea 0 0
 
0 23.16 23.16 
 0
SEMILLAS, S.A. 
 56 66 
 122 
 0 
 0
Avelar Hnos. 
 50 
 50 20 
 20 20 
 20
AGROCONSA 

0 
 0 33 19 52
PROSELA, S.A. 
 179 179 30 
 30 50 
 50
ENA 
 0 
 0 
 0
CENTA 
 63 14 
 77 15.7 15.7 
 10 10
 

Total 
 191 781 218 14 1,204 64 39 
 103 50 19
63 132
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CUADRO 26
 

MANZANAS CULTIVADAS DE SEMILLA CERTIFICADA
 
1986/87
 

Producer H-3 
Corn 

H-5 H-9 H-17 H-102 Total A-i 
Rice 
A-2 Total S-2 S-3 

Sorghum 
SS-41 I-D Total 

ACRA Lombardia 
ACRA Guayapa 
ACRA Montefresco 
ACRA San Carlos 
ACRA El Nile 
Daniel Portillo 
Jorge A. Cea 
Pedro 0. Perdomo 
SEMILLAS, S.A. 
Avelar Hnos. 
AGROCONSA 
Guillermo Tamocos 
Nomano Salazar 
Jose Chirmo 
Julio Zomora 
Napoleon Puentas 
ENA 
CENTA 

43 
98 

25 

56 

138 
231 
60 
50 

100 
27.5 

116 

5 

11 37 
16 

75 

38 

181 25 
329 19 
60 
75 
0 

100 
27.5 

0 49 
172 
0 30 
0 
5 24.26 
0 
0 118 
0 
75 25 
16 
86 41 

45 

27.36 

14 

25.06 

17 

25 
19 
0 
0 

45 
0 

27.36 
49 
0 

30 
0 

24.26 
14 

118 
25.06 

25 
0 

58 

46 

8 

20.5 

0.21 

20 
40 

0 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

20 
26 66 

20.5 
0 
0 
0 
0 
0 

5 13.21 

Total 222 739 37 16 113 1,127 331 128 460 54 21 60 31 166 

CUADRO 27 

MANZANAS CULT:VADAS DE SEMILLA CERTIFICADA 

1987/88 

Producer H-3 
Corn 
H-5 H--9 H-17 Total A-1 

Rice 
A-2 A-4 Total S-2 

Sorghum 
SS-41 I-D AG-i Total 

ACRA Lombardia 
ACRA Guayapa 
ACRA Montefresco 
ACRA San Andres 
Daniel Portillo 
PROSELA, S.A. 
Enrique Alfaro 
Jorge A. Cea 
Pedro 0. Perdomo 
SEMILLAS, S.A. 
Avelar Hnos. 
Jose Infantozzi 
Gerardo Cardoza 
AGROCONSA 
CENTA 

39 

30 
20 

66 

142 
285 
50 
43 
94 
125 
90 
21 

129 

5 

60 

181 
285 
50 
73 

114 
125 
90 
21 
60 
195 
0 
0 
0 
0 
5 

8 

30 

45 

30 

50 

6.2 

14.26 

25 

4.86 

0 
8 
0 
0 
0 
0 

30 
14.26 

45 
0 

30 
25 
50 
0 

11.06 

15 

38.36 

20 

30 
14 

5.5 

65 

24 
7.5 

10 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 

5.5 
0 
0 

20 
65 
0 
64 

59.86 

Total 155 979 5 60 1,199 169 14 30 213 53 64 102 10 229 
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CUADRO 28
 

MANZANAS CULTIVADAS DE SEMILLA CERTIFICADA
 

Producer 

ACRA Lombardia 
ACRIA Guayapa 
ACRA Montefresco 
ACRASanAndres 
ACRA Escuintla 
Daniel Portillo 
PROSELA, S.A. 
Enrique Alfaro 
Jorge A. Cea 
Pedro 0. Perdomno 
SEMILLAS, S.A. 
Franklin Valle 
Avelar Hnos. 
Joie Infantozzi 
Gerardo Cardoza 
Napoleon Puentes 
CENTA 

Total 

H-3 

46 

25 

30 
19 

66 

186 

H-5 

125 
288 
50 
50 
20 

110 
140 
100 
82 
50 

133 

1,148 

H-9 

15.5 

16 

Corn 
H-17 

60 

60 

H-53 

0.71 

1 

1988/89 

H-102 Total A-1 

171 
288 
50 
75 
20 8 
140 
159 
100 
82 

15 125 50 
199 
0 22 
0 25 
0 25 
0 55 
0 

16.21 

15 1,425 185 

A-2 

10 

6.96 

17 

Rice 
A-4 

27 

27 

A-5 

3 

3 

Total S-2 

0 
0 
0 
0 

18 
0 
0 
0 
0 
50 
0 

22 
25 
25 
55 
0 15 

36.96 7 

232 22 

S-3 

8 

8 

Sorghum 
I-D 

25 

30 

64 

Total 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
15 
24 

94 

Producer 

ACRA Lombardia 
ACRA Guayapa 
ACRA Montefresco 
ACRA San Andres 
ACRA Escuintla 
Daniel Portillo 
PROSELA, S A. 
Enrique Alfaro 
Jorge A. Cea 
Pedro 0. Perdomo 
SEMILLAS, S.A. 
Franklin Valle 
Avelar Knos. 
Jose Infantozzi 
AFROCONSA 
CENTA 

Total 

Source: CENTA 

File: SEED-MZ.WQ1 

H-3 

41 
50 

32 
12 
30 
76 
30 
20 

66 

357 

H-5 

90 

50 

9 
107 
180 
17 
35 
40 
131 

659 

CUADRO 29 

MANZANAS CULTIVADAS DE SEMILLA CERTIFICADA 
1989/90 

Corn Rice
H-9 H-17 E-53 H-56 H-102 Total A-1 A-2 A-4 A-5 

111 
50 
50 
32 
21 10 10 

137 
18 3 33 310 

47 15 
55 10 10 10 
40 30 

131 
66 25 
0 25 
0 10 20 
0 

27 2 29 7.2 17.35 5 

27 18 2 3 33 1,099 132 10 57 5 

Total 

0 
0 
0 
0 

20 
0 
0 

15 
30 
30 
0 

25 
25 
30 
0 

29.55 

205 

S-2 

25 

25 

Sorghum 
SS-41 I-D 

30 
10 

30 10 

Total 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
10 

65 
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APENDICE 7
 

LEY DE CERTIFICACION DE SEMILLAS 
- 1971 

"LEY DE CERTIFICACION DE SEMILLAS Y PLANTAS"
 

1971 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia
 
Direcci6n General de Investigaci6n y
 

Extensi6n Agropecuaria.
 

DEPARTAMENTO DE INCREMENTACION Y
 
CERTIFICACION DE SEMILLAS Y PLANTAS
 

Santa Tecla, El Salvador C. A.
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° 
DECRETO M 229.
 

LA ASA1BLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 

CONSIDERANDO:
 

I-
 Que el progreso de la agricultura estA intimamente vinculado con el empleo

de semillas y plantas gen~ticamente mejoradas y de 6ptima calidad, en los
 
cultivos;
 

II- Que tanto el sector privado como 
el ptiblico, a trav~s de investigaciones

t~cnicas, han logrado obtener mejores variedades de semillas y plantas,
 
que avantajan notablemente a las cultivadas comCinmente en el pais, por su
 
capacidad de rendimiento, 
 adaptabilidad y otras caracteristicas
 
agron6micas valiosas;
 

III- Que es 
preciso extender los resultados de esas investigaciones t~cnicas
 
para que sean aprovechadas por los agricultores y que, 
asimismo la
 
producci6n y comercio interno y externo de semillas y plantas mejoradas

deben estar respaldados por una legislaci6n adecuada para garantizar la
 
calidad y pureza de las mismas,
 

POR TANTO,
 

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del

Presidente de la Rephtblica, por medio del Ministro 
de Agricultura y

Ganaderia,
 

DECRETA la siguiente:
 

LEY DE CERTIFICACION DE SEMILLAS Y PLANTAS
 

CAPITULO I
 

DISPOSICIONES PRELIMINARES
 

Art. 1. El Ministerio de Agricultura y Ganaderia, para efectos de
certificaci6n, controlari la producci6n, comercio, importaci6n y exportaci6de las
 
semillas y plantas de calidad 
y pureza gen~tica comprobadas, destinadas a
 
diversificar e incrementar la producci6n agricola nacional.
 

La atribuci6n expresada en el inciso anterior, corresponderA a la Direcci6n

General de Investigaci6n y Extensi6n Agropecuaria, por medio de su Departamento

de Incrementaci6n y Certificaci6n de Semillas y Plantas, que en el texto de esta

Ley se deominari "el Departamento", el cual estarA a cargo de un Jefe, que sera
 
designado por el Poder Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganaderia.
 

Art. 2. 
Para los efectos de esta Ley, se entenderA por:
 

a) Semilla: 
todo material vegetal destinado a la reproducci6n.
 

b) Planta: 
vegetal originado de la "semilla" anteriormente descrita.
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c) Semillas o plantas certificadas: 
las producidas bajo la supervisi6n del
Departamento y para cuya obtenci6n se han llenado los requisitos exigidos
por esta Ley y por los Reglamentos respectivos, para su certifici6n.

d) Categorias v fuentes de semillas certificadas: 
son las que se describen a
 

conninuaci6n:
 

10) 	 SEMILLA ORIGINAL 0 BASICA: la que permanece bajo control de quienes

la forman o mejoran, y origina la semilla de fundaci6n.
 

20) 	 SEMILLA DE FUNDACION: la progenie de la semilla original o basica;

producida y menejada de 
tal manera que conserve en sumo grado su

identidad gen6tica especifica y maxima pureza.
 

30) 	 SEMILLA REGISTRADA: 
la progenie de la semilla de fundaci6n, que ha
 
sido producida y manejada de manera que 
mantenga satisfactoria
 
pureza e identidad gen~tica.
 

40) SEMILLA CERTIFICADA: la progenie de 
la semilla de fundaci6n o de
 
semilla registrada, que ha sido producida y manejada de manera que
 
posea 	satisfactoria identidad gen~tica y pureza.
 

e) Productor: es toda 
persona, entidad, corporaci6n oficial o particular,

inscrita en el Departamento y autorizada por 
el mismo, para producir

semilla certificable.
 

f) Etiqueta: 
es la rotulaci6n impresa o manuscrita, puesta al empaque o
envase 
que contiene semillas, o a la planta, la 
 cual 	indica su
clasificaci6n, origen 
 y demds especificaciones 
 que sirvan para

identificarla.
 

g) Marchamo: sello de garantia, que por su fabricaci6n especial, s6lo puede

ser usado correctamente una vez.
 

Art. 3. Son atribuciones de Departamento:
 

a) Velar por el cumplimiento de esta Ley o sus Reglamentos;
 

b) Verificar la autenticidad de las semillas y plantas que se produzcan en el
pals y de las importadas destinadas a los fines que sefiala esta Ley;
 

c) Inspeccionar 
 los campos de propagaci6n, producci6n, beneficio y
almacenamiento de semillas y plantas que 
se pretende certificar;
 

d) Tomar muestras de lotes de semillas y plantas ya certificadas, con el fin
de comprobar que mantienen los requisitos que esta Ley o sus Reglamentos
 
determinan;
 

e) Proporcionar las etiquetas y marchamos 
a los productores de semillas o
 
plantas calificadas, previo el pago de los derechos respectivos;
 

f) Certificar las semillas y plantas producidas en el pais;
 

g) Conceder licencia 
a las personas naturales o juridicas que deseen
 
dedicarse a la producci6n de semillas y plantas certificadas.
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CAPITULO II
 

DE LA PRODUCCION Y DEL COMERCIO
 

DE LA PRODUCCION:
 

Art. 4. 
Toda persona natural o juridica, previa licencia, podrA dedicarse a
la 
producci6n de semillas o plantas certificadas, siempre que llene los
requisitos exigidos por esta Ley, sus reglamentos y las normas de certificaci6n
 
que ponga en vigor el Departamento.
 

Todo productor particular deberA contar 
con los servicios t6cnicos de 
un
profesional en Agronomia 
o una persona id6nea expresamente autorizada por el
 
Departamento, caso que 61 no 
lo fuere.
 

Art. 5. Las semillas 
o plantas importadas para proceso de certiicaci6n

deberAn venir certificadas en la categoria 
correspondiente por Organismo

compatente del pais de 
origen, cuyas normas de certificaci6n no deberhn ser
 
inferiores 
a las adoptadas por el Departamento.
 

DEL COMERCIO:
 

Art. 6. 
 S61o podrAn usarse las expresiones "semilla controlada", "semilla

inspeccionada", u otras semejantes, en propaganda cuando hayan sido autorizadas
 
por el Departamento.
 

Art. 7. Los establecimientos comerciales que negocian con semillas importadas
deberAn registrar en el Departamento las 
marcas de semillas certificadas que

distribuyan mediante licencia.
 

CAPITULO III
 

PROHISICIONES
 

Art. 8. Queda especialmento prohibido:
 

a) Poner en circulaci6n semillas 
o plantas con 
etiqueta de certificaci6n,
 
cuando en realidad no hayan sido certificadas;
 

b) Separar o destruir maliciosamente 
o alterar en parte o totalmente la
 
etiqueta o marchamo de certificaci6n;
 

c) Traficar con semillas o plantas cuyas especificaciones no correspondan con
 
las que se 
indiquen en la etiqueta respectiva;
 

d) Importar semillas o plantas en contravenci6n a lo dispuesto en esta Ley o
 
sus reglamentos;
 

e) Ofrecer a la venta semillas o plantas certificadas que no presenten el
 
marchamo de certificaci6n correspondiente.
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CAPITULO IV
 

DE LAS SANCIONES. Y DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPONERLAS
 

Art. 9. 
Cualquiera infracci6n a esta Ley o sus Reglamentos serA sancionada
 
multa de cien a un mil colones, segfin la gravedad de


con 
la infracci6n, de
 

acuerdo con el Reglamento respectivo.
 

Se procederA, asimismo, al decomiso de las semillas y plantas, cuando hayan
sido importadas y puestas al comercio 
como certificadas sin llenarse 
los
 
requisitos que esta Ley y sus Reglamentos establecen.
 

Art. 10. 
 El Departamento suspenderA definitivamente o por el tiempo que
estime prudente, la licencia de operaci6n de aquellos productores, importadores

o 
vendedores de semillas o plantas certificadas, que en forma reiterada infrinjan

las disposiciones de 
esta Ley o sus Reglamentos.
 

La misma sanci6n se 
aplicarA a aquellos productores que den muestras 
de

notoria incapacidad para cumplir con los requisitos de certificaci6n.
 

Art. 11. Al tener conimiento de una infracci6n a la presente Ley 
o sus

Reglamentos, el del
Jefe Departamento 
ordenard que sea investigada, por

inspectores del mismo Departamento, quienes asentardn en acta los detalles que

constaten, y darAn cuenta del resutado al Jefe respectivo.
 

Art. 12. Del resultado de la investigaci6n a que se refiere el 
articulo

anterior, el Jefe del Departamento podrA ordenar, 
si el caso lo amerita, el
decomiso provisional de las semillas y plantas 
sobre las que haya recaido la
 
investigaci6n.
 

En caso de que el decomiso provisional sea resuelto definitivo, el Jefe del
Departamento dispondrA de las semillas y plantas decomisadas, segdin lo estime
 
conveniente.
 

Art. 13. 
 El Jefe del Departamento mandarA oir al infractor por el tdrmino de
tres dias hdbiles, y concluidos, conteste o no, recibiri a prueba las diligencias

por el t~rmino de ocho dias. 
Vencido dicho plazo, resolverA lo procedente dentro
 
del tercero dia.
 

Art. 14. 
De la resoluci6n anterior, podrA el interesado recurrir en apelaci6n

para ante El Ministro de Agricultura y Ganaderia, debiendo interponer el recurso

dentro del tercero dia despu~s de la notificaci6n respectiva. 
 El Ministro

resolverg dentro de los cinco dias posteriores de recibidas las diligencias, y

de esta resoluci6n no se admitirA ningfin recurso.
 

Art. 15. 
 Si la sanci6n consiste en multa, el infractor deberA enterarla en
 un plazo de quince dias, despu~s de que sea requerido para ello; y si lo
no

hiciere en ese t~mino, la multa se permutard por arresto hasta por treinta dias,
 
que cesarA si aqu6l entera la multa.
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CAPITULO V
 

DISPOSICIONES GENERALES
 

Art. 16. 
Los Inspectores del Departamento tendrAn libre acceso a los predios
agricolas, locales, aduanas, puestos fronterizos y demAs lugares 
en donde se
produzcan, almacenen o expendan semillas o plantas certificadas o en proceso de
certificaci6n, 
 cuando se dediquen a efectuar inspecciones propias del
 
Departamento.
 

Art. 17. La 
persona que adquiera semillas o plantas cuya 
calidad no
corresponda a la informaci6n contenida en la etiqueta de certificaci6n deberA
hacerlo del conocimiento del Departamento, para efectos de imposiciOn de
sanciones correspondientes. QuedarA 
las
 

a salvo la acci6n de los interesados,

conforme al derecho comin, para las 
indemnizaciones a que haya lugar.
 

Art. 18. Cuando la producci6n de semillas y plantas 
sea realizada por el
Ministerio de Agricultura y Ganaderia, no perseguirA fines lucrativos y su venta
deberA ser orientada eni beneficio directo 
de los pequehos y medianos
 
agricultores.
 

Art. 19. El 
Poder Ejecutivo en el Ramo correspondiente, emitiri los
Reglamentos que fueren necesarios para la debida aplicaci6n de esta Ley.
 

CAPITULO VI
 

DEROCATORIA Y VIGENCIA
 

Art. 20. °
Der6gase el Decreto Ejecutivo N
 84, del 12 de septiembre de 1956,

publicado en el Diario Oficial de 
esa misma fecha.
 

Art. 21. La presente Ley entrard en vigencia treinta dias despu~s 
de su
 
publicaci6n en el Diario Oficial.
 

DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA; PALACIO NACIONAL:

San Salvador a los dos dias del mes de febrero de mil novecientos setenta y uno.
 

SALVADOR GUERRA HERCULES,
 
PRESIDENTE.
 

RUBEN ALFONSO RODRIGUEZ,
 
VICE-PRESIDENTE 
 ROGELIO SANCHEZ,
 

VICE-PRESIDENTE.
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JULIO FRANCISCO FLORES MENENDEZ, 
 ARMANDO MOLINA
 
PRIMER SECRETARIO 
 PRIMER SECRETARIO.
 

JOSE FRANCISCO GUERRERO, 
 CARLOS ARNULFO CRESPIN
 
SEGUNDO SECRETARIO 
 SEGUNDO SECRETARIO
 

CASA PRESIDENCIAL: 
 San Salvador, 
a los diez dias del mes 
de febrero de mil
 
novecientos setenta y uno.
 

PUBLIQUESE:
 

FIDEL SANCHEZ HERNANDEZ
 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
 

ENRIQUE ALVAREZ CORDOVA
 
MINISTRO DE AGRICULTURA
 

Y GANADERIA
 

Publicado en el Diario Oficial N' 33, 
Tomo No 230, de fecha
 
17 de febrero de 1971.
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APENDICE 8
 

REGLAMENTO PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA
 
CERTIFICADA DE MAIZ
 



,. . zxnendedores PsLdn obligados a filar 
ei .%.cad :a capactdad y precio de ven-
ta qut ., zurresionude para in U1nSUmidor se Qu
!istado de orecius que por es',e Acuerdo se fijan, 
y dar a public:dad dichos prectas por medio de
;istas o car'eoes fijados en !ugar visible de sus 
establecmientos. .egun los casos: 

40-Toda unidad para !a venta de dichos pro-
ductos de capacidad distinta a :a fijada en este 
rusmo Acuerto debe ser autorizada por el Mi-
zstero de -conomia. y fijarsele su precio pre-viamente: 

59-Las rnunic:Dalidades * :os cuermos de se-
guridad iuolica estan obligados a 7e!ar por el 
cumozmriento de !o dispueso en ese .kcuerdo. 
De jas :niraccones cometidas cn ei Departamen-
to de San Salvador debera iniormarse a !a Di-
reccon de Fomento y Control de Comercio In
terno v EsLudios de Mercado del Ministerio de 
Economia: y en los demas Departamentos. al Go-
bernador Politico Deoartamencai. quien deber. 
comunicarlo de inmediato a Ia Direcc16n antes 
cicada. 

11-La alLeraeiIn *ie Pstos preci(s icr~i sancio
nada con "nulta hasta de veinLic.nci :nl -,,jlones,
de -,onfornidad ii Ai t. 4 de :a Ley -e Samer
cializacion y Regulacuin de Precos; 

70 -EI Ministerio de Economia deberi analizar 
en forma permanente las varzmaones de !os cos
tos de los factores que inciden en el precio de los 
productos del petrdleo a que se refiere este Acuer
do, con e1 objero de dictar y aplicar las medidas 
tendientes a obtener el abastec:miento minima 
requerido para el desarrollo normal de las actividiadet productivas del pais; 

8-Los precos de los combustibles que adquiera el Gobierno. Municipalidades e Instltu
ciones Oficiales Autonomas. seran fijados por
convenios suscr.tos por !os QxDresados organis
mos con !as compafiias c-' .dbuidoras de pe
troleo; 

90-El pr sente Acuerdo entrari en vigencla el 
dia ocho de septiembre en curso. -Comuniquese.
(Rubricado oor el sefror Presidente de Ia Repfi
biica). El Ministro de Economia. ORTIZ AVALOS. 
El Mlnistro de Hacienda. LOPEZ BERTRAND. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA
 
Y GANADERIA
 

DECRETO NO 60. 

EL 	PODER EJECL'TIVO DE LA REPUBLICA DE 
EL SALVADOR. 

CONSMDERANDO: 

I.-Que meaiante Decreto Legislativo ntlmero 
229 de fecha 10 de febrero cie 1971. publica-
do en e; Diario Ofic:al numero 33. Tomo 
230 del nes y aio ctacos. se emiti6 la LEY 
DE CERTAFICACION DE SEMILLAS Y PLAN-
TAS. :a cua! en su articulo 19. faculta al 
Poder Ejecutivo para dictar los Reglamen-
:os 	 que fueren necesarnos: 

I.-Que con e! objeto de asegurar el cumpli-
miento de 'a citada Ley. en su concepci6n
general : en !a narte reiativa a 'a Produc-
c:on :." Comerciaiizac:0n de Se.:llas Certi-
ficadas do Maiz. preciso es emqtur el Regla-
mento especifico tendiente a normar dichas ac:ividades. 

POR TA.N'O, 

en 	 uso de sus facultades !egales. 

DECRETA -.! siguiente: 

REGLAMENTO PARA LA PRODUCCION 

Y COMERCIALIZACION DE SEMILLAS 


C RTIFICADAS DE MAIZ 


CAPITULO I 


Obieto 

Art'. i.-Este Reglamento "lene por objeto 
crear normas tendientes a: 

Rezujar la )roducc;6n. cer-ificaci6n y cO-
merc:alizac:6n de sem.ilas de malz: 

2. 	 Garantizar e! cumnlimiento de 'a Ley de Cer-
.if.cac:on ie Senillas -- Plantas. que en ade
:an'e se .. aimarn "La "Ley". en cuanto a se-
millas de maiz se refiere: 

1. 	 Garantizar al uisuar.o :a "ureza gendtica y
ca:idad de :a semilla que le expendan: 

4. 	 Garantizar el abastecimiento en el mercado 
.nterno de o-emilla de maiz y "omenmar las 
nxportaciones. 

CAPITULO TI 

Glosario de Conceptos 
Art. 2.-Para los efec:os de apllcaci6n del pre

sente Reglamento. se considera: 

I. 	 Florescencia a Iloraci6n: (Antesis) periodo 
o momento de la emisi6n de flores, o sea el 
per-odo de distribuc:6n del polen.

2. 	 Autoiecundacidn: El polen de una planta
dterminada focunda os 6vulos do Ia misma 
planta. 

3. 	 Cruza: Acto de fecundar !os gametos feme

ninos de un individuo con ametos mascu

4. 	 Hibrido: es Ia primera generac;6n de Ia des
cendencia ie una cruza entre dos individuos 
qve difieren en uno a mas caracteres. 

5. 	 Linen Pura: Grupo do individuas gendtica
mente puros, como resultados de Ia autofe
cundaci6n. I 

6. 	 Cruza Simpnye o Hibrido Simvle: Es Ia pri
mera generaci6n del cruzamiento entre dos
individuos (lineas puras o variedades). 

7. 	 Cruza Doble o Hibrido Doble: Es Ia primera 
generacion 	 del cruzamiento entre dos cruzas 
simples (de iinea puras o var:edades). 

8. 	 Cruza Trinle o Hibrido Tri*le: Es ?a primeragenerac,on del cruzamiento entre una cruza 
simDle y una linea pura o variedad. 

9. 	 Hibrido .lftiltiple: Cruzamiento entre m.is de 
cuatro !ineas puras de distinto origen. 

10. 	 Equilibro Genetico: Condici6n en ]a gene
raci6n sucesiva de una poblaci6n: contienenlos mismos genotipos en !as mismas propor
ciones. 

11. 	 Espiga (palnicula): Se :e denomina asi a Ia 
inflorescenci i masculina. 

12. 	 Desespiqamiento: Remoci6n de Ia inflores
cencia masculina antes de que derrame elPajen. 

13. 	 .iiote: Hs;iga femenina sin ;ranos formado 
y con los estigmas reeeptlvos. 
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'ificar' 3u rcsoiuc:on al interesado. dentro de b, No zeins !5 dias nosteriores a ja conclusion 	 "iodri,usar como -em:lla 'a genede 	!as ins-pecc:ones. 	 rac.on avanzada a la .. nea :osechadade 'os surcos "machos'" .. oiinlzadores)Po vio al tr zinte 	 de cruzadeber cancelar las dere- .zrnmje 	 a cruza tr:pie:con permrso 	 exceptochas corrcsaordientes. 	 especial del Departamento

de Certificaci6n de Semilla. quien deter\rt. .- La Lieencm de Produc:or eaducaricada 5 afies: y, para "eirindarla el productor de-
minara si tecnicamente puede otorgar

bera man:ener un se dicho netmiso.record de produccion y dis-
cioiina 	 2. Mtados de Multiplicacidnlue a iuic:o de !a Division.acreedor a oermrranecer 	 lt haganreglstrado como produc- Las :ineaistar. acemas -ie someterse 	 puras podran multiplicarsea Ia que prescribe 	 parel 	mnetod deLey y este Regiamerita. 	

!a control manual utilizanda boIsas esnecales oara la autooo:inizac.on a. porAm.. 7.-La obten:cA: dei permiso para siem- el metoda deperfectamene tialinizaci~dn :aturale 	 liadas, e aranticen lsbra hira.Ianrualmente 	 q en !o'tely en base a 	 no 
tes requlsitos: as siguien- canaminaci6n deila e rilla 

la crementada. 
I. 	 El roductor debera tener licencia de pro-ductor de semiila. 	 3. Terrena.

a) 	 Se!eccion de. 'erreno: Deberi deser bue
2. 	 La olicitud deberd er oresentada en papel 

na calidad. de topografia plans. con
Tscnlado de C 0.30. ir~gida buen drenaie. accesibie en :ado tiempoa 	 a Division deTeenlogia de Semillas. de acuerdo 	

y que desde !a ultima cosecha de maiz 
delo 	 al ma- producido en e!. lasta eique i misma !e praparcone al intere 	 dia de la nue
ado. 	 va siembra. haya cranscurrido par o menas un afio. excepto si ha sido plan3. 	 La soiicitud deber, presencarse a m:Ls tar.dar el de octubre del afio anterior a 

fado con !a misma lines pura. No obsla tante en.iiembra y debera concener Is siguiente in-	
este Wtimo caso. a fin de evitar 

formacon: Ia emergencia de plantas provenientes de
Ia costcha anterior, se recomendar. 

a Nombre y nuimero de licencia del produc- prdctlcas de control quetor.	 !a Division estime convenientces.
tb) 

Aislamientobi 	 Nombre v ncrmnero de Ia :icencia del ase- del terreno: si la multiplicasor tecnico y,o de persona responsable. 
con se hace nor ei metodo corrience detotes aislaclos. el 'err-no seleccionado dec) Lugar y dpoca de sienibra. bera estar comoictamentechi Rcgmen de 	 cusiquier ou:-o separado detenencla de !s tierra. 	 terrenu sembrada con maizlQue fVorezca al mismo tiempo, par unadis:ancia no menor de 2,00 me:ros.d) Canitidad de semil!a que pretende produ-	

Esta 
distancia nodr: ier r ducda ;asta 500cr de cada hibr:do y.o variedad. metros, cian
 

ei Caitidnd de hibrido v,o ;ariedad que des-
 b.! La noiii.ac:(,n se hags Con:roiada a:i-ari para e! mercesdo inferno. y para el 	 mario.mercado de exortac:n. b.2 LI ot:' ': c. plante con una difef) 	 Area que pretende des:inar Iaa produc-cion de sn 	 renc:a de ::c!nno que asegurees 	 de ae la node .....'asades de lteraLies d) y ei. canta.m:n.acnn de :a !inea ura. sieng) Compromiso ar:iciar en elBanco 
do en :ado caio n' :ner:or a 40 dias.e de Toda "ez queResera de Semi!las. de acuerdo a o es-	

i mniz.7 uieto a posible conaminacin. :uesetipuiado en este 	 de dlferente color. hsbriReglamento. ;ue "naneener a distancia minima permitlda4. 	 Dist-oner nor !a menos de 35 hectdreas. parsprnduiz' cruzas '.oblen 	 de 800 metrc.a. 
de 	 a triples y variedades 4. Eliminar piawas flieva dej)oil'acidn 	 tipo:libre.Ar'. a.-Prpvio a !n anrobacihn del permiso Antes del periodn de F.orescencia. deberzn 

d 	 A0. !.i-Prvinatrobcitip;iembra. eluriducozr d'ebera de perisosercancelar los de- e:iminada:, tadas lastleo :a a as nian-tasfan~s fuers der-chus crrvi;undientes 	 n o a n er!),at* :,1" con base al 	 erd."Clueruo L !as -a,ifas que areaantinlmentea ser- tide,-:a.e. 	 cE p %gaeiia. tificac.i0n. e, , -.Jes-'cchadoa caipoo alate'tie aandre 	 ser", -, udode 	aronazacione"l'eca 	 qe en :a :nsPcc:6n durantefloracion cnnrenza nas de QI-, de plant.
T!TLO II ,uera "e tin a." d idosas .i .i 2-0 de 

REQUIS SPECIICOS PARA 
estigmas ya .'m reccncivos. 

los 
LA 5PRODUCCION DE SEMILLA DE LINEAS!'UCa.A ,,SEMILA 	 5. Secar :a zemi:.a:DE FUNDACION): Para a~rvirar -'.u 'a!'dadCRUZ-AS 	 ' conser.,aci6n. !aSIMPLE S SEMILLA REGIS- .enijIa cndra pie .:varsehastaTRADAi. CRUZAS DOBLES 	 un ante7 TRIPLES nide J' hunieciad ',o,SEMII.LX CERTIFICADA). 	 mayor de I0%7.

Art. !0.--Las ".'zas :hiunies t-tarhn sujetas 
I-ns Ar I...- La:, :inaa: -)irns -star:in sujetasus's 	 a a los sig'ien:,,s :'I,.,Ito:.1.l~~::s:e. Filenhe I.e Se.-iiilas:
 

de . .uentp
.. a) 	 Prvondr':Uiinea~iys s~an 'J "n,11Zso'2.zd"::arrolladas !ertificadas.nor -i CENTA a para) 	 ?r:occderI de !a .emilla gendtica de linea:a :iinc!t:I'a 2ladas;)uras ,litenida.s nnr Ia Division de In-	 n !! lENs pr
vestizacion 	 :martadniclts;de! CENTA a de lincas 	 e :ltima aso. de acuerpuras .mporadn.adesarrrlladas nor ia niciativa privads 0 	

nec o scab.e ee 
o'mportadas. en cuvos dos 	

a '.o ato al rnuc:o ie es. blece enWtimos casos,'e 	 acuerda a0 '.ostabiecidoal respecto b) 
es,e Rez!arento iTitulo V). 

en 	 No ie nod:' i sar comaste Re!amento (Titulo 	 Semilla !a geney 	 Articu- rac'dn avan7ada de !a,a V). 	 inea macho po
iinizador) de una cruza simple. 

http:SEMII.LX
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2. 	 Terreno: 

a Uelecciuon del terreno: debera e:r de bue-
na calidad. de topografia plana. de buen 
,Irenaie. accesible en todo tiempo y que
desde !a .'titima cosecha de rnaiz piantada 
en el hasta el dia de La stembra. haya
.ranscurrido nor lo menos. un tino: caso 
con.:rario. a !in de garantizar !a no con-
taminac:on con piantas voluntarias, sera 
obligac:0n del produc:or hacer las pr:ic-
,icas de control necesarias que el Depar-
:amento de Certificacion de Semi:la acon-
iele v cuantas veces este Ic estime con.-
A:ntente. 

11 	 Aislamiento de! *erreno: e! terreno selec
':nuadou ,.ebp'a ,-star aislado de cualquier 
uitru 'erreno cultivado con inlaz ique no 
.wea con :a :nisma cruza simple de 1a mis-
:na !urmula ,:eneticai nor una distanciam:nima de 400 metros. Esta distancia 
nicra ser reduc.da hasta 50 metros cuan-
do el otro cultivo haya sido plantado con 
:na diferencia de tiempo que asegure la 
no contaminaci6n del cruce 
toda caso no inferior a 30 dias. 

r) 	Aumentar Ia distancia: cuando el color de 
!a cruza simple. sujeta a posible conta-
minacin iuese de diferente color al maiz 
contaminante. la distanc;a de aislamiento 
tendra que ser aumentada a 800 metros. 

d) 	 Parceiar el terreno: una vez aprobado el 
terreno. deberi ser parcelado en.lotes no 
mayores de cinco manzanas (3.5 Ha.) y 
:os ;urcos tie !as parcelas no tendrin mas 
de 200 metros de longitud. 

3. 	 identificar Los surcos machos: durante la 
siernbra los surcos machos deberin ser mar-
cdos en ambos extremos con sefiales per-
fectamente visibies y permanentes hasta !a 
cosecha. 

4. 	 !~iminar Wlantas fuera de tipo: antes y des-

nues e :a florescenc a deberan ser elimina-
,ia.i :odns :as :Iantas 'tera de tipo. ya sea 
Uue ',, sen niantas voltntarias a mezclag 
ne'.an:cas en 'a semilla sembrada. Para 

P.e'os de certiflcac1on. sera r.chazado todo 
camoo que n :.i .nspecc un durante La fio-
ractn contenga mrs del 0.19" de plantas 
fiera de :iuo o meas del 1', de nlantas dudo-
sas. -i el 2r', de los esttzmas de las plantas 
hembras ya son receptivos. 

5. 	 Desespigar correctamente las 
)Iam.:as hembras: 

a 	 T.: iliminn. 0n de espivas on 'as plantas
!ln'),i :luJ(:) ":a:nm' ",leetay. !acerwe rintes ane lerrad'sd. qu anarcca Ia pri-

in'al' hu. a 'ltima, st~i ::unrimir en .o 
e :iar.1-rnaler. Dicho desesn-

do de o!u'acuzi. para eIlo:nartenendo 

os 	 "roaiadores necesarios aun en dias 
.. stivos. 

,i .- m) :"c:t!tado Je 'ina insnecci6n du-
'-n :a floracon --.? derermina un cop-
".cten:,e nav'or d'! ,ec.i es;igas en laws 
.).An,.as himrir:i.i rodi*.eedo olen y si 

...... e:csir ,. s s t 

•'uuu 'sr a"' e'c .l aa :niaradfose
s-m,): ' i , , -c r!':do -in iaa eedos 

UL'ori an. i--7 ....o desechadsUV '')'~i~thl "T'ft en ser.. id'ad. 

-mra oicurtos it ceiflcaci6n el camno o 
.ore ute des,,uds de arias inspecciones 
acunnicit :n-s del 2'7 _e espigas derra-
mando po! n. 

:i C:lndn !inn :inrci6n ,!e .sniza est6 de-
rramando oolen 6sta sera zonsiderada 
como espiga entera !fn antesis para el 
conteo. 

0. 	 Dubla tie 1o .!urcus hiembra. 

a' At Ilegrar a Ia madurez fisiolcigica se pr, 
cedera Ia (lobla de los surcos hembra 
dejando en pie 'us surcos machas. 

bi 	 Durante la etapa de !a dobla se consido 
rara si Ia condici6n de :. plantacitn am. 
rita que se efectue una precosecha: qi 
comistiria en recolectar Ia mazort 
hembra que est .suleta a dafiarse duran 
el periodo de secarmienco en 13, planta. 
decir el periado que transcurre desde 
dobla hasta Ia cosecha de los surcos hen 
bras. 

ci La mazorca resultante de esta operacl, 
se destusara inmediatamente y se seca 
en forma artificial antes del desgrane. 

d) 	 E;tas operaciones especiales deberin a 
aproaadas y supervisadas por el Dep 
tamento de Certtficacion de Semilla. 

- s 
Cosecha de lo surcos achos. 
Antes de cosechar los surcos hembras tier 

que ser cosechados los surcos machos: Ia 
secha de estos puede hacerse cuando 
mazorcas estan verdes (en elote) o hasta 
madurez. pero en cualquier caso. !os rast 
jos tienen que ser *otalmente cegad3s y
cados fuera del lote que esta. en proceso
certificaci6n. 

En caso de que La ellminacl6n de pla 
machos pueda ser mecanizado. el Depa 
mento podra aprobar y supervisar dicha 
tividad. 

8. 	 Sacar plantas y mazorcas caidas
 
de los surcos hembras.
 

Antes de cosechar los surcos hembras. 
planas caidas can asin mazorcas que e 

l e s e ad ms del sueo, nc 
las mazorcas regadas por el suelo. tn 
que se- retiradas de dichos surcos hem 
y no podran utilizarse como semilla. 

9. 	 Dar aviso antes de cosechar
 
las surcos hembras.
 

Los surcos hembras no podran cosechars 
la autorizaci6n del Departamento de C 
ficaci6n de Semillas. El productor esti. 

gado a dar aviso por Lo menos sets dias 
de 	la recoleci6n. pues. la cosecha no se
ciar, sin La inspecci6n previa y favorab 
late que se desea cosechar. 

10. 	 Secar La semilla cosechada. 

Para asegurar tanto La calidad como su 
servacion. Ia semi.la cosechada :endr' 
ser secada hasra un contenido m.xim 
10', de humedad. 
Ar:. l.-Las Cruzas Dobles y Triples es 

sujetas a los siguientes requisitos 
1. 	 FJente de Semilla: 

Las cruzas simples y lineas puras a 
brarse, serdn de'!as roducidas por el C 

e ruzas sim ples pur s certificadas des 
Iladas por la iniciativa privada o im 
das: -odo de act:rdo a !0 dispuesto en 
Reglamento. 

2. 	 Terreno: 

a) 	 Seleccidn del terreno: 
1.1 A fin de no omp romerer el 

exito del cultivo y asegura
pecciones del =!smo, !I -,erren 
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bera. ser accestble en todo tiempo. detopografia plana. con buen drenaje. de 

desechado todo lote o campo que enconstitucion inspeccion una 
rable 

fisica, aceptable y labo- durance la florescenciaa maquina tenga ms concuando las condi- de 0.j, de plancas fueraclones ambientales sean tipo denormales. a ma.s de 2' . de plantasst dudosas.el 5', de los esti~masa.2 Que no de las planasse .haya cosechado en dlchoterreno ninguna clase de hembrasmaiz du- son receptivos.rante un f) Desespigaraio anterior carrectamenteat dia de Ia hembia: las piantas
siembra:
evitar en caso contrario, a fin degac:on plantas voluntarias,del produccor serahacer las obliticas de prac- f.1control necesartas La elirninacionque el de espigas en lasDepartamento de Certificacion de Se- Plantas hembras deber. hacersomillas aconseje medida que estas a y cuanta4 veces vayan apareciendo10 estime conveniente, dste y antes de qzue derramen polen. sinsuprimir enb) Aislamiento to posibl!. hojas rermidel terreno:ber. esrar complemamentce el terreno de- nales. El desespigamientoaislado de rante todo el se hari dusembrado con diferente cultivo de 

otro manteniendo periodo de floraci6n
maiz. para ello el nulmero ne-La separacion cesariominima de :rabajadores.tados en todos sus cos- aun en diassera de festivos.esa distancia podr,200 metros. sinser reducida:embargo,

b~l ast
b.' metr s, il50 pla tacdn on-peccidn f.2 Todo campo o lote queHasta 30 metros. st la plantaci6n Can- se le determ ine en una, insun coeficientaminante ha sido sembrada con le mayor de I - dediferencia de tiempo una plantas hembras 
espigas de lasno menor de 30 derrarmandovolen ysi el

dias. 3r, de estigmas (Jilotes) de las
b.2 Protegiendo mismaslas partes ser se encuentrandel lote ex- POlifizads. apros parapuesto a contaminacidn. fines sera desechadacon de certificacidn.del surcos Tambidn paracruce simple masculino, desechado todo cainpo o 

ser. 
Ilamaran que se lote que dessurcos puesbordes. atendiendo ais de varias inspeccbones acumulela siguienM me escala. de 2", de espigas derramandopolenistancia en en los surcos hembras..etros NP de Surcos f.3 Cuando una porc46n de espiga deMayor de Afascul. Bordes una200 metros 0 planta hembra est6 ierramandolen sera pocompleta considerada comO espiga

,lenor de y se tomari200 hasta 175 en cuenta4 paraMenor el concer.de 175 hasta 150 6 no afectargi Mantener la calidadt'nor de iasta limpia 'a plan:aci6n:150 de125 A fin de3 la semnilla. campo a todo!ore sembradoMenor de 125 hasta 100 para obtener se10 
 milla. :endra.fenor de 100 hasta 75 que mantenerse limpio. o12 sea libre de malezasdarias, sobre todo primarias y secuna partir de la madurezMenor de 75 hasta 50 I 14 fisioldgica.Este sisrema de ais!azlenco o de la dobla hasra la cosecha.Estesisernaae podr seraplicado solamente ls~ateno hi Cosecharen caso por~isertes primero losdel grano de que el color ntn deque casechar surcos machos: anla plantacidn contaminante ser csechadslos surcas surcsea las hembras.s machas.el tiemismo La cosecha desi el que dstos puede hacerse. side esnilma color 200diferente, asimetros tendrd,la dlstanciael del lote de semilla;que mi-ser se desea,des ,en ejotelcuando suso has:a la'mazorcrndrzveraesaume:i:ada esten 
auna a 500 metros sinalguna. a0 mque excepcidn en cualquier caso iasser tocalmente rascrojos t~enenfuera del 'ote en segadosproceso de y sacadosci Parcelar cerrificacidn.el .erreno: una vez aprobadoel "erreno. el lote o lotes de que conste. 1) Sacar plantas v mazorcas caidas depara eects surcas herubras: losd nejor control. serde Anes de iniciardividido los urcos la coen parcelas embras das lasno mayoresmanzanas de 25117.5 Ha.). Asimismo. la lon-

platas caidas con o einmazorcasitud maximaserRde 30 merosmazarcas slantas Caidas en lasde !os surcos con a sin znazorcasneosera Je .00 de slembra quo esien los-etros. surcas hembras. completamenteplantas separadas caidas can ad) Identificar del tallo, as. comO ]as sin
los surcos mazorcasmachos: lns surcosmachos deber.in ser marcados en ambos regadas por - suelo. tendranextremos retiradas de que sercon sefiales perfectamente dichos surcos hembrasvi- se y nosiblescosecha.y permanences tomar.n en ruenta para certificacidn.hasta Darterminar J) hembras:a *?iso antes de cosecharla Los surcos !os . urcos e Eliminar plantas hembrasfuera de tipo: antes de no -)dr:inIa florescencia, deber.n cosecharse 

todas las ser eliminadas sin la debida aur-orizaci6n:plantas fuera de tlpo. ya 
por ello. el productor estd obligadosea a darque provengan de semilla pre-existentes rviso al Departamento de Certificaci6nen el de Semillaterreno o de las semillas por Inmenos seisen cultivo, dias antesTambidn de proceder adeberdn ser dicha cosecha.elimilnadasplanta.s enfermas, las k) Secar la semilla: paralas dudosas, asegurarquiticas. las muy precoces y 

las ra- servacion, su :on
pues, para efectos las tardias. que ser 

la semilla cosechada tendra'de certiflcaci6n, secada hastaser. un cintenicohumedad dedel 11% como m 'x:mo. I / 
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I 4.E lmi nac ninde lan as f r -----,t ---:
REQJIsrro EP CI S PARA LA PRO-DUCCION 	 Antes ripDE SEMILLA 	 Ia fIorcscenciaDE VARIEDADES 	 flebernn elimiDEPOLINIZACION 	 nars las plantasLIBRE (SINT'ETICAS 	 fileraCOM-	 de tipo. pUes. todPUEST. 	 (ampo " lore queY OTRAS VARIEDADES) 	 en una sola inspecctddosascortengaquomas plantasArt. 	 porcentaies12.-Las variedades 	 1o.s fuera de ipo o dude polinizacidn 	 a continuaci6sefialados.bre estar:in sujetas 	

li- sen. desechadoa los sigulenCes requisitos: 	 para fectos dcertificacion: asen1. 	 Fueate de Seneilla: par efcd 
Plantas fueraPara variedades sintdticas, compuestasotras 7ariedades de 	tipomejoradas 	 0%libre. de pOllnizaci6n 

y 	
0.5% 1.75. Secar IaIa sernhlla provendra 	 semilla:Fundaclon. Registrada de0 semllaCertifcadamilla 	 Se-Original 	 de deo Bisica desarrollada 	 La semilla cospchada tienepor el 	 que set secadCENTA 	 hasta reduciro por Ia Iniciativa prlvada, u impor-	 su concenido de.-humedadtada, todo 	 ade acuerdo 	 11%o 10 que al respecto 0 menos. 

establece este Reglamnto. TIULO IV
 
2. Selecci6n del Terreno: 

REQUISITOSA 	 COMUNESfin de afectar 	 A LInTEASel buen desarrollo 	 PURAStivo y asegurar las 	 del cul- CR"ZA, SIMPLESinspecciones 	 CRUZASdel mismo. DOBLES. 	 CRUZel 'erreno deber5i ser accesible en 	
TRIPLES Y VARIEDADES DEpo. de todo tlem-	 POLINIZACIODtopografia plana. 	 LIBREcon 	 (SIN7AETICAS.buen drenaje y 	 COMPUESTASY OTRAS VARIEDADES)adecuacias caracteristicas fislcas. Ademis debera', parcelarse en lotesIHa. ¢25 manzanas). .w nayores de 17.5 cos establecidosArt. 13 .- Ademis los articulos 9.este Reglamen.o. en de !os requisitos especifipara 10 y 11las linea-s dDeberi 	 puras,ester completarnente 	 cruzseparado deDebei. star 	 polinizacion -cualquier otro com leta ent sep rad 	 libr-. db ....d
terreno sembrado con maizde simples. cruzas dooles. triples ...Jos diePtliaeouiibr: 	 y variedaciestes requzsjtas:	 dextrano. segun 	 debran, cutuphrit~sisguien,: Puoducirnas1 I categoriaproducir, asi:	 de semilla ametros. Terreno y Slerbra: 

FundacidnRegistraa 	 500300 metros 1.ro
Certificada 	 a) Preparar bien el terreno.200 metros arando 	 El Eerreno dPara 	 siernbra y rastreando]a se-illa 	 dab. ri setfundac:on. 	 bien przparadode.	 tanrasIa distancia 	 vecesde 500 	 fuese cornmerros :)dr reducirse hasta 50 	

nlcesar.o, a fin de procurarme- a 	 Iserilla 
.ba)cuando:	 una cama de sienbratros. adecuadaLa Plinizaci6n b) Avisar sobre IaL se hace controlada 	 fecha de siembra. Eana. 	 a productor deberi dar aviso al Deparrab) Entre 	 mento d2 Ccrtificaci6nIa siembra del lote para semilla y 	 de Serilla. seiIa sienbra 	 dias antes de Ia fecha 
currido 

del maiz extrafio 	 en que iniclari I 
por lo 	

han trans. 
r-	 menos 30 siembra.diferencia, 	 diasc) Para segun el caso. o misIa semilla registrada de c, Limoiry semilla cer-tiflcada, Ia distancia 	 Ia nd1iquina sembradora:de 300 metros y de iniclar Ia siembra Ia mquina ante 

"in00 	 bradora sern00--ros podri reducirse haste 50 me-	 'casoe3etros 	 d, usarse) deberi esradr reducrse 	 completamcnteta0mtrafias simples. exenta de sernillas exdcblesy, cuando se 
usare para
o :riples. cruza 
c.: 	 los depdsitoLos r.spectivos lotes para semilla sehan sembrado por lo para 	 ernillamenos 30 dias 	 macho y hembra Idenserificaranantes o despuis 	 en forma segurade los maices extra-	 a fin de evita( 	 rnezclas al set Ilenados.
c.2 Al tienpo defibsq~epuean
la onrminrsedicosecha 

fuera 	 se dejan Iniciar laInspec:or: silerbra conde cerIficacidn Toda siembra Iadeberapresencia, de 
en presencia de un inspector del 

determinado 	 iniclars 
flumero de surcos 	 DEparServido bordes que ha-yan -arnento decomo barrera contra Ia 	 :aet Cerifiain-amirnaci6n.atendiendo con- quien eCartificacii dede S.nniilasSilasa !a siguien-	 se cerciorda 
:e escala: 	 semilla de la idenridad de ia serbrarre y Comprobard si
ha cumplido 	 scon los requisitos previos 

N.Idnero de Surcos 	 .a siembra y dictar.D 	 !as medidas.e'r.'
.n t._C: sarias 	para neceSemia semua 	 asegurar !anormal ejecuci6
ie;-t~Maa 
 Ceru'csda 	
de Ia misma, Ia cual continuard siend 

Mayor de 300 	
supervisada perl6dicamente.


0 
 .
 2. Pricticas Culturales:
 
Menor de 1100 
 hasta 250 4.enor de 250 hasta 	 0 8-Menorde 250 haste '100. 8 ) Fertilizer adecuadamente:Menor de 200 hasta 0 	 Es necesari150 12 	 Ia buena fertilizacidn6 	 de acuordoresultados 	 a loMenor de 	 de un an..illss de150 :asta 100 	 suelo.16 10 b) Mantener Ia plantaci6n libre de malevIenor 100 	 Zas: ene hsta. 50 18 	 beneficto de la calidad14 de 	 la se1 iPlmllaydet d Ia.arSaidadded IS 

I 
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malezas 
 desde Ia slembra hasta Ia case- vasesCha 7 asi tambien evitara la competencta prov siona!es, deberande dichas malezas con tamence limpis estar perfecel maiz en cuanto y Cxentos de granos dea humedad. nucrimentos otras cosechas' y principalmentev luz solar. de granosToda forma de otra semila de maz.de ellminar lasaceptable siernpre que malezascto de la no vaya en perjui-essemilla de C) Atendermaiz. cosecha lns sigllcntes inicac'onesdurante sobreel beneficlado: Secado: SIia Astac:6n)ailuvio-a;emrila sec) Raleo: El raleo nodebera efec.uarse entre!as diez y quince dias despue5 

podr, ser almacenadabra. de !a siem- en ninguna 
puede 

lo cual en condicionjes anormales se formas ,en :uza. mazorca o 
de slts 

a granoi inposponer criteria del inspector, previo secam!ento artificial. Si 'a cosechase hae en a epoca seca. el secamlento 
d) Efectuar buen serplagas deberain controlcontroladasde insectos:preparacion aesde Laslad!l suelo hasta Cualquierala casecha de !as mdtodos quede la semilIa. sean en mazorca se us, ,yao en granosimedad la emil!atiene quea los limitesSeleccion dentro ser secada hastaanter!ormentereducir su hitdel lore: Previamentea flarescencia ablecidos estase hara una ellmnacidn para lineas puras. cruzasfinal d cruzas simoles.toda planta Indeseable. dobles. asecar trioles. a variedaden depoilnizaci6n libre.f) No SI se usa patiosembrar cultivos Intercalados: para

permitira cultivos intercalados No se esrar perfectanente lIlmpio y l'bre de cualcio ni en aso-en los lates de produccdn ouler otra semilla de maizde saemillas mente con Ia quediera podri nuhaber mezcla.g) Muestreo usarse si Este siscema solade mazorcas: se tomanPreviamene a la odas ]asprecauciones necesarias y con autorizactjnlacosecha en cada late se hara un muestreoal azar de Las mazorcas producdas para 
del Departamento de Certificacin deSemflas.deterrnminar su caldad promedlo. DesoraLe: semilla,La maquina deberft es:ar ajius
tada de tal mancra que3. Casecha: se reduzca a 
minimo de 5-. las granos quebrados, un paraque puedan ser clitninados mecanicamen

a) Tomar precauciones 
 durante la cosecha: te durante P! procn~samiento.
 
El Productor est. obligado a tomar Limrieza:eliminarfi aParmaquiha.medio de
ciase toda todas!a lirn~nczade precauc:ones extrafias !as materiasseantes v durante la a Ia seifla.debe'a;es como piedra.cosecha a fin de aue tierra. deshechos ve-etales. tamo ate y almacenale el manejo, transpor- te. etc. ajua
se ejecute .nemporaldentro de Ia de la semillaevitando mayor seguridad,asi mezcias Casificaciduz*a confusiones La. c!asiflcaci6nocros maices que puedan modificar 

con ria y ob'!gatorin para obtener 
es necesa

garantia la de un Droducde pureza genetica to uniformede la semtlla y se deberi,sujeta a cerrificaci6n. En maquina. generalmnt!; ejecutar atodo caso. las al mismo t'empooperaciones de cosecha se sujctarain, inva-
que la !impieza. separandoriablemente lasersemilla parsu formainspector. a Las normas y tamana. que indlque el POr su forma. ]a semilla nuedeb) Seieccfonar ser olanaias mazarcas cosechadas:mazarcas cosechadas deber.n Las n redonda. indefectiblpmenae amplionadas an. . :er [aseleccia-selm n semillaes den a mano e lifionando todaselas oe fina ticne que srr eliminada, usando obli[dasqe gartoriamente unaescon fuera Las c.rculares znrarda de ,'guierostos. hongos de Unpo. daxhadas de "7,64 y virtis. asi par !nsec- dp dimcro: dlcha'gra comao par sequia'grans dormid . osos granor mlzo l eri~ semilla no esgranizo en masrac rec:6n do ls rertificable. Para'aseaa deficencias '-dn d e los -ran osde nutrczon p:a nios Losa!ran.P',asepay las mazarcas dos hay que cans'derar el 

de redoncan semilla ospesor promo
de vitro color. dlo de los granos planos y usar zarandasde aguieros oblon os de !3.'64" x 3.4:

14.64" x 3/;" 6 ** 64" xel n!ano 3;4"caso. Separado el segn 'eldebe som-e:ers=-rao p!ano de! redondo.a una 3eparaci6nminima. asi:a) Benefic armiadeberdinila o serprocesar LaLa sebenefic~adam i ll a :'a semilla: secsadaadecuadamente: para ello seri Grano Grande: todo e!dispciier nec sario que es :'etenidode! -,uipo minimo par unasiguiente: 21..'64" 
zaronda de aquieros ctrculares deequipo de desgrare adecuado para semilla. .'e dirme:r- a de mayor didietro.secadora mecanxca seguin Ia var.edad.-aaouina ,lmpadorapatios especialesampllos:a miaquinac!asificadora-limoiadora, Grano rnediano:

•ener las zarandas la cu-l debeni todo el que pasa a :ravdsa cedazos de una zarandamrriquina tratadora adecuados: 21/64" d9 azujeros circu!ares de
para aolicar sustan- a de mayor di.nmetro. segizn
cias fungicidas riedad !a vae insecticidas: pero cuemf.quina es retenido orpara coser los envases. randa de agui#-roq ina -ade 19,'64" de lidmetro.segun- la variedad.b) Limpiar el equipo de procesamlento:tes de A-n-dar princlplo al procesamento Grano pequ2fio: tcdo el que pasa ade la semtlla. de una zaranda de travds 
la desgranadora,

tanto 1a secadora a patios. agujeros circulare.sclasificadora. tratadora. 19/64" a de mayor dl~imetra segun la 
de V 

elevadores, :ransporradores. tariques y 
riedad. Y es reteido por va

en- una zaranda de1t,'ICA*',, ,.;., .......
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El productor. si asi to desea. puede clasi-
ficar el grano redondo en grande. mediano 
y pequefio. usando las zarandas adecua-
das, !amtsmo que puede ajustar mis. con 
equipo especial. ia clasiflcaci6n del grano 
piano por espesor y !ongitud. 

Para efectos de certificaci6n. la tolerancia 
de los grupos y denominaciones descritas 
u oras que se declaren. es de 5%,. 
Si de acuerdo a la variedad. el productor 
usa zarandas de medida diferente a las 
anteriormente sefialadas. es.ti en la obli-
gacion de hacerlo del conocimiento del 
Departamento de Certificacion de Semi-
Has para su aprobacion. El CENTA podraLvariar Ins medidas si nuevos hibridios lorequieren 

Tratamiento: La semilla deberSi ser tra-
tada con una sustancia fungicida en pol-
vo. liquido a suspensi6n acuosa. para 
protegerla contra hongos en su perindo
anterior y posterior a la siembra. Ademas 
debera contener un colorante adecuado 
que. identifique a la semilla como tratada.;e) 

d) Envasar adecuadamente: 

d. 1 Durante e! beneficiado. para asegurar 
la no contaminaci6n con semillas ex-
trafias. debera.n usarse envases nuevos 
temporales de cuaiquier material que 
soporte el constante manipuleo. 

d.2 Para el a*macenaie definitivo. la se-
milla tiene que ser envasada en en-
vases nuevos y de material adecuado. 
Io suflcientemente resistentes a ma-
neio para evitar posibles roturas. 
Escos enavses podran ser de 25. 50. 100 
6 mis libras de capacidad y una vez 
Ilenados tienen que cerrarse con cos-
tura a.maquina a sellados a calor o 
par otro media segin el caso. que za-
rantice que no se contamine Ia sernilla. 

d.3 Cada envase deberSi Ilevar impreso en 
forma visible. las indicaciones siguien
tes. las cuales deberdn ser aprobadas 
previamente par la Division. 

i 1) Peso neto. 
L. 

2) Identi'lcaci6n de la semilla. 

3' Nambre del praducror.
4) .Marcasegun registro en el Depar-

tamento. 
5) Leyenda "Semilla Certlficada Pro-

duclda en El Salvador". 

6) Prevenci6n: indicar en forma des-
tacada que no es aDta para con
sumo humano ni animal. 

d.4 Cualquier modificaci6n que se haga al 
envase tendra que ser autorizada par
la Divisi6n. 

5. Condiciones minimas de almacenamiento. 

a) Temporalmnen te. mientras dure el benefi-
=!ado. la semilla puede depositarse en bo-
iegas corrientes pero secas. sin inflltra-
:iones de agua ni humedad y libres de 
insectos, por un lapso de tiempo que no 
.)ase de 60 dias. 

b) Almacenamiento previo durante el proce-
samiento. La sernilla podra almacenarse 
durante un periodo miximo de 90 as,en 

pero secas. sin infiltraciones de agua il 
humedad. libre de :nsectos , en con
diciones de temperatura y humedad que 
no permitan que la semilla se deterlare. 

c) La semilla procesada, lisa pare comer
 
cializarse durante el proximo afio agri
cola. podr-i mantenerse envasada o a gra
nel en bodegas que ademas de tener las 
caracteristicas del literal anterior (B) 
ofrezcan condiciones que permitan que [a
semilla no se deterlore en un periodo 
maximo de ocho meses. iMempre y cuando 
el periodo no pase del 30 del mes de junia 
de la temporada agricola de ese afio. 

d) La semilla que se almacena durante De
riodos mas largos que lo escipulado en los 
literales anteriores. y ]a semilla que el 

productor tenga en existencia al 30 de ju
nio. inmediatamente posterior a Ia dpoca
de ventas. deber i permanecer en bodega 
con ambiente controlado. adecuado. que
permita mantener!a en buenas condlcio
nes.
 
Almacenamiento de reser;'as: deber6, ob

servarse 1o indicado en el literal d). 

f) Acondicionar aparatos deshumedificado
res y enfriadores de aire en las bodegas de 
almacenale prolongado.especialmente pa
ra el 10% de la cosecha. 

g) Mantener identiflcada la semilla en lotes 
no mayores de 200 quintales: cada tote de
semilla embodegado tiene que permanecer 
perfectamente identificado con una eti
queta grande. colocada de tal manera que 
no sea fdcil su extravio. 

6. Muestreo. 

a) Todo lote de semil'a nrocesada %yenvasa
da. sera muestreada ror 21 Departamentc
de Certificaci6n de Semilla para su ani 
lisis oficial en el Laboratorio de Semilladel citado Denartamento: las muestras se
r.n de un kilogramo. 

b) Para efectos de muestreo todo late de se 
mille nrocesada %envsada ser-i estihad 
en columnas no mayores de veinte balsa 
de tal manera que se pueda introducir e 
cuaiquier balsa. un muestreador de dobl 
tubo: a en su defecto. e! productor estar 
obligado a facilitar el muestreo. moviend 
los envases seg-in indicac:ones del inspe
tor. a fin de obtener una muestra repr 

sentativa.
 
TITULO V 

DE LA CERTIFICACION DE LINEAS PURA 
CRUZAS SIMPLES. CRUZAS DOBLES Y TR 

PLES: PRODUCIDAS 0 :.MPORTADAS POR 
EMPRESA PRIVADA Y OTRAS INSTITUCION 

ESTATALES FUERA DEL CENTA 

Art. 14.-Praducct6n - Importaci6n. 

a) Producc46n: Toda semilla de maiz produci 
par la iniciativa privada u otro organismo e 
tatal. con fines de incremen-raci6n a come 
cializaci6n. debera ser previamente autoriz 
da par el Departamento de Certificaci6n 
Semillas y Plantas de ia Division de "ecnol 
gia Je Semillas del CENTA. 

b) Imvortaci6n: La importaci6n deberi ser a 
torizada por el Minisrerio de Economia pre 
consul.ta al M.A.G. Posteriornente refrenda 

http:consul.ta
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Art. 15.-Previo a !a autorizacion. referida en 
el articulo 14 de este Reglamenwo. el :-teresado 
aeber-- presentar solicitud ante el Jefe de ta Di-
vision de Teenologia de Semillas en papel seilado 
de C 0.30 en la que est6 contenida la siguiente
informacidn: 

a) Nombre comercial de la variedad 'a si se tra-
ta de una linea. cruza 3imple. doble. triple, a
mestizo. sintetico, compuesto. cruce interva-
rietal. ec.). 

b) 	 Tlpo y color del grano. 

c) 	 Origen. a sea las fuentes de germoplasma de 
donde se deriva el material. grado de endo-
cra de las neas. y grado de endgamia. No 
necesaria el pedigree cerrado. 

d) 	 Origer reografico. 

e) Dias a floraci6n 'masculina y femenina). tan-
to en siembras de estacion seca como liuviosa. 

1) 	 Dias a madurez ftsioldgica. y dias a cosecha. 
g) 	 Altura media de planta y mazorca. 

hi Grado resistencia a tolerancia a enfermeda-
des. insectos. acame. roya. Phylocora, Physo
derma. achaparramiento. 

I) 	 Porcenaje de plantas con dos o mis mazor-

j) 	 Epoca de siembra y densidad recomendada 
fplantas par hectarea). 

ki 	Potencial de rendimiento ,Ton.'ha.). 

1) 	Ac!arar si dicha scmilla ha estado con ante-

riorciad en el mercado. 


mi 	Detalle de las caracteristicas fenotipicas de la 
pianta y de !a semilla que produce. 
pna dreas 

n) 	 Evidencia de la productividad. par media de
datos compara~ivos de los rendimientos, 

fi)Sefialamiento derallado de las 'areas geogra-
ficas de adaptaci6n de la semilla. 

oj 	Detalle de los procedimientos y planes nece
sarios para mantencr los tres tipos de semilla 
sbasica. regiscrada y certiflcada). i 

pi 	 Detalle del porcentaje de plantas objetables
,fuera de tipo) que puedan presentarse en 
un ciclo de produccidn. 

qy'Especificar :as restricciones respecro a las 
areas que se puedan destinar a la produccion
de semilla. u oros factores que el Fitomejo-
rad,,r crea necesario dar a conocer, que ayu
dan a mantener la pureza de la semilla. 

ri 	 Facilitar una muestra representativa de se-
mille. tal como se conoceria en el mercado. 

s) 	 En caso de semilla proveniente del extranje-
ro. debera presencar'se ia certificacidn, en !a
categoria correspond.ente. par el Organismo 
Oflic:al de certificac.dn de semilla del pais de
origen. cuyas normas de cerc'ficac.6n no de-
beran ser inferiores a las adoptadas en El Sal-
vador. 


Art. .6.--En caso de no haber evidenc~a de la
Art.16.Enasodo o hberevienca d lara. 
productividad de una semilla importada a desa-
rrollada par ia empresa privada. dicha semilla 
debera ser evaluada par el interesado bajo la su-

a 	 par el CENTA directapervisidn del CENTA. 
mente. todos !as costos seran par cuenta del so-
licitante. . Iaran 

Art. 17.-Una vez aprobada !a semilla para
someterla a certiflcai6n. toda la ase de produc
cion sera controlada par el Departamento de 
Certiflcaci6n de Semilla. desde [a seleccion del 
terreno hasta ia cosecha, beneficiado. muestreo 
y pruebas de laboratorio: a sea que todo el pro
ceso de certiflcacion sera somecido a las normas 
reglamentarla.s existentes. 

Art. 18.-Durante Ia fase de produccidn. y 
para efectos de certifizac'6n. se tomaran comopardme~ros de campo las caract eristicas fenoti
picas y agronomicas descritas par los creadores 
de la semilla. Ello implica que odo material 
que se aparte del fenotipo escablecido para ese 
material sera eliminado para certificacidn. 

Art. 19.-Las instituciones a empresas auto
rizadas para producir la semilla de fundaci6n, par 
ellos desarrotadas. debe contar con un genetista
aceptado par la Division de Tecnologia de Se
millas. 

Art. 20.-Para la produccidn de semilla de 
fundaci6n. registrada a certificada, se conside
raran tres registros. a saber:
 
10) El Registro de Productores.
 

29) El Registro de Campo de Produccidn. 

39) EI Registro de las semillas que se depositeR 
en 	las plantas almacenadoras. 
Art. 21.-Las institucianes a empresas autori

zadas para producir bajo certificacion. semilla de 
fundacion a semilla registrada. a ambas a la vez. 
deberan almacenar dichas semillas en la Planta 
Almacenadora del CENTA. en el caso de que no 
cuenten con facilidades de almacenamiento ade
cuadas. el costo de tal.servicio correra par cuen
ta del productor. 

Art. 22.-El control a que se refiere el articu

lo anterior se Ilevara par medio de un Zarjetero
do entradas y salidas. en que se autoricen lasa 	 sernbrar. Las nuevas incremenaciones 

que ingresen a las bodegas .eran agregadas a las 
semillas ya existentes. para su compieto y garantizado control. 

CAPITULO V
 
ANALISIS. TOLER-ANCIA Y CERTIFICACION
 

DE SEMILLA DE MAIZ
 

Art. 23.-Determinaciones en el Laboratorio 
de Semillas. 

Los anilisis oficiales para certificar semilla 
de maiz. seran hechos en e; Laboratoroa de Se
milla del Departamento de Certificaci6n de Se
millas.tes dichos analisis comprenderandeterminaciones:	 !as siguien

a-	 % de gerrninacidn. 

b-	7 de humedad. 

c- .% de semilla pura. 
d- - de semilla de otros cultivos. 

e- do materin inerte. 

f-	 :'de semilla de maieza primaria y secundaria. 

a-	 Prueba de germinaci6n: Ze realiza en semi-
Ila nura a base de "00 semilas reolicadas cua
tro veces 	 !100 semill.s por rdplicai. colocadas dentro de una camara con humedad re
latIva controiada a 28 0 C. al cuarto dia se ha.a flrimera lectura y la segunda a final se 
hare al sdptimo dlia. vmando en cufnta, en 
inbas lecturas, sola:niente pianul s norma
ies
 

a.1 	 Todo late de semilla ya certiflcada so he 
pruebas de germinaci6n, asi: 

l 

http:Art.16.En
http:cerc'ficac.6n
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segunda prueba: al vencimiento de Ia pri-
mera etiqueta. el cual quedra, a cri-terio de Ia Division. 

tercera prueba:segunda, tres meses despuds de Ia 

a.2 Si en Ia tercera' prueba, Ia germinaci6nno es inferior a 85',,. las prueobas siguien-tes :! haran cada 'res meses. Si en Ia pri-
mera. segunda o tercera prueba Ia germi-
-naciori es de 80r*, o muy ligeramente superfor a este limite. las pruebas subsiguien-
tes se haran. a deljuicio Departamento
de Certificaci6n de Semillas. antes deltlempo anteriormente sefialado. 

b-	 Prueba de pureza: Se reallzari en 500 gramosde Ia muetra de lote.cada colocando dicha 
muestralares de sobre una -aranda de aguieros circu12/64" de dhimetro. Todo material que pase dicha zaranda y materias exLrafiasde mayor tamafio que no Ia paen; asii comolos granos completamente podridos, consitu-yen materia inerte. La semilla pura estara 
constituida por gra-los granos o pedazos de 
nos con embri6n que queden sobre Ia zaranda. 
El resultado final. tanto de materia inerte co-mo de semilla pura. se 	 dare en porcentaje
(%) en relacion a Ia muestra. 

Germinacion minimo ....................... 

Semilla pura minimo ....................... 
Materia inerte miximo ................. 


Semilla malas hierbas m.ximo ........ 

Otras iari.dades m.ximo ................ 
Otros Cuiltivos maximo ............... 


Granos daiados ipicado. quebrado. 
e tc . •tc .... ............................ ........................
 ...... 


.	 Estos porcentajes son en relacldn anfirnero de 

Art. 27.-Etiquetado y Marchamado: Todoslos envascs qua contengan semilla certiflcada dematiz para Ia vnnta. deb.ran ser etiquetados ymarchomados con los marbetes y sellos metali-
cos oue la Civisi6n de TPocnologia de Semifla delCENTA estim- conveniente, dichas etiquetas y se-
los debe..n 3er colocados ante Ia presencia de
un inspector de C.rtiflca.-i6n 
de 	Semilla. 

A't 28.-Ls e t iouctas cara .emilla certifi-cada debcrSan ostzntar en forma visible Ia denomi-

naci6n de Ia cate-goria correspondlente oue.
su 	orden i', pur-za gendtica. ense 	distinguiran oarsu 	 color asi: 

Bianca: Parc .cm!lla de !undacidn a linors purrs. 
Morada: P!r' -cmilla registracia o cruza simple. 
Azu: PFra semilla certificada. 
Roja: r,,,,, semil!o :rthficada de inferior ca-

1riad. 

Art. 29. Las etiaoetas color rojo se usarnnen Ia semi!:a certificada. en los casos siguientes: 
a -: ndo cn el siguiente ensayo o ancilisis Ia 

-mila ,nn .tiqueta azul. por cualquier mo-tivo, r"r.uite con un porcentaje de ermina-
ci6n mis bajo de 80% y mayor del 70%. 

c-	 Prueba de humedad: Se realiza en 	semilla pura Ideterminadaen muestra remitida eni envase a prueba de escapes de humedad. usando cual
quier metodo 'generalmente en aparatos electrontcos). siempreestd alpruebacalibrado y cuando el aparato usadohorno.por el metodo estandard, de 0durante una lahora a 1.30 c. 
Cualquiera que elsea metodo ajustado que seuse en la determinacion, el resultado s, dari en porcentaje fm.) en relici6n al Deno de Ia 
muestra ,equerida. 

Art. 24.-Entr> a de Resultados: Los resulta*dos obtenidos de !as diferentes pruebas de laboratorio serdn enrrcgados a los interesados dlezdias despuds de 	 Ia toma de Iarmuestra siempreque sta haya sido tomada de uinesIa semana 	 a jueves dey doce dias despues si la muestra fuese tomada en dias viernes 

Art. 25 .- Para efectos de cualquier reclamocomprobacidn 	 a
osterlor. el Laboratorio de Semi-Has guardard las muestras de semil!as analizadas. Por un periodo no menor de 	seis meses contados a partir de Ia fecha de entrega del resul

tado del an~ilisis.
Art. 26.-Normas de Calidad: Toda senm..fla 

de maiz sujeta a certificacidn debera cumplir conlas siguientes ncrmas de calidad que aparecen.in
en el demarbete certificacion: 

Linea 
Pura 

Cruza 
-imple 

Cruza 
Dobie 

Vat. Polini
zacdrn Libre 

70% 80% 80 '. 80" 
99% 99% 90r" 90r-,) 

1% 1% 1,; 1% 
0% 0%e- 0- 0, 
0% 0% 0% 0 '1 

0% 0% 0", 

"1 i ;.1. . "1 ' ; % 

granos. 

b -Cuando. auln poseyendo 1a pureza o genuinldad gendtlca. Ia semilla no reuna los dem.srequisitos rcgiamentarios para ostentar Iaetiqueta azul. 

Art. 30. Los marchamos - etiquetas de certlficacidn serdn adquiridos por el Departamentode 	 C.rrificacifn de 	 Sernillas. para ser proporcio
nados a cada Droductor de semilla de maiz. debldarnence registrado. previo al pago de 	 los derechos correspondlentes. 

Art. 31. El Denartamento de Certificaci6nSeqmil.a indicara Ia manera de fliar a cada en-
de 

vase los marchamos en:quetas de certificacion. 

CAPI'UO VI 

Coinerciaiizac.dn 
Art. 32. La Dir cci&,n General de EconomniaAgrooecuaria detcrminara la demanda internaonnal de semilla crrtificada, oara el aflo Posterior 

al aue st, haya sembrado Ia semilla; y tendrdcomo bases tanto investiPacionc !de campos!,!'rflciP a sembrarse 	 sobreparr consumo asi comotnndencias de vent-. Ademas se debera tener es
timada Ia proyeccian de reomerimientos de superficie nara el subsiuiente. Tal determinacion no pasara del 31 de octubre decada ario. 

http:iizac.dn
http:aparecen.in
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nterna anual.
Art. 33. Establecida la demanda Agrope-de 	 Economlala 	 Direcian General elcuaria y CENTA. asignaran cuota.s ,anto para 

mercado interno com para exportaciones a cada 

de 	 acuerdo a 1OS 
uno y toaos los productores. 

poe 	 e! CENTA.ie siernbra autorlzadospermisos 	 ndi--:olumenes1a 	 3uma de losEn :a~o ua que 	 locai en talesconsunioviduaies indicados para -l 
ara 	cu.rir 1a deman-

perrisos. no sea reaiizzara alustes cle acuerdo a!ia 	 esu~mada, se 

siguiente :n .eaiislo: a je r 
da este d 

que 'hayan produc-do la to-
Los aq iuitores 	 se lea) 	 .nternos.sus 	 compromisostalidaa da 

I saldo exportable correspondientereduc:ra e que 'naya faileadO,en 	 .a cuantia 
en*.ex tale 

no 	se cubreia medida anterlorbi 	Si aplicando a los produc-
rorcs dcimanda se consultaria de comprome-oda aii est.n en nosibilidades 

terse a incrcmentar La siembra para cubrir el 
faltante estimado. 

dicho problema. el 
ci 	 Si no hubiere soluci6n a 

reducira 'o destinado a* exportacio-M. 	 A. G. 
cada agricultor

nes 	 en h.L proporctdn que 

e e
particpe" en Iaatcionproducion total. 

base
Art. 34. La Co-nision. tomando coma 


estudlos de nercado de la Direcc'on General de 

Economia Agropecuaria determimari volfrnenes 

de reserva de semnilla de maiz. para afrontar im-


no 	sera menor que el 10 
previstos. Tal volumen 

Y sera rrepo-
por 	ciento de !a demanda interna 

del 	 CENTA debidamenti cer
sitado en bodegas 

de 	tempera-tificada baja condiciones adecuadas
semilla reservada 

tura y humedad relativa. Esta 
. almacenada por cada productor. forma parte 

del
del 	 Banco' de Reser'va de Semilla. ': el costa 

sera cubierto por el 
3er-ic:o ie almacenamiento 

productor


Art. :15. En 'a Cons~ttuc6n de la reierida 

rpserva en I Art. 311. narticLiaran todos los pro-
;o hyan declarada pa:er.,ma qucductores ?n :a 

. Si 	 'a 3uma de Io declaran"a oi;-:n~ 1 aOS 
•:das ios oroductores no al-

do 	 cr cada ,no n nacional. se
cai'za rLn.2 -'rantz r el mercado3 

ajustes a "as cantidades quenrccrdera a r'ealizar 
net tierca-

•o o. " ,o: ,, cnfacilidadesi l., destmflar pardeb5i 

e'ezra0. "a 
 Dir'eCC:n General de Ecoflomnia 

cuotas en forma pro-Aerrmfccar~a :stabccera 	 in-nut 	 -Gn' a 'it narticiaciaon n e! :Rercado 

e.".10. EconomiaArt. :r. T.:- Dirccni.n General de 
reaiizara coniuntamente con elAg,o-c,2ria

C!ETA halances sobrs nroduccin v demandas 
la; ciiles .justaran ooartunamene deinternas. 

csad 
-sem:Lla istun?n condiciones adecuadas pa-de 

Con base rn !sce balance. Ia Di
r:: 	 _errbrat. 
recc'on Cer'n. i dt ZcononlLa Acropecuaria odri 

ante ei .Minicro de Ecoinomiaer.t.r .j Of.tl'S.30b'C -.o'iitt""d . de exnrtac~ons, 

Art. ,*'-.-"solver soiicitudes de e.noor-
*.0un in ba.'- -1 ",s nermlso. cFe ,iembra autori-
7"os "or ,.......\. '.a Direcc16n General de Eca-

,. ' 	 I, omar, !n cuenta :os exce-r:%* 
"a 	produc-c!-t.".c,:nor-z.biios dfa-os .tnternores. -

ciu, a--ie -'erino iel :ic.o a rico la 
r'o'." n :emL.a' -)rodcciOn

r1 	 . '-.e de ±.,.e.a c:co .lzcrcoia en cur-
tie .i.~r '" .

.o. ,aoI ,rtenoiol 'a de-anda :nterna :a reserva 
ti enii*-n. 

_3o"o.. seran pre-io .::rtacirnArt."" 
.	 . .. .'i.'. Las -n e2 5ern de-

n ;iembras.... ... .. eri.ns.. e Y 
,.*Iiet ,.i,"t~fiVf r -t de cada-4" afto: v 
i.f-fno

' Se-'i *. .'.t"!bic"ranl 'j )rmer .,ia habil 
- y 

a 	 .i ,inoni demandas(t: maLzo .:n i',' 
b iida a e s 


i)reistas uara ,_i :nerctado !oc.11. 

Arn. 3'J.--t. comercmIizac:n .nterna deberi 

ctinpilr con oAi .Li4!1ietles reqflisitos:
ii 	 Las"' nt.ts te semila de *maiz se haran fn 

.nVases d-bidainente autorizados por CENTA. 
nI yent, .semilla ie maiz sera realizadaLa d, 


en establecfmientos autorizados por el De-

partamenlt de Defensa Agropecuaria. 


proziuctor o distribuidor proporcionarac) 	 Todo Ecotnormacon a .a Direcctin General de 
nomia Agropecuaria sobre movimientos de 
ventas al mercado interno cuando le sea so

y de exportacioiniormacion;licitada dicha 
en el formularealicennes cada vez que se 


rio correspondiente.
 

autorizado antes de. poner
euichece distribuidorch) 	 Todo semilla de maiz. debero. soicitaren 	venta la 

de 	Semillasde Certificactonai Departamentola recertificaction de la semilla que tenga eti

quetas vencidas. 

que haya puesto en venta 
Todo productor dbrnr~~d) 0d uiod 	 aaaono haya sido vendida

de 	maiz y quasemilla 	 retirarcada afto. deberanal 	 30 de junta de 
dicha semilla para su debido almacenamiento. 
Antes de ofreceria en 	venta nuevamente de

bera recertificarla. 
de las exportaciafes de 

Art. 40.-El control 
de maiz, lo rea-izari la Divisidn de Tecno

semila colabora-
Ioga de Semillas del CENTA. y con Ia 

para garantizarde Defensa Agropecuaria, de laal Importador la autenticidad y calidad 


semilla certificada.
 

Art. 41.-Toda semilla certificada, antes de su
 
Art. Todase certiada ne el 

que ser autarizada par se-ellmportacion tendra de Semillas.de 	Certificact6nDepartamento 
en 	este Reglamento.gin 	Io establecido 

CAPITULO VII 

De Ics Inspectores de Certificac-dnde SemiUa 

Art. 42.--Los Inspectores del Departamento de 
C.rtificaci6n de Semillas de! CENTA tendr in 

las siguientes funcones: 

de 	 la producci6n.10) 	 Supervisar todas !as fases 

hace referentia seLa supervisi6n a que se 
la visita orelimmar a las 

ejercera haciendode campo. beneticiado y alma
cenamiento con que pueda contar el soli

citante a productor. a a los productares ya.
registrados. Tambidn 	 hacer visitas a los 

su debida aprobacidn.campos escogidos para 
y durante laReaer visitas al campa antes 

antes ysiembra; despuds de Ia siembra: 
durante el desesoigue: antes y durante La 
cosecha: antes y durante el beneficiado: to
ma de muestras Y supernsar la colocaci6n 

etiquetas y archaos. 

20) Visitar y controlar las bodegas donde se 
las 	 sent'lias certaficadas o enalmacenen y jos establectrienproceso de certificacian. 

al putos 	 comerciales donde se expendan 
el 	 finblico semillas certificadas. -oda coi 

de tarantizar la venta de semillas de buena 
calidad. 

30) Visitar aduanas maritimas o terrestres. lo 
iismo que puestos fronterizos por donde 

se importen o exporten semillas certificadas. 
40 	 Tomar -nuestras de semillas en proceso de 

certificacion o "a certificadas: va sean es
impartas tltimas producidas en el pais o 

tadas. 
50) 	 Decomisar la. .,emillas que a simple vista

Drofusamente a 

insectas. y codas aquellas oue. previo anili
sis de la muestra corresDondiente. se deter
mine q!ie su calidad. es inferior a las nor

se 	 mncuentren E atacadastca par 

mas maximas y minimas de laboratorio es
tablecidas. 

60) 	 Levantar las actas correspondientes cuando 
se trate del decomiso orovi-sional o defini
tivo de semilas de maia calidad. 

9O)	Efectuar las investlgaciones respecto a in
fracciones a la Ley o a este Reglamento. 
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CAPITULO VII 

Prohzbic~ones 

Art. 43.-Queda especialmente prohibido: 

1n) 	 No atender !as indicaciones que dd el De-
partamento de Certificacion de Semillas a 
traves de sus Insuectores n relacion al uso 
y manejo que deba darse a la semilla de 
un 	lote eliminado para fines de certificacian. 

O) Poner en c'rculacian semilla con etiquetas 
de certificacion. cuando en realidad no ha-
van 	sido certificadas.

39) 	 Separar o destruir con o sin malicia. o al-
,erar total o en parte !as etiquetas o mar-
chamos de certificacon. 

40) 	 Traficar con semillas cuyas especificaciones 
no correspondan con :as que se indiquen 
en la etiqueta respectiva.

59) 	 Ofrecer a la venta semillas certiftcadas que 
no presenten la etiqueta o el marchamo de 
certificacion correspondiente. o que se en-
cuentren atacadas por insectos o que su ca-
lidad germinativa se encuentre bajo el por-
centaje minimo de certifLcac'in reglamen-
rario. 


G9o)	Distribuir o expender semillas no certifica-
das en envases disefiados y aprobados ex-
clusivamente para el expendio de semillas 
certificadas. 

7") 	 Usar en semillas no certificadas. etiquetas 
o marchamos similares a los que se aplican
solamente a las semillas certificadas. 

80) Trasegar semillas ya certificadas o aptas 
nara certificacion. sin el permiso previo del 
DepartamdaIto. Caso de concederse dicho 
permiso todo rasiego deber. realizarse en 
presencia de tin inspector del Deoartamento. 

90) Exportar semillas certificadas del pais, en 
envases que no sean lOs Dreviamente apro-
bados nor el Departamento.

10o) Imoor-ar o exportar sernillas certificadas en 
contravencion a 1o dispuesto en la Ley o este 
Reglamenro. 

110) 	 Sin el nermiso previo del Departamento de 
Certificaci~n de Semillas. no se vodr L ha-
cer uso en la exportacion o comercio Interno. 
de expresiones tales como: "Semllas Ins-
peccionadas". "Semillas Controladas" u 
otros equivalentes que puedan inducir al
usuario a error o engafio acerca del verda-
dero 	origen o buena calidad de las semfllas: 

os lasbien 	 sea en las anvases qeque la cantengan.zotenan.Art.blenseaenevass 
en etiquetas o en folletos que se agreguen a 
las 	 mismas: en anuncios. circulares o por
cuaquier media de dlfusidn o propaganda. 

CAPITULO IX 

Sanclones 
a la 	 ley o a estenfraccidn 

Reaglamento. sera sanconada con mutta de cien 
Art. 	44.-Toda 

a in nil coiones. seun ia gravedad del caso. 

Arm. 45.-Las infracciones reglamentarias du
rante el cultivo. cosecha o beneiciado. seran pe
naaas con la eliminacion del ore afectado en el 
terreno. o del lote de semillas ya beneficiada. 

Art. 46.-En el comercio seran decomisadas
todas aquellas semillas importadas que se pongan 
a la venca como certificadas. 3in !lenarse lor re
quisitos que !a ley o el Regiamento establecen. 

Art. 	 47.- 1) Tambidn seran aecomisadas to
das 	las semillas certificadas. importadas o produ
cidas en el pais. que se encuentren en las expen
dios visiblemente atacadas por insectos, y las que 
como resultado de analisis previo. se encuentren 
fuera de los requisitos de caildad normalmenti 
establecidos. 

2) En todos los casos en que se encuentre 
semillas certificadas de dudosa calidad. el Depar.
tamento mandara tomar las muestras oficiale. 
para determinar la calidad de Las semillas su 
puestamente fuera de lo normal. 

3) En caso necesario. el Departamento de De 
fensa Agropecuaria podra, ser auxiliado por-
Departamento de Certificacion de Semillas d 
CENTA. comunicando ai orimero !os lugares e 
que 	hayan detectado semillas de dudosa calida 

Art. 48.-Si un productor no cumple con 1 
producciones estipuladas en sus permisos
siembra por causas imputables a 61, la Di 
sion 	 de Tecnoogia de Semillas estara faculta 
para limitar sus siembras al ,area que este 
capacidad de manejar adecuadamente. 

Art. 	49.-Si un productor no estd en capa 
dad 	de comercializar adecuadamente la totalid 
de su produccion. al grado de que sus exceden 
constituyan una carga economica para el 
partamento de Certificacion de Semillas, o 
estos excedentes constituyan un peligro paradesarroio de la industria. !a Division de Tec 
logia de Semilas estara facultada para limi 
sus 	 areas de iambra. Las areas podran sar 
mentadas nuev.imente en 'a medida que el p 
ductor demuestre estar en capac~dad de com 
cializar adecuadamente. 

Art. 50.-E' Deparramento de Certificac 
de Semilas suspendera definitivamente ,)po 
.iempoque se estime conveniente la licencia 

operaci6n de aquellos productores impor'ado 
a vendedores de semillas cartiflcadas qua ea fa 
oen-edor las certIficadas de )a I
reitrada infrinjan Las dispasicionas da a Idel 	 Regamenta. --

Art. 51.-E: procedimienta para imparer
saciones sera el establecido por Ia Ley en su 
pitulo IV. articulos. 11. 12. 13. 14 y lb..52.-E',prsente Decreto entrard en
 

Art.oc-Ed csne Daeta entrarn e
 
gancia ocha dias despues da su publicacidn a

Diara Oficial. 

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Sa 
dor 	a los trece dias del mes de septiembre de 
novecientos setenta y nueve. 

CARLOS HUMBERTO ROMERO.
Prasidente de La Rapflblica. 

Jos6 	Rutilio Aquilera Carrerc 
Ministro de Aaricultura y Ganad 

PODER JUDICIAL
 

CORTE SUPREMA DE ,JUSTICIA
 

Acuerdo NP 75-D.-Corte Suprema de Justicia: San resuelto por C4ta Co,'te en el expediente respe 
Salvador veintisiete de septiembre de mil -Ccmunat ese y publiquese. - C ivez. - Iti 
novecientos setenta v nueve. - 'astellatios. - Villacorta. - Chavarri 

Hern-indez C. - Arrieta G. -- imedo. -
El Tribunal ACUERDA: autorizar al doctor -tue. Prnnunciado por los sefiores Mazistrvdo 

...-. .	 Ernesto RIivera r.... 	j.%..' _.
Manuei de Jesds Cruz. pnra que ejerza la profesi6n lo suscriben. -	 < 



APENDICE 9
 

NUMERO Y TIPO DE INSPECCIONES EJECUTADAS PRO EL DEPARTAMENTO
 
DE CERTIFICACION DE SEMILLA
 

1. Inspection of requirements for produce seeds 
- approval of producer.
 

2. Inspection of seed production site or land for producing seed.
 

3. 
 Inspection during planting to ensure proper planting techniques, number of
 
plants, and proper identification of male and female 
rows.
 

4. Inspection after planting.
 

5, Inspection prior to flowering.
 

6. Inspection during flowering 
to determine number and percent 
of female
 
tassels shedding pollen.
 

7. 
 Inspection prior to harvesting female parent to observe proper identifica

tion and techniques.
 

8. Inspection during selection or sorting of ears.
 

9. Inspection and control of storage.
 

10. 
 General overall inspection of facilities and operations.
 

11. Notification before "stop-sale" if sees do not meet standards.
 

12. Notification of "stop-sale" 
- those seeds will be destroyed.
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APENDICE 10
 

PROPUESTA DE LEY DE CERTIFICATION DE SEMILLAS Y PLANTAS
 

DECRETO No -----


LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR
 

CONSIDERANDO:
 

I. Que la semilla es un insumo estrat~gico.
 

II. 
 Que el progreso de la agricultura esta intimamente vinculado con el empleo

de semillas y plantas mejoradas de 6ptima calidad gendtica y fisica.
 

III. Que tanto el sector pdiblico 
como el privado, a travs de investigaciones

tdcnico-cientificas, 
han logrado obtener variedades mejor a das de
 
especies vegetales que aventajan significativamente a las cultivadas en el

pals, 
 tanto en redimiento, adaptabilidad y otras caracteristicas
 
agron6micas deseables.
 

IV. Que es necesario aprovechar los resultados 
de esas investigaciones en
 
beneficio de los agricultores, por 1o tanto, 
 la producci6n y

comercializaci6n de semillas y plantas deben estar 
respaldadas por una
 
legislaci6n adecuada para garantizar la calidad y pureza de las mismas.
 

POR TANTO:
 

En uso de sus facultades legales, y a iniciativa 
del Ministerio de
 
Agricultura y Ganaderia,
 

DECRETA LA SIGUIENTE:
 

"LEY DE CERTIFICACION DE SEMILLAS Y PLANTAS"
 

CAPITULO I
 

OBJETIVOS
 

Art. 1 
 La presente ley tiene como objetivos:

a) Garantizar la identidad gen6tica y calidad superior de 
las semillas y


plantas certificadas, y otras 
cuyo destino sea insumo agricola.
 

b) Fomentar la producci6n de semillas y plantas certificadas el uso en el
 
mercado interno y la exportaci6n.
 

c) Diversificar e incrementar la producci6n agricola nacional, mediante el
 
uso de semillas y plantas certificados de nuevas especies.
 

d) Sancionar y ejecutar cualquier infracci6n a esta ley o a sus reglamentos.
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CAPITULO II
 

DISPOSICIONES PRELIMINARES
 

Art. 2 
 El Ministerio de Agricultura y Ganaderia, para lograr el cumplimiento

de los objetivos propuestos en esta Ley, controlard y certificarA las
 
semillas y plantas, 
de superior calidad producidas en el pais o
 
importadas, delegando esta atribuci6n a la Divisi6n de Certificaci6n de
 
Semillas 
y Plantas, que en adelante 
se le denominard "Organismo
 
Certificador".
 

Art. 3 Para la formulaci6n, coordinaci6n y 
seguimiento de la politica de
 
producci6n y comercializaci6n de 
semillas y plantas certificadas, y

todas aquellas que sean para insumos 
agricolas se crea la Comisi6n
 
Nacional de Semillas, que en adelante se 
le denominarA "La Comisi6n",

la cual estard integrada por un Presidente y un Secretario, cargos que

ocuparin el Director General 
del CENTA y el Director General de
 
Economia Agropecuaria respectivamente y por dos representantes de 
la
 
Asaciaci6n de Productores de semillas 
de El Salvador (ASPRODES) que
 
fungiran como vocales.
 

E1 funcionamiento de la Comisi6n serd normada por el Reglamento interno
 
respectivo.
 

CAPITULO III
 

DEFINICIONES
 

Art. 4 
 Para los efectos de esta ley se entenderA por:
 

a) Semilla: Todo grano, tub6rculo, bulbo o cualquier parte viva del vegetal
 
que se use para reproducirse.
 

b) Planta: Vegetal originado de la semilla.
 

c) Semilla o Planta Certificada: Las producidas bajo 
la supervisi6n del
 
Organismo Certificador, y para cuya obtenci6n se han llenado 

requisitos exigidos por esta Ley, los 

los
 
Reglamentos y Normas Especificas
 

para su certificaci6n.
 

d) Planta Matriz: Planta adulta debidamente registrada y evaluada que sirve
 
como fuente de yemas para la propagaci6n y formati6n de un Vivero
 
Registrado.
 

e) Vivero: Lugar de reproducci6n de especies botAnicas originarias de una
 
Planta Matriz, ya sea por semillas, esqueje, rizoma, cepa, bulbo,
 
tub~rculo, acodo, injerto, etc.
 

f) Semilla Gen~tica: 
 Es la semilla producida por el fitomejorador.
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g) Semilla B~sica: 
 Es la que se obtiene como resultado de la multiplicaci6n
 

directa de la semilla gen~tica.
 

h) Semilla Registrada: Es la progenie de la semilla b~sica.
 

i) Semilla Certificada: 
 Es la progenie de semilla bAsica o registrada.
 

j) Semilla Mejorada: Es la que 
 se obtiene siguiendo las t6cnicas

recomendadas para su producci6n y cuya puroza gen6tica se 
desconoce o no
 
esta definida.
 

k) Registro de Certificaci6n: 
Dependencia del Organismo Certificador para la

inscripci6n de la- variedades de 
 semillas y plantas certificadas,

productores autorizados, fincas 
de producci6n, plantas beneficiadoras,
 
expendios, importadores y exportadores.
 

L) Fitomejorador: Cientifico 
especialista en mejoramiento 
gen~tico de
 
semillas.
 

m) Inspector: T~cnico capacitado y autorizado para 
realizar todas las
 
actividades de certificaci6n y control legal.
 

n) Marchamo: Sello de seguridad que por su diseflo 
solo puede ser usado
 
correctamente una vez; 
para la certificaci6n de semillas y/o plantas.
 

o) Etiqueta: 
 Marbete puesto al envase o empaque que contiene la semilla o a

la planta que se certifica, en la cual se 
indica su categoria, especie,

variedad, 
datos de calidad y demds especificaciori-c clue sirvan para
 
identificarla.
 

p) Productor: Persona natural o juridica que cumple 
con los requisitos de

Ley para la producci6n y comercializaci6n de semillas y/o plantas
 
certificadas.
 

q) Beneficiador: 
 Persona natural o juridica que de acuerdo 
a la Ley, estA
 
autorizado para prestar servicio de acondicionamiento.
 

CAPITULO IV
 

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
 

Art. 5 Son atribuciones y funciones del Organismo Certificador
 

a) Velar por el cumplimiento de esta Ley, 
sus Reglamentos y Normas
 
Especificas.
 

b) Llevar un registro de la semilla gen~tica y plantas matrices producidas en
 
el pals o que se introduzcan.
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c) Mantener un registro de los productores autorizados, fincas de producci6n,

plantas de acondicionamiento de semillas, importadores, 
exportadores,

expendios de semillas 
o plantas certificadas y marcas comerciales 
en
 
coordinaci6n con otros organismos estatales.
 

d) Realizar muestreos 
de semillas y los correspondientes andlisis y

determinaciones de laboratorio, de acuerdo a los m~todos establecidos por

la Asociaci6n Internacional de An~lisis de Semillas 
(ALAS).
 

e) Inspeccionar los campos de producci6n de semillas y/o plantas, sitios de
 
acondicionamiento y 
cualesquiera otras instalaciones que el Organismo
 
Certificador estime conveniente.
 

f) Proveer a los productores e importadores las etiquetas y marchamos 
de
 
I' -ificaci6n 
previo al pago de derechos respectivos.
 

g) Supervisar la adecuada colocaci6n de etiquetas y marchamos en los envases
 
o plantas certificadas.
 

h) Aprobar los envases para la comercializaci6n de semillas certificadas.
 

i) Conceder licencia de productor y/o beneficiador a las personas naturales
 
o juridicas que deseen dedicarse a la producci6n de semilla y/o plantas,

previa aprobaci6n de la Comisi6n Nacional de Semillas.
 

j) Efectuar las invetigaciones respecto a la violaci6n de esta ley y su

reglamento, normas especificas y tramitar las diligencias correspondientes
 
e imponer las sanciones respectivas.
 

CAPITULO V
 

DE LA PRODUCCION Y COMERCIO
 

Art. 6 
 La semilla bAsica y plantas matrices producidas por el Ministerio de
 
Agricultura y Ganaderia son patrimonio nacional.
 

Art. 7 
 Para producir semilla bdsica y plantas matrices el ESTADO dispondrA de
 
los 
terrenos de su propiedad en el Ramo de Agricultura y Ganaderia; y

de acuerdo a los medios contractuales legalmente establecidos, podrd

producir en terrenos redinan
aquellos que 
 los requisitos especificos

reglamentarios para la producci6n de semilla certificada prevaleciendo
 
sobre cultivos vecinos contaminantes.
 

Art. 8 
 Las personas naturales o juridicas, autorizadas podrAn dedicarse a la
 
producci6n y venta de 
semillas y/o plantas certificadas siempre que
 
reunan los requisitos exigidos por esta 
Ley, Reglamentos y Normas
 
Especificas.
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Art. 9 
 Todo productor deberA cancelar los derechos de inspecci6n a los campos

de producci6n, lugares de acondicionamiento, anAl.isis de laboratorio y
los correspondientes marchamos y etiquetas de certificaci6n, los cuales
 
ser~n revisados y ajustados anualmente por el Organismo Certificador.
 

Art. 10 
 Para la importaci6n y exportaci6n de semillas y/o plantas certificadas
 
se 
deberA, presentar solicitud ante los organismos correspondientes,

quienes pedirAn la opini6n del Ministerio de Agricultura y Ganaderia,

especialmente del Organismo Certificador cuando se 
trate de productos

objeto de su programa de certificaci6n.
 

Art. 11 
 Las semillas y plantas importadas, de las especies que estan dentro de
 
los programas de certificaci6n del MAG, deberdn estar certtficadas en
la categoria correspondiente por el organismo competente del pais de

orig~n, cuyas normas 
no sean inferiores a las nacionales y seran

certificadas en su pureza fisica y poder germinativo por el Organismo

Certificador de acuerdo a las normas 
locales vigentes.
 

Art. 12 	 Para poder comercializar internamente todo lote de semilla rechazado
 
para fines de certificaci6n se 
pondr~n de acuerdo el productor y el
 
Organismo Certificador para su destino final.
 

CAPITULO VI
 

PROHIBICIONES
 

Art. 13 	 Queda especialmente prohibido:
 

a) Traficar con semillas y/o plantas cuyas especificaciones no correspondan
con las que se 
indiquen en la etiqueta respectiva.
 

b) Separar, destruir y alterar 
en forma total o parcial, las etiquetas o
 
marchamos de certificai6n.
 

c) Traficar con semillas o plantas 
que est~n atacadas por plagas y/o
 
enfermedades, o que su periodo de vencimiento haya caducado.
 

d) Usar para semillas y plantas certificadas, etiquetas y/o marchamos 
no
 
autorizados por el Organismo Certificador.
 

e) Traficar con semillas no certificadas, en envases que sean los aprobados
 
exclusivamente para el expendio de semillas certificadas.
 

f) Trasegar semilla certificada 
de envases deteriorados a otros en buen
estado, sin la autorizaci6n previa. 
 Caso de concederse dicha

autorizaci6n, 
 todo trasiego deberA realizarse en presencia de un
 
inspector.
 

g) Expender semillas certificadas, en envases que no sean los aprobados por

el Organismo Certificador.
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h) Desatender las indicaciones que emanen 
del Organismo Certificador, en

relaci6n al uso y manejo que debe darse a la semilla de un lote rechazado
 
para fines de certificaci6n.
 

i) Usar las expresiones: Semilla 
"Controlada", Semilla "Inspeccionada" u
 
otra similar para la venta de semilla que 
no sean las establecidas en la
 
presente ley.
 

j) La venta o trAfico de grano 
con apariencia de semilla certificada.
 

k) Impedir el libre acceso a los predios agricolas y a todos aquellos lugares

donde se 
encuentren semillas y/o plantas certificadas o en proceso de
 
certificaci6n,
 

1) La siembra de cultivos que constituyan un contaminante de acuerdo a las
 normas especificas de protecci6n de semilla bAsica de patrimonio estatal.
 

CAPITULO VII
 

DE LAS SANCIONES Y EL PROCEDIMIENTO PARA EJECUTALAS
 

Art. 14 	 Cualesquiera infracci6n a esta ley, su reglamento y normas especificas
 
se sancionarA con multas de Un mil colones, a diez mil colones, segtn

la gravedad de la infracci6n, sin perjuicio de la facultad de proceder

al decomiso provisional o definitivo de las especies.
 

Art. 15 	 Cuando se trate de reincidencia 
a las causales comprendidas en lcs
 
literales del a) a la k) del 
art. 13 de esta ley y sus reglamentos,

exceptuando al 1); la suspenci6n de 
la licencia de operaci6n, ya sea
 
persona natural o juridica, serA definitiva.
 

Art. 16 	 Al tener conocimiento de una infracci6n a la presente ley, 
su

regLamento y normas especificas, el Jefe 
del Organismo Certificador
 
ordenari 	su 
investigaci6n y el levantamiento del respectiva,
acta 

debiendo 	proceder al decomiso temporal de las especies que motivaron la
investigaci6n, si el caso lo am6rita.
 

Art. 17 
 Si del acta se dedujera que ha habido infracci6n, el Jefe del Organismo

Certificador mandarA a oir al presunto infractor, por el 
t6rmino de
 
tres dias hAbiles y concluido dicho tdrmino, conteste o no, recibirA a
pruebas las diligencias por el t~rmino de 
ocho dias. Vencido este

iiltimo plazo, resolverc lo procedente dentro del tercer dia.
 

Art. 18 
 De la resoluci6n anterior, podrA el interesado recurrir en apelaci6n

ante 
el Ministro de Angricultura y Ganaderia, debiendo interponer el
 
recurso dentro del 
tercer dia despuds de la notificaci6n respectiva.

El Ministro resolverA dentro de los cinco dias posteriores de recibidas

las diligencias, y de esta resoluci6n no se admitird ning.n recurso.
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En caso de que el decomiso provisional es resuelto definitivo, el
 
Organismo Certificador dispondrA de las semillas y/o plantas decomisadas
 
segdin lo 	estime conveniente.
 

Art. 19 
 Si la sanci6n consiste en multa, el infractor deberi entregarla en un
 
plazo de 15 dias, despu~s de que sea requerido para ello; y si 
no lo
 
hiciera en este t~rmino, la multa se permutard por arresto por treinta
 
dias, que cesarA si Aquel cubre la multa.
 

CAPITULO VIII
 

DISPOSICIONES GENERALES
 

Art. 20 
 El personal tdcnico del Organismo Certificador, tendrA libre acceso a
 
los predios agricola., aduanas, puestos fronterizos y demAs lugares en
 
donde beneficien, almacenen y expendan 
 semillas y/o plantas

certificadas 
o en proceso de certificaci6n, cuando se 
dediquen a
 
efectuar inspecciones propias de la actividad.
 

Art. 21 	 Las personas que adquieran semillas y/o plantas cuya calidad no
 
correspondan a la informaci6n 
 contenida en etiqueta
la 	 de
 
certificaci6n, 
 deberA hacerlo del conocimiento del Organismo

Certificador, para la 
inmediata investigaci6n y a efectos de 
las
 
sanciones correspondientes. QuedarA a 
salvo la acci6n de los
 
interesados, conforme el derecho comin para las indemnizaciones a que
 
haya lugar.
 

Art. 22 	 La producci6n de semillas y plantas certificadas, realizadas por el
 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 
 deberi ser destinada
 
preferentemente a satisfacer la demanda nacional de 
semilla bAsica y

registrada, a efecto de garantizar la producci6n de semillas
 
comerciales certificadas.
 

Art. 23 
 El poder 	ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganaderia emitirA los
 
reglamentos que fueran necesarios para la 
debida aplicaci6n de esta
 
ley.
 

CAPITULO IX
 

DEROGATORIA Y VIGENCIA
 

Art. 24 	 Der6gase el Decreco Legislativo No. 229, del 2 de febrero de 1971,

publicado en el Diario Oficial No. 33, Tomo 230 del 17 
de febrero de
 
1971.
 

Art. 25 	 La presente ley entrarA en vigencia trenta dias despu~s de 
su
 
publicaci6n en el Diario Oficial.
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DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. San Salvador, a los
klas del mes de 
 de mil novecientos noventa
 
y uno.
 

PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los 
 dias del mes de
 
de mil novecientos noventa y uno.
 

PUBLIQUESE
 

bga/04-15-91
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APENDICE 11
 

PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CERTIFICATION
 
DE SEMILLAS Y PLANTAS
 

REGLAMENTO GENERAL
 

DE LA 
LEY DE CERTIFICACION DE SEMILLAS Y PLANTAS
 

DIVISION DE CERTIFICACION DE SEMILLAS Y PLANTAS
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 

San Andr~s, enero de 1991
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DECRETO N_
 

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
 

CONSIDERANDO:
 

1- Que por Decreto No 
 de fecha publicado en 
el Diario Oficial No _ , Tomo N' del mes y afio citados
 
se emiti6 nueva Ley de Certificaci6n de Semillas y Plantas, la que
 
en su 
Art. faculta al Poder Ejecutivo en el Ramo, para

dictar los Reglamentos que fueren necesarios.
 

11-
 Que con el objeto de asegurar la aplicaci6n de la Ley citada en el
 
anterior considerando, debe emitirse el Reglamento General que

desarrolle las disposiciones contenidas en ella.
 

POR TANTO:
 

En uso de sus farultades legales,
 

DECRETA, el siguiente:
 

"REGLAMENTO GENERAL"
 

DE LA
 

LEY DE CERTIFICACION DE SEMILLAS Y PLANTAS.
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CAPITULO I
 

OBJETIVOS
 

Art. 1 El presente Reglamento tiene por objetivos:

a) Desarrollar las disposiciones contenidas en la Ley de Certificaci6n
 

de Semillas y Plantas, que 
en el texto de este Reglamento se
denominarA "La Ley", a fin de 
facilitar la interpretaci6n y

aplicaci6n de la misma.
 

b) 	 Sentar las 
bases para el desarrollo de las Normas 
Especificas de
 
semillas y/o plantas.
 

c) Gar~atizar al usuario 
la autenticidad de las semillas y plantas
 

certificadas, y otros atributos, tal comolo establece la Ley.
 

CAPITULO II
 

DIVISION DE CERTIFICACION
 

Art. 2 
 La Divisi6n consta de las siguientes secciones:
 

a) Registro
 

b) Inspectoria
 

c) Laboratorio de Semillas
 

Art. 3 
 En la 	Secci6n de Registro se realizar~n las siguientes actividades:
 

a) 	 Registro de variedades y plantas certificables; productores

semilla y viveristas; fincas de producci6n; 

de
 
huertos y viveros
 

autorizados; plantas beneficiadoras de 
semillas; distribuidores,
 
importadores; 
almacenes y marcas comerciales.
 

b) Suministro y control de etiquetas y marchamos.
 

c) Control de todas 
las actividades relacionadas con el proceso 
de
 
certificaci6n.
 

Art. 4 La Secci6n de Inspectoria la componen el 
cuerpo t6cnico de
 
inspectores autorizados para la aplicaci6n de la Ley, Reglamento y

Normas de certificaci6n de semillas y plantas.
 

Art. 5 Los Inspectores de la Divisi6n tienen las siguientes funciones:
 

a) 	 Inspeccionar los campos 
de producci6n, locales de procesamiento y

beneficios de semilla, bancos 
de yemas y viveros de plantas

autorizadas por la Divisi6n.
 

b) 	 Asesorar a los ejecutores de los programas de producci6n y

procesamiento de semillas y plantas, 
sobre 	la aplicaci6n de las
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Normas de Certificaci6n, y la interpretaci6n de la Ley y sus
 
Reglamentos.


c) Comprobar y verificar las 
tolerancias 	y requisitos de 
campo 	y de
 
procesamiento, en la producci6n de semillas y/o plantas para
 
certificaci6n.
 

d) 	 Inspeccionar las 
semillas y plantas certificadas o en proceso de
 
certificaci6n en las bodegas donde 
se almacenan, en el comercio
 
donde se expenden al pCiblico, y en las adunas y puestos fronterizos
 
por donde se importen o exporten.
 

e) 	 Desautorizar las etiquetas y mantener 
control sobre aqu~llas

semillas en que halla caducado garantia
la del anilisis, hasta
 
obtener el resultado de una nueva prueba que determine su calidad.
 

f) 	 Retirar etiquetas y marchamos a los lotes de semillas y/o plantas

certificadas, que previo andlisis de la muestra correspondiente, se
 
determina que ha bajado 
su calidad y no cunole los requisitos

minimos de certificaci6n y a aquellos lotes que 
a simple vista se
 
notaran atacados por insectos y/o enfermedades.
 

g) 	 Presenciar la destrucci6n de las semillas enunciadas en el literal
 
anterior, sus 
envases, marchamos y etiquetas, y levantar el 
acta
 
correspondiente.
 

h) 
 Investigar las violaciones a la Ley o sus Reglamentos.
 

i) 	 Autorizar las etiquetas despu~s de los en ella
verificar datos 

impresos con los resultados 
de los andlisis de laboratorio, y

comprobar si corresponden a los lotes 
de semillas o plantas a
 
certificar.
 

j) 	 Supervisar la colocaci6n 
 de etiquetas y marchamos en la
 
certificaci6n de semillas y plrntas.
 

Art. 6 	 El Laboratorio de Semillas es el encargado de realizar los andlisis
 
correspondientes con fines de certificaci6n, o sobre cualquier clase
 
de semillas.
 

Art. 7 	 Los del
analistas Laboratorio 
de la Divisi6n realizardn las
 
siguientes actividades.
 

a) 	 Tomar muestras oficiales de la semilla certificada o en proceso de
 
certificati6n, producida en el pais o importada.
 

b) 
 Realizar ensayos en el Laboratorio, de acuerdo 
a las Reglas
 
Internacionales para andlisis de semillas.
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CAPITULO III
 

CATEGORIAS DE SEMILLA 0 PLANTAS ELEGIBLES
 

Art. 8 Las categorias que estar~n bajo el control de la Divisi6n serAn:
 

a) 	 Semillas: Basica
 
Registrada
 
Certificada
 
Mejorada
 

b) Materiales Vegetativos:
 
Semillas y yemas Registradas
 
Plantas comerciales certificadas.
 

Art. 9 
 SerAn semillas y plantas elegibles para certificaci6n:
 

a) 	 Las desazrolladas o introducidas al pais por el Ministerio de
 
Agricultura y Ganaderia.
 

b) 	 Las producidas por empresas particulares, a partir de la semilla
 
Registrada, desarrollada por 
el Ministerio de Agricultura y
 
Ganaderia.
 

c) Las desarrolladas o importadas por empresas particulares y que, 
a
 
solicitud de 6stas, sean aprobadas por la Divisi6n.
 

Art. 10 
 Las variedades que liberen los Fitomejoradores Nacionales, con fines
 
de certificaci6n, deberAn reportarse a la Divisi6n con la siguiente
 
Informaci6n:
 

a) 	 Especie y variedad
 

b) 	 Origen y procedimientos fitot~cnicos utilizados en su desarrollo.
 

c) 	 Descripci6n completa 
y detallada de la morfologia, que permita
 
diferenciarla de otras variedades.
 

d) 	 Evidencia de su capacidad de rendimiento, tolerancia a insectos y/o

enfermedades y otras caracteristicas agron6micas.
 

e) 	 Zonas de adaptaci6i.
 

f) 	 M6todos de multiplicaci6n y procedimientos a seguir para el
 
mantenimiento de la semilla bAsica y el nfmero de generaciones que
 
se puede incrementar a partir de ella.
 

g) 	 Manejos especiales requeridos para mantener la pureza en la
 
producci6n de la variedad.
 

h) 	 Cualquier informaci6n adicional que sea de importancia para el
 
proceso de certificaci6n.
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Art. 11 La semilla gen6tica, cuando 
sea liberada por el Fitomejorador, no
 
podrA mantenerse en la categoria de bAsica por un ntmero indefinido
 
de incrementaciones; por lo tanto se establecerd el mgximo de
 
generaciones de incrementaci6n permisibles para dicha categoria en
 
las Normas Especificas de cada cultivo.
 

Art. 12 Las semillas desarrolladas o impor-adas por empresas particulares,
 
tendr~n que someterse a evaluaciones especificas en los campos

experimentales del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, por el
 
tiempo necesario para su aprobaci6n, y los costos de 
 estas
 
evaluaciones en su totalidad serdn por cuenta del interesado.
 

Art. 13 
 Las semillas o plantas importadas no serAn evaluadas si previamente
 
no estAn certificadas en la categoria correspondiente, de a,:uerdo a
 
lo exigido por la Ley. Esta certificaci6n deberd estar autenticada
 
por el Funcionario Consular de F1 Salvador en el pals de origen.
 

CAPITULO IV
 

PRODUCTORES
 

Art. 14 Pueden ser productores de semillas y plantas, 
 en todas sus
 
categorias, el Ministerio de Agricultura 
y Ganaderia; otras
 
Instituciones Estatales, y personas naturales o 
juridicas que

cumplan con la Ley y sus Reglamentos. Sin embargo las semillas
 
gen6ticas y de fundaci6n producidas por el Ministerio de Agricultura
 
y Ganaderia, serAn patrimonio exclusivo de 
esta Instituci6n.
 

Art. 15 Requisitos para ser Productor:
 

a) 
 Ser persona natural o juridica con domicilio en El Salvador.
 

b) 	 Poseer conocimientos t~cnicos sobre producci6n de semillas y/o
 
plantas certificadas, y en caso de 
 no atender el cultivo
 
personalmente deberd 
contratar a un t~cnico en producci6n o a un
 
Id6neo calificado, previa participaci6n en programas de capacitaci6n
 
sobre la interpretaci6n y aplicaci6n de las Normas y Reglamentos.
 

c) 	 Contar con las facilidades de terreno, maquinaria, instalaciones y

equipo de beneficiado adecuado al cultivo y/o clase de semillas 
o
 
plantas a certificar. Si no cuenta con lo anteriormente indicado,

deberA presentar a la Divisi6n, contratos de arrendamientos de
 
servicios que le permitan cumplir con estos requisitos.
 

CAPITULO V
 

LICENCIA PARA SER PRODUCTOR
 

Art. 16 
 Para 	 obtener licencia de productor de semillas o plantas
 
certificadas deberi presentarse 
una solicitud por escrito a la
 
Divisi6n, en el papel sellado correspondiente, la cual debe
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redactarse de acuerd con lo 
especificado en el formulario que se

proporcionarA al solicitante. 
Dicha solicitud debe presentarse con
 
seis meses de anticipaci6n a la 6poca de siembra.
 

Art. 17 
 Dentro de los quince dias subsiguientes al recibo de la solicitud,
 
se hardn las inspecciones necesarias para su calificaci6n, y cinco
 
dias despu~s, de acuerdo al resultado de dstas, la Divisi6n podrA
 
otorgar o denegar la licencia.
 

Art. 18 	 La licencia de producci6n tendri una validez de tres a-nos, pero

anualmente se deberA presentar la solicitud de sienbra
 
respectivapara la autorizaci6n de los capos de producci6n.
 

Art. 19 
 Una vez caducada la licencia de productor se refrendarA mediante la
 
presentaci6n de nueva
una 	 solicitud y la aplicaci6n de lo

establecido en los Articulos 16 y 17 de este Reglamento.
 

Art. 20 	 Se susnenderA la licencia y se cancelarA el registro de 
la marca
 
comercial al productor que infrinja la Ley o sus Reglamentos.
 

CAPITULO VI
 

INSPECCIONES
 

Art. 21 
 Los campos de producci6n, beneficiados, almacenes, bancos de yemas

y viveros serdn supervisados por los inspectores durate el proceso

de certificaci6n de semillas y plantas; cada
por inspecci6n se

llenarA un formulario en triplicado, en el que se anotarin las

observaciones e indicaciones especificas, que deberA ser firmado por

el responsable de la actividad y el inspector.
 

Art. 22 	 Si al verificarse la inspecci6n no se encuentra presente 
el
 
responsable de la actividad, bastarA la firma del inspector, y si

fuese posible la de cualquier persona que constate la presecia de
 
6ste.
 

Art. 23 	 Del formulario mencionado anteriormente, el original seri conservado
 
por la Divisi6n, duplicado serd remitido posteriormente por correo
 
al productor y el tripiicado quedarA en el lugar de la inspecci6n.
 

Art. 24 	 Cuando las inspecciones se real4 
cen en lugares de venta, aduanas y

otros, se procederA conforme a lo estipulado en el Art. anterior, y

el duplicado se enviarA al intersado.
 

CAPITULO VII
 

PRODUCCION
 

Art. 25 	 Para la siembra e instalaci6n de viveros 
para la producci6n de
 
plantas y semillas registradas y comercial certificada, la solicitud
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tendrA que presentarse a la Divisi6n con cinco meses de anticipaci6n
 
a la fecha del establecimiento del cultivo, especific~ndose d6nde
 
estarAn ubicados los campos de producci6n.
 

Art. 26 
 El terreno debe ser accesible en toda 6poca, de topografia adecuada
 
al cultivo, f6rtil, con buen drenaje y con facilidades de riego. 
En
 
caso de semillas cada especie y tipo de cultivo debe contar con el

aislamiento necesario, de acuerdo a las Normas Especificas.
 

Art. 27 	 Toda actividad de siembra, trasplante, injerto y otras de tipo

agron6mico que incidan en la calidad de la semilla o planta, deberA
 
hacerse en presencia de un irspector.
 

Art. 28 
 Enlos campos de producci6n no se permitir6 cultivos intercalados o
 
en asocio, 
si tal prictica interfiere en la actividad de las

inspecciones, laboreo y cosecha, o afecte la calidad de la semilla
 
o planta a producir.
 

Art. 29 
 Todo campo 	de producci6n de 
semillas deberd permanecer libre de

malezas 
y de plantas de otra variedad, especie, atipicas y

anormales, en base a las 
tolerancias establecidas en las Normas
 
Especificas (las cuales podrAn moficarse, si la aplicaci6n de nuevas
 
t6cnicas comprobadas lo permite).
 

Art. 30 	 La siembra, cosecha, procesamiento 
de la semilla, selecci6n de
 
plantas esquejes y yemas, debe iniciarse con la autorizaci6n previa

de un inspector, la cual deberd solicitarse a la Divisi6n con la
 
debida antelaci6n.
 

Las instalaciones, 
equipo, herramientas, envases 
de manipuleo u
 
otros que se utilicen, 
debe estar libres de contaminantes que

afecten la pureza y calidad de la semilla o plantas en proceso de
 
certificaci6n.
 

Art. 31 	 Cuando se determine que un 1;te de producci6n de semillas y/o

plantas no alcanzan los limites de 
tolerancia permisibles en las

Normas Especificas de producci6n, 
se rechazarA para fines de
 
certificaci6n.
 

CAPITULO VIII
 

PLANTAS, BENEFICIADORAS, DE SEMILLA
 

Art. 32 
 Para obtener licencia de Beneficiador de Semillas deberA presentarse
 
una solicitud por escrito 
a la Divisi6n, en el papel sellado
 
correspondiente, 
 la cual debe redactarse de acuerdo a lo

especificado en el formulario que se proporcionarA al solicitante.
 

Art. 33 	 Las plantas beneficiadoras de semilla podrA 
ser de dos 	classes:
 
estatales o 	privadas, y de ac'ierdo 
a este Reglamento deberAn estAr
 
registradas en la Divisi6n.
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Art. 34 
 De las privadas la Divisi6n reconoce dos tipos: primero las que

administran los mismos productoree; y segundo las que instalan y

manejan personas dedicadas solamente al beneficiado y almacenamiento
 
de semillas.
 

Art.35
 

a) 	 Toda semilla, previo a la certificaci6n, deberA beneficiarse segan

lo establece el Reglamento Especifico correspondiente.
 

b) 	 Instalaciones y maquinaria suficientc: para beneficiar y almacenar,
 
por lo rmenos el producto del Area minima de cultivo establecida en
 
los Reglamentos Especificos, en el caso de los beneficios de semilla
 
que administran los mismos productores y en mayor .scala en el caso
 
de los beneficios dedicados exclusivamente a la prestaci6n de este
 
sezvicio.
 

c) 	 Maquinaria y equipo indispensable:
 

- Clasificadora de Precisi6n para granos
 
- Limpiadoras a presi6n de aire
 
- Tratadora automAtica en h~imedo
 
- BAscula con capacidad minima de un quintal
 
- Equipo para anAlisis de semilla
 
- Maquina cosedora
 

Art. 36 
 Las plantas beneficiadoras de semillas funcionarAn de la siguiente
 

manera:
 

a) 
 Las de los productores, bajo la responsabilidad de ellos mismos
 

b) 	 Las de los particulares, bajo la responsabilidad de sus
 
propietarios, que el de Reglamento
en texto este 
 se llamarAn
 
"Beneficiadores".
 

c) 	 Los beneficiadores prestarAn sus 
servicios a los productores bajo

contrato escrito, del cual una copia deberA presentar el productor
 
a la Divisi6n, junto con la solicitud de siembra.
 

d) 
 Dicho 	contrato contarA adumAs con una clAusula donde el beneficiador
 
se compromete a garantizar al productor, durante el beneficiado, la
 
conservaci6n de la identidad, calidad y pureza de la semilla, y su
 
preservaci6n en el almacenamiento.
 

e) 	 El proceso de beneficiado y almacenamiento se realizarA siguiendo lo
 
exigido por este Reglamento y la Normas Especificas.
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CAPITULO IX
 

MUESTREO Y ANALISIS DE SEMILLAS
 

Art. 37 
 Toda muestra de un lote de semillas 
en proceso de certificaci6n o
certificada, deberA ser tomada por tdcnicos del laboratorio oficial
de semillas de la Divisi6n, las cuales tendrA carActer oficial.
 

Art. 38 
 El muestreo para certificaci6n se realizard 
nicamente en semillas
 
que 
se encuentren debidamente beneficiadas, envasada y estibadas,
 
segun lo determine la Divisi6n.
 

Art. 39 
 Los lotes muestreados, no podr~n moverse del lugar donde se t,'ri6 
la
 
muestra, hasta tener conocimiento del resultado de los anAlisis.
 

Art. 40 
 Todo lote rechazado para fines de certificaci6n, podrA muestrearse
 
nuevamente a solicitud del productor o propietario si el factor que

determin6 el rechazo puede ser 
superado tdcnicamente.
 

Art. 41 
 Los anAlisis oficiales de semillas certificadas, o en processo de
certificaci6n, solamente serAn efectuados en el laboratorio de 
la
 
Divisi6n.
 

.Art. 42 Los procedimientos y m6todos para 
 anAlisis, pruebas y

determinaciones 
oficiales serAn las sefialadas 
por las "Reglas

Internacionales para Ensayo de Semillas", vigente.
 

Art. 43 
 Los ensayos en semillas certificadas o en proceso de certificaci6n
 
serin:
 

a) % de humedad
 

b) % ,de semilla pura
 

c) % de materia inerte
 

d) % de semilla dura
 

e) % de germinaci6n
 

f) N~por Kg. de semillas de otros cultivos
 

g) 
 N~por Kg. de semillas de malezas secundarias
 

h) 
 N~por Kg. de semillas de malezas primarias
 

i) Cualquier otra determinaci6n 
 que el laboratorio considere
 
conveniente.
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Art. 44 Las determinaciones a que se 
refiere el Art anterior estar~n
 
sefialadas por las Normas Especificas correspondientes, donde ademds,
 
se establecerAn las tolerancias.
 

En caso de "Calamidad Pblica" el 
Ministerio de Agricultura y

Ganaderia, 
 a trav6s de la Divisi6n, podrA modificarlas
 
provisionalmente.
 

Art. 45 Para efectos de comprobaci6n posterior, el laboratorio conservarA
 
los excedentes de las muestras de semilla analizadas, por un periodo
 
no mayor de un afto, 
a contar de la fecha del an~lisis.
 

CAPITULO X
 

ENVASES, ETIQUETAS, MARCHAMOS Y MARCAS COMERCIALES
 

Art. 46 Toda semilla para certificaci6n deberi 
envasarse en recipientes
 
nuevos, aprovados por la Divisi6n, los cuales podr~n ser 
de

cualquier material y que proteja el contenido contra el efecto de
 
las condiciones de manejo.
 

Art. 47 
 Los envase deber~n llevar impreso, y en forma destacada lo
 
siguiente:
 

a) Marca registrada en la Divisi6n
 

b) Nombre y direcci6n del productor
 

c) Origen: "Producida en El Salvador".
 

d) Peso neto, en libras
 

e) 	 Nombre de la especie
 

f) 	 Nimero de lote
 
y cualquier otra informaci6n que la Divisi6n considere conveniente.
 

Art. 48 
 Los envases que contengan la semilla tratada con sustancias toxicas,
 
deberAn estar marcados en sitiu visible con una calavera simb6lica
 
y las 	siguientes leyendas: 
 "Peligro, semilla envenenada, no apta

para el consumo humano o animal", "Despues de vaciar el contenido
 
destruyala o qu~mela".
 

Art. 49 En las diferentes categorias de semillas 
bajo el control de la
 
Divisi6n para los datos exigidos en los Art. 47 y 48, 
se establecen
 
los colores siguientes:
 

Semilla de Fundaci6n, Amarillo; 
Semilla Registrada, Verde; Semilla
 
Comercial Certificada, Azul; Semilla Mejorada, Rojo.
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Los emblemas o logotipos que identifican al 
opcional a conveniencia del interesado. 

productor, de color 

Art. 50 Las etiquetas para semillas certificadas deberAn ostentar en forma 
visible la denominaci6n de la categoria correspondiente, y se 
distinguirAn por su color, asi: 

Blanca, para Semilla de Fundaci6n 
Morada, para Semilla Registrada 
Azul, para Semilla Comercial Certificada 
Roja, para Semilla Comercial Certificada de inferior calidad 
Amarilla, para Semilla Mejorada. 

Art. 51 Las etiquetas contendrAn los datos siguientes: 

a) Nombre y direcci6n del productor 

b) Nombre de la especie y variedad 

c) Nmero de lotr 

d) Fechas de cosecha, andlisis y vencimiento 

e) % de humedad 

f) % de germinaci6n 

g) % de semilla pura 

h) % de materia inerte 

i) N~x Kg. de semillas de otras variedades 

j) N~x Kg. de semillas de otros cultivos 

k) N~x Kg. de semillas de malezas primarias y secundarias 

1) Secundarios 

Ademds las etiquetas contendrAn cualquier otra informaci6n que la 
Divisi6n estime conveniente. 

Art. 52 Las etiquetas para plantas certificadas contendrAn los siguientes 
datos: 

a) Nombre y direcci6n del productor 

b) Nombre del vivero registrado 

c) Especie y nombre de la variedad 

d) Fecha de certificaci6n 
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e) 	 Nmero del lote
 

Y otras informaciones que la Divisi6n estime ccnveniente.
 

Art. 53 	 Las etiquetas de certificaci6n tendrAn caracter legal cuando lleven
 
impreso el sello de la Divisi6n.
 

Art. 	54 Los marchamos de 
seguridad y 	etiquetas para certificaci6n, serAn
 
obligatorios. 
 Cada 	planta o envase con semillas destinadas a la

comercializaci6n, deberA ostentar una etiqueta y su correspondiente
 
marchamo de seguridad.
 

Los marchamos llevardn la siguiente 
 leyenda: 	 "DIVISION DE
 
CERTIFICACION DE SEMILLAS Y PLANTAS 
- MAG - EL SALVADOR, C.A."
 

Art. 55 Los marchamos de seguridad y etiquetas 
de certificaci6n serin
 
distribuidos unicamente por la Divisi6n, previa cancelaci6n de los
 
derechos establecidos para su adquisici6n.
 

Art. 56 La colocaci6n de marchamos de seguridad y etiquetas serA supervisada
 
por inspectores de la Divisi6n.
 

CAPITULO XI
 

COMERCIALIZACION DE SEMILLAS Y PLANTAS CERTIFICADAS
 

Art. 57 
 Toda persona natural o juridica que se dedique a la importaci6n,

exportaci6n, y a la venta de semillas y plantas certificadas, deberA
 
estAr registrada en la Divisi6n.
 

Art. 	58 
 Para exportaci6n e importaci6n de semillas y plantas certificadas el
 
interesado, de acuerdo a la Ley, deberA presentar solicitud ante los
 
organismos correspondientes y estas para resolver consultarA a la
 
Divisi6n de Certificaci6n de Semillas y Plantas.
 

Art. 59 	 Se prohibe la comercializaci6n de semillas y plantas certificadas
 
importadas que, al analizarlas se compruebe que calidad estA
su 

debajo de las tolerancias que por Ley exigen los Reglamentos de
 
certificaci6n.
 

Art. 	60 Todo productor, importador de 
semillas y/o plantas certificadas,

deberA someter a la aprobaci6n de la Divisi6n los emblemas,

logotipos, leyendas, marcas 
de comercio y cualquier otro material
 
impreso que utilice para promover las semillas o plantas
 
certificadas.
 

Art. 61 	 Los distribuidores que se dediquen a la venta de semillas o plantas

certificadas, estAn obligados a llevar un registro que comprenderA:
 

a) 	 Especie y variedad
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b) Nombre del productor y marca
 

c) Lugar de producci6n
 

d) Fecha de certificaci6n y fecha de compra
 

e) Ndmero que ostentan los lotes vendidos
 

Art. 62 	 El productor o distribuidor esth obligado a solicitar a la Divisi6n
 
el remuestreo, para la comprobaci6r. de la calidad de 
la semilla.
 
Este remuestreo deberA realizarse previo al inicio de la temporada

de siembra; y el resultado del anAlisis serA requisito para

autorizar su venta. 
Los gastos de esta operaci6n seran por cuenta
 
de los r-opietarios.
 

Art. 63 	 La destrucci6n de semillas, envases, etiquetas y marchamos segfin lo
 
establecido en el literal G del Art. 5 del 
Capitulo II 	de este
 
Reglamento, 
se hard en presencia de un inspector, y como sanci6n
 
colateral los gastos de esta operaci6n serAn por 
cuenta de los
 
propietarios.
 

Art. 64 	 Todo lo considerado en el presente Reglamento serd resuelto por la
 
Divisi6n de Certificaci6n de Semillas y Plantas, basado en consultas
 
y criterios t~cnicos acordes 
con las Normas de Certificaci6n de
 
Semillas y Plantas.
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APENDICE 12
 

PROPUESTA DE NORMAS ESPECIFICAS DE CERTIFICATION PARA PRODUCIR SEMILLA DE
 
SORGO
 

(Sorghum Bicolor)
 

I - CATEGORIAS Y FUENTES DE SEMILLA
 

MATERIAL BASICO
 

1 -
 El material bAsico de sorgo lo constituyen los cruzamientos simples, las
lineas androest~riles (Lineas A), 
isog~nicas y no isog~nicas (Lineas B),
lineas restauradoras (Lineas R) y la primera generaci6n de variedades.
 

VARIEDADES DE POLINIZACION LIBRE
 

2 - Semilla de fundaci6n. 
Para 	producir esta categoria se sembrara la semilla
gen~tica y no se 
permitirA m~s de dos generaciones de incrementaci6n.
 

3 - Semilla Registrada. Esta categoria provendrd de la semilla de fundaci6n 
y tablidn se limita a dos generaciones su incrementaci6n.
 

Semilla Comercial Certificada.
4 - Para producir esta categoria se sembrarA 
semilla registrada o la semilla de fundaci6n. 

Una 	segunad cosecha de 
un mismo cultivar, se podri obtener de 
los
"rebrotes" y conservar la categoria 
 mediante la aprobaci6n del
 
Departamento.
 

HIBRIDOS BASICOS
 

5 Un hibrido bisico 
de sorgo lo constituye la primera generaci6n del
cruzamiento controlado 
entre dos o mis 
lineas bAsicas, y solamente se
 
admite la categoria certificada.
 

6 -	 Semilla de Fundaci6n. Esta 	categoria estA constituida por:
Lineas androestdriles (Linea A), lineas mantenedoras (Linea isog~nica B),
linea no isog~nica B, linea restauradora (R)y la cruza simple de la linea
 
A con la linea no isog6nica B.
 

7 	 Semilla Comercial Certificada. Para la producci6n de esta categoria se
sembrarA la 
semilla resultante del cruzamiento simple de la linea
androstdril (Linea A) y la linea no isog6nica (Linea B) contra una linea
 
restauradora (Linea R).
 

8 - No se podrA utilizar como semilla la que procede de los surcos de la linea 
mantenedora y restauradora. 

II - REQUISITOS DEL TERRENO 

9 - El cultivo semillero deberA sembrarse en un terreno que haya sido ocupado
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anteriormente con un cultivo diferente o con sorgo de la misma categoria
 
y variedad, o de categoria superior, si se va a producir semilla de una
 
variedad de polinizaci6n libre, o de lo contrario, ya sea para producir

hibridos o variedades, el terreno debi6 estar libre de sorgo, otras
 
especies de sorgos silvestres, zacates: Sudan, Johnson, Escobero, o de la
 
combinaci6n de 6stos, por lo menos por un aft.
 

10 - No se permitirA la multipicaci6n de sorgos en ninguna de sus categorias en 
terrenos y zonas donde se haya determinado la presencia de enfermedades
 
peligrosas que perduren en el suelo y que sean transmisibles por semilla,
 
mientras no se 
realicen medidas preventivas y de control, a satisfacci6n
 
del Departamento.
 

11 	 El Area minima para la producci6n de semilla de la categoria comercial
 
certificada serA de 25 
mz. por campo semillero.
 

III - AISLAMIENTO
 

12 - Las tablas I y II determinanlas distancias minimas tolerables de los 
campos contaminantes. 

Tabla 1. Hibridos (Distancia en metros)
 

CONTAMINANTES
 
Clase de
 
cultivo Categorias Grano Forrajero Escobero Johnson 
 Zacate
 

(t.Sud~n) Sudin
 

Fundaci6n 1000 2000 	 500
5000 	 1000
 
Graniferos
 

Comercial
 
Certificada 
 500 1000 5000 400 1000
 
Fundaci6n 1000 2000 5000 600 
 1000
 

Forajeros
 
Comercial
 
Certificada 300 5000 400
300 	 400 
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Tabla 2. Variedades de Polinizaci6n libre
 
(Distancia en metros)
 

Clase de
 
cultivo Categorias Grano Forrajero Escobero Johnson 
 SudAn
 

Fundaci6n 300 
 1000 5000 400 1000
 
Regis 'rada 
300 1000 5000 400 1000
 

Graniferos
 
Comercial
 
Certificada 100 
 500 5000 400 500
 
Fundaci6n 300 
 300 5000 500 1000
 

Foraj eros
 
Registrada 300 
 300 5000 500 1000
 
Comercial
 
Certificada IO 
 100 5000 300 1000
 

Distanciemaiento en tiempo.
 

13 - El campo semillero tendrA que sembrarse con 25 a 30 dias despu6s de las
 
siembras contaminantes, con el prop6sito de evitar la coincidencia en la
 
polinizaci6n. Al coincidir en la floraci6n, el mdximo traslape permisible

serA de 1 de plantas en antesis en el campo contaminante cuando exista mAs
 
del 5% de plantas con estigmas receptivos en el campo semillero. Se

computarAn como plantas en floraci6n cuando una cuarta parte como minimo
 
de la panoja est6 derramando polen o est6 con estigamas receptivos.
 

IV - PRACTICAS AGRONOMICAS
 

Incrementaci6n de la Linea Andrest6ril (Linea A)
 

14 - Cuando se tiene el campo de mantenimiento con "A" como hembra, y con B
 
(mantenedora) como macho, se 
deberAn eliminar toda planta que manifieste
 
polen f~rtil en el surco hembra.
 

Incrementaci6n de la Linea Isog6nica (Mantenedora), Linea B.
 

15 - Eliminar toda planta andrest~ril.
 

Incrementaci6n de la Linea no Isog6nica B.
 

16 - Eliminar toda planta andrest~ril. 

Formaci6n de cruzas.
 

17 - Eliminar las plantas con polen f~rtil de los surcos hembras.
 

163
 



V - INSPECCIONES
 

18 - Las inspecciones minimas de campo ser~n: al terreno, durante la siembra,

previa a la floraci6n, a plena floraci6n, previa a la cosecha y durante la
 
cosecha.
 

VI - PUREZA GENETICA
 

Cruzamientos bAsicos, Lineas y Variedades.
 

19 -
 Las plantas fuera de tipo se eliminar~n antes de la emici6n de p6len.
 

20 -	 Se rechazarA para certificaci6n el campo semillero 
de un cruzamiento
 
bAsico o incremento de una linea andrest~ril cuando se encuentre que dos
 
(2) plantas fuera de tipo por mil 
(0.2%) del progenitor masculino est~n
 
expulsano o hayan expulsado p6len.
 

21 -
 Cuando se usa un progenitor andrestdril, si en 6ste se encuentran plantas

expulsando p6len, es necesario erradicarlas; si se encuentra 
en una
 
proporci6n mayor de una (1) planta por cada mil en el campo dsta debe
 
eliminarse.
 

22 -	 Un campo de producci6n serA rechazado cuando se encuentre que mas del 5%
 
de las plantas del progenitor femenino tiene estigmas receptivos, y mAs de
 
una (1) por mil (01%) estAn expulsando polen o ya lo han enpulsado.
 

23 - En el 	caso de variedades se eliminan campos semilleros con mAs de dos (2)

plantas fuera da tipo por mi? (0.2%).
 

24 - Se rechaza para certificaci6n un cmapo de producci6n de semilla hibrida
 
cuando se onctientra que mAs del 5% de plantas del 
progenitor femenino
 
tienen estigmas receptivos, si en cualquier inspecci6n mAs del 1% de las
 
plantas del mismo progenitor estAn expulsando p6len.
 

VII - COSECHA
 

25 	 En la producci6n de hi biidos, los surcos polinizadores deben de cosecharse
 
antes de comenzar la cosecha de los surcos receptores o hembras.
 

26 - En el siguiente cuadro se determinan las tolerancias de campo por 
categorias 
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Factor Fundaci6n Registrada Comercial
 

Otras variedades 
 0 2 pts/mz. 4 pts/mz.

Enfermedades peligrosas 0 0 
 0
 
Malezas primarias 0 
 0 0
 
Plantas atipicas 2 pts/mz. 4 pts/mz. 
 5 pts/mz.
 
Plantas con p6len f6rtil
 
en surcos hembras
 
androest~ril. 2 pts/mz. 2 pts/mz. 
 5 pts/mz.
 

VIII - REQUISITOS Y TOLERANCIAS DE LABORATORIO
 

Fundaci6n Registrada Comercial Certificada
 
Factor Etiqueta Etiqueta Etiqueta Etiqueta Etiqueta
 

Blanca Morada Azul 
 Roja Amarilla
 

Germinaci6n minimo 
 80% 80% 80% 70% 80%
 
Semilla pura minimo 98% 98% 98% 
 97% 98%
 
Materia inerte mAximo 
 2% 2% 2% 3% 
 2%
 
Humedad mAximo 11% 11% 12% 
 13% 12%
 
Semillas:
 
Otras varied. mAximo 0 0 0 
 0 ,0

Otras cultivos maximo 1/kg. 
 2/kg. 5/kg. 10/kg. 5/kg.

Malezas primar. mAximo 0 0 0 0 0
 
Malezas secund. mTAximo 
 0 2/kg. 10/kg. 10/kg. 10/kg.
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APENDICE 13
 

PROPUESTA DE NORMAS ESPECIFICAS DE CERTIFICATION PARA PRODUCIR SEMILLA DE
 
ARROZ
 

I - FUENTES DE SEMILLAS
 

1. Para producir semillas certificadas de Fundaci6n, 6sta provendrd de la

semilla gen~tica; La Registrada de la semilla de Fundaci6n y la Comercial
 
Certificada de la semilla Registrada y en determinados casos se podra usar
 
semilla de Fundaci6n con la aprobaci6n del D-epartamento.
 

2. 
 El Area minima para porduclr semilla Comercial Certificada sera de 50 mz.
 
por localidad, y para producir semillas de Fundaci6n y Registrada el area
 
se estableceri 
de acuerdo a las necesidades de las semillas de las
 
siguientes categoeias.
 

II - REQUISITOS DEL TERENO
 

3. El lote destinado para la producci6f deberA 
haber sido ocupado

anteriormente con un cultivo diferente, o con arroz del la misma variedad
 
y de una categoria superior. 
 En caso contratio el lote debi6 de haber

estado Libre de arroz por lo menos un aflo en el caso de que 
se va a

sembrar de "secano", y si no durante 
tres meses si es por transplante y

bajo el sistema de "fangueo", y la semilla 
a usar tendrA que ser de la
 
certificada.
 

III - SIEMBRA 

4. 
 Se establecen los sistemas de siembra para las siguientes categorias:
 

a) 	 De Fundaci6n:
 

Debe incrementarse finicamente 
por trasplante, y poniendo una sola
 
planta por postura, utilizando la prictica de fangueo. Y no se
 
permitirA mAs 
 de dos generaciones la incrementaci6n de esta
 
categoria.
 

b) 
 Registrada y Comercial Certificada:
 

La multiplicaci6n puede efectuarse por trasplante 
o por siembra
 
directa en surcos.
 

c) 	 Se permitirA la reposici6n de plantas o replante en la siembra por

trasplante a mds tardar seis dias despuds de la postura inicial.
 

IV - AISLAMIENTO
 

5. 
 Para cada lote de multiplicaci6n, la distancia minima de aislamiento sera
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de 10 metros para la misma variedad y de la misma categoria, y para los
 
lotes que el contaminante sea de una variedad J categoria diferente serA
 
de 50 metros.
 

6. 	 Cuando la siembra de los 
lotes vecinos, con una variedad diferente se
 
efectta con avi6n, y paralelo al sentido de siembra del campo semillero la
 
separaci6n serA de 100 metros.
 

De cuatrocientos (400) metros cuando hace
se con direcci6n de vuelo

perpendicular o en la misma direcci6n del sentido 
de siembra del lote
 
semillero.
 

V - INSPECCIONES
 

7. 	 El minimo de inspecciones de campo serAn: al terreno, durante la siembra,

previa a las floraci6n, durante la floraci6n, previa a la 
cosecha y
 
durante la cosecha.
 

VI - TOLERANCIAS DE CAMPO
 

8. 	 El cuadro siguiente determina las tolerancias de campo
 

CATEGORIAS
 
Factor 
 Fundaci6n Registrada Comercial
 

Certificada
 

Otras variedades 
 0 2 plts/mz. 6 plts/mz.

Enfermedades peligrosas 
 0 0 	 0
 
transmisibles por semilla, o que
 
afecten la calidad de la misma.
 
Malezas primerias 	 0 0 
 0
 
Arroz rojo 
 0 	 0 2 plts/mz.

Arroz negro 
 0 0 2 plts/mz.

Malezas secundarias 
 Que no compitan significativamente
 

VII - COSECHA
 

9. 	 El Productor estA obligado a tomar 
toda clase de precauciones indicadas
 
por el Inspector, antes y durante la cosecha.
 

VIII - REQUISITOS Y TOLERANCIAS DE LABORATORIO
 

10. Las condiciones finales 
que debe reunir la semilla de arroz para su
 
certificaci6n se determinan en el cuadro siguiente:
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CATEGORIAS
 

Factor 
 Fundaci6n Registrada Comercial Certificada Nejorada
 
Etiqueta 
Blanca 

Etiqueta 
Morada 

Etiqueta 
Azul 

Etiqueta 
Roja 

Etiqueta 
Amarilla 

Germinaci6n minimo 
Semilla pura minimo 

70% 
98% 

80% 
98% 

80% 
98% 

70% 
97% 

80% 
98% 

Materia inerte mAximo 
Contenido humedad mdximo 
Semilla otras variedades 

2% 
12% 
0 

2% 
12% 
0 

2% 
12% 
0 

3% 
13% 
0 

2% 
12% 
0 

mAximo 
Semilla otros cultivos 0 1/kg. 3/kg. 5/kg. 5/kg. 
mAximo 
Semilla Malezas 0 0 0 0 0 
primarias mAximo 
Semilla Malezas 

secundarias m~ximc 

0 0 4/kg. 4/kg. 4/kg. 
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NORMAS A SEGUIR PARA PRODUCCION DE SEMILLA DE ARROZ (ORYZA SATIVA)
 

FUENTE DE SEMILLA:
 

Dentro de la producci6n de semilla de Arroz se encuentran las siguientes
 
categorias:
 

1 - Semilla de fundaci6n 	 a) Gendtica 

b) Bdsica
 

2 - Semilla comercial 	 a) Registrada
 
b) Certificada
 
c) Mejorada
 

A - Semilla Gen~cica: 

Es el material obtenido por el mejorador de plantas y semillas; por el
 
m~todo de:
 

a) Introducci6n
 
b) Selecci6n
 
c) Cruzamiento
 

Considerandose como uso exclusivo del Banco de Germoplasma del pais, por

ser este material de fundaci6n que dA origen a nuevas variedades.
 

B - Semilla BAsica: 

Es el material obtenido de la Incrementaci6n de la semilla geneatica y es 
propiedad del Estado, su Multiplicaci6n y -- Procesado debe de ser
sometida a la supervisi6n del Departamento de Certificai6n de Semilla y
Plantas, como cualquier productor cumpliendo con todos los requisitos 
exigidos. 

C - Semilla Registrada: 

Es el material obtenido de la multiplicaci6n de la semilla bAsica y es el
 
Estado el encargado de la Producci6n; bajo la supervisi6n del Departamento

de Certificaci6n de Semillas y Plantas como cualquier producto cumpliendo
 
con tLcos los requisitos exigidos.
 

D - Semilla Certificada:
 

Es el material obtenido de la multiplicaci6n de la semilla Registrada y es
 
el Estado y los Productores de Semillas inscritos en el Departamento de
 
Certificaci6n de Semillas y 
-- plantas, Dependencia del Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia, los 	encargados de producir la semilla bajo las
 
normas 
reglamentadas por el Departamento de Certificaci6n de 
Semilla y
 
Plantas.
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E - Semilla Meiorada: 

Es el material producido por cualquier productor y que no cumple con los

requisitos exigidos para Certificarse pero si se sobe que es de 
buena
 
procedencia.
 

El Area de la expotaci6n en producci6n de semilla variarA de acuerdo al
sistema de cultivo y 
a la demanda de mercado y con los Programas de
 
Gobicrno en materia de Producci6n siendo el Area minimo de 10 Ha. toda vez
 
que la producci6n a obtener sean rentables al productor y se cumplan las
 
normas dadas por el Organismo Oficial.
 

La zona o Area seleccionada tiene que ser especialzada siguiendo
 
requisitos:
 

- Suelo, clima y conocimiento agron6micos tienen que ser id6neos.
 
- Disponibilidad en el lugar de: 
Equipc,, Insumo y Mano de 
-- obra.
 
- Vias de comunicaci6n accesibles en todo tiempo 
a la propiedad y a al
 
cultivo.
 

Reguisitos en la siembra:
 

El lote destinado para la siembra de Arros de Semilla, ae preferencia no tiene
 
que habor tenido siembras de Arroz durante un afio 
antes.
 

De haberlo tenido 
tiene que seguirsele 3 pruebas de germinaci6n de minimo,

probocando la germinaci6n con riego y paso 6 de
de rastra cada 15 dias 

preferencia rotar el cultivo con un cultivo de covertura.
 

Ejemplo una leguninosa y despues de la floraci6n del cultivo incorporar y en
 
seguda preparar el suelo para la nueva siembra.
 

Siembra
 

Pueda efectuarse por cualquier m6todo, toda 
vez que se conserve una buena
 
reparaci6n entre planta y planta. 
Para mantener la pureza gen6tica varietal.
 

Aislamiento
 

La distancia o separaci6n depende del m~todo de siembra y esta separaci6n tiene
 que ser por. Caminos, Canales de riego, Canales 
de Drenaje, Cercas u otros
 
limites bi6n definidos.
 

Limpieza y 
libres de malezas. AsegurAndose que no exista el 
peligro de
contaminaci6n causado por agua que llegue al cultivo procedente de otro campo de
 
producci6n.
 

Semillero para Trasplante
 

Los emilleros tienen que hacerse en suelos que no hayan tenido Arroz durante los
filtimo 6 meses y tienen que estar 
libres de rascrcoa y plantas (de Arroz) 6
 
metros al contorno.
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Siembra por trasplante. 
 La distancia minimo de separaci6n debe de ser de tres
 

metros entro campo y campo.
 

Siembra con sembradora. La distancia varia entre 4 a 10 metros.
 

Siembra al voleo con Equipo Terrestre. La distancia mimimo de campo a campo debe
de ser por lo menos de 15 a 20 metros, dependiendo de la velocidad rotativa de
 
la sembradora.
 

Inspecciones
 

El campo debe de ser inspeccionado por el Inspector (con la presencia 
del

productor de semillas o responsable directo del cultivo), durante:
 

1) La siembra.
 
2) Durante la 6tapa de crecimiento.
 
3) 
 Unos pocos dias antes y unos pocos dias despu6s de la salida de las
 

Espigas.
 
4) Durante la cosecho.
 

2 y 3 fechas cuando las mezelas varientales son mAs fAciles de identificar.
 

4 evitar mezclas mecanicas y mezclas por rechazo de Lotes.
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