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ANTECEDENTES 14 HOV 1995 021496 
La República de Latinia se encuentra en la costa del Pacifico de 

Amfirica del Sur. Es un'país con clima tropical seco en el Oeste, 
atravesado por los Andes y con una zona tropical húmeda que se encuentra 
actualmente iniciando su desarrollo agrícola. Es un país de 15 millones 
de habitantes, con 60% de población indfgena, de sistema democrático 
de gobiemoydEpende de exportaciones de metales y harinas de pescado 
como fuente de divisas. Su población es de fuerte vocación agrícola, 
con condiciones extremas de agricultura moderna en las zonas bajas y de 
estructura de autoconsumo en las Sierras. El latifundio agrícola no 
existe y presenta grandes esperanzas agrfcolas en el desarrollo de la 
'Selva. especialmente en el cultivo de la soya y el arroz. 

, La Zona i6ccidental que bordea la Costa es principalmente seca con 
sistemas de riego por gravedad originados en presas que se encuentran 
en las montañas. Tres años de $equfahanocasionado una situación 
de emergencia que ha obligado a hacer fuertes importaciones de alimentos, 
no sólo para' compensar los bajos rendimi entos promedio de ,1 as siembras 

,',-", que se realizan en las montañas sino también a la menor producción en 
las zonas de riego que por escaséz de agua se ha reducido significati
vamente en las superficies sembradas. Como es natural. esta situación 
afectó también las producciones de semilla. 

Por otro lado la infraestructura oficial ha reducido el personal' 
y los presupuestos para semillas por razones de reajustes económicos. 
Esta situación afectó menos a la industria privada de semillas, que 
depende en gran parte de importaciones. 

La investigación Agrlcola está a cargo del Centro de Investigaciones 
y Tecnología Agrícola de Latinia. El CrTAL es una organización relati
vamente nueva con buenas instalaciones, personal calificado pero sub
utilizado por razones del presupuesto limitado que afecta la movilización 
de los técnicos y la obtención de materiales de trabajo. Disponen de 
cuatro Estaciones Experin~ntales situadas en las cuatro regiones 
agrfco1as del País: Norte, Sur. Sierra y Selva. En la Fig.l se describen 
las zonas agrícolas de Latinia. 

1 

Nombre supuesto de un país Latinoamericano para fines de este 
ejerCicio. Las zonas geográficas, sistema político y legislación 
del Perú serán utilizadas como marco de referencia existente. Los 
problemas planteados son imaginarios y las soluciones que se 
planteen deberán ser consideradas exclusivamente para fines de 
estudio y no infieren bajo ningún concepto, críticas ni recomendaciones 
al Perú. 
PreparadO por la Unidad de Semillas para el 1 Curso sobre Semilla 
Genética y Básica - Nov. 3-23, 1geO, CIAT, Cali, Colombia. 
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FIGURA 1. Zonas Agrícolas de Latinia 
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La actividad de semillas en el sector público se encuentra dispersa 
tanto en la producci6n de semilla genética y básica como en la producción 
de semilla comercial. La primera depende de los programas oficiales de 
mejoramiento de los cultivos especificos que están adscritos a las 
Estaciones Experimentales ó Universidades. Por otro lado la producción 
y comercialización de semilla a los agricultores también se realiza en 
forma independiente para cada cultivo; la semilla de arroz depende de 
un organismo autónomo que monopoliza el beneficio y comercio de 
arroz en el país, en el cual la actividad en semillas ocupa segunda 
prioridad en volúmen e importancia económica: la semilla de maíz 
depende mayoritariamente de agricultores-semillistas que producen y 
venden directamente semilla de maíces híbridos desarrollo por el Programa 
de Mafz de la Universidad Nacional Agraria. Existen también empresas 
privadas que contratan y comercializan semillas de híbridos de pedigree 
cerrado bajo sistemas comerciales convencionales de distribución a través 
de tiendas agrícolas; la semilla de frijol depende en forma principal de 
los propios agricultores que reservan semilla de sus variedades criollas; 
la soya constituye un nuevo potencial agrícola que depende de importaciones 
de semilla registrada realizadas por la Federación Autónoma de Soyeros 
(FAS); el sorgo, cultivo también de nueva introducción depende de 
semilla certificada importada principalmente de los Estados Unidos y 
Argentina por empresarios privados. 

. El financiamiento agrfcola está bien organizado por el Banco de 
Fomento Agrfcola (BANFA) para el cultivo del arroz y del ma1z, requiriendo 
como condici6n obligada a los préstamos que el agricultor presente factura 
de compra de semilla previamente autorizada de los organismos autónomos 
o semi-autónomos, ya que no existe aún un servicio nacional de inspección 
y certificación de semillas. Por otro lado el BANFA informó que en l~ 
región Sur disponen de un molino arrocero con secadora columnar de 5 
ton por hora, 2.000 ton de capacidad de almacenamiento y 110 m2 de 
construcción que fué recibida por el Banco por financiamiento incumplido 
y que ofrecen prioritariamente a la industria de semillas con facilidades 
de financiamiento. El molino está situado en la zona arrocera del Sur. 

En cuanto a mecanismos de control de calidad de semillas, éste se 
hace en formas diferentes y por diferentes organizaciones ya que no existe 
aOn un Servicio Nacional de Certificaci6n de Semillas. Sin embargo, la 
Ley General de Semillas que entró en vigor el pasado mes de Julio identi
fica este servicio que es necesario organizar. 

En la Fig. 2 se detalla el organigrama del Sector Público Agrfcola 
de Latinia. Se observa que está regional izada geográficamente. Las 
Estaciones Experimentales que trabajan en cada región funcionan demasiado 
independiente unas de otras. 

En el Cuadro 1 se describen las áreas, producciones y porcentajes 
de semillas mejoradas utilizadas en cada cultivo según cifras de la Junta 
Nacional de Planificación. 
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FIGURA l.- Organigrama del Sector Agrfcola 
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Arroz 

Maíz 

Sorgo 

Trigo 

Cebada 

Frijol 

Papa 
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Resumen de área. rrOducción y porcentaje de área 
sembrada con semi la mejorada en 1977 

Area Producción Porcentaje de Area 
(1000 de Ha) 000 Ton/Met Sembrada con Semilla 

200.0 587.0 
Mejorada 

54 

180.5· 749.0 59 

16.0 51.4 79 

125.0 120.0 14 

160.0 148.3 No Disponible 

25.0 21.0 8 

243.000 1.580.0 14 
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Plan de Acción 

Cambios politicos recientes han. resultado en una restructur~ción .de 
las entidades oficiales que ahora, blen ordenadas y con apoyo flnanclero 
de instituciones internacionales quiere normalizar la situación agrícola. 
[,entro de este plan, el Ministro de Agricultura ordenó la actualización 
de la situación de semillas a la Comisión Nacional de Semillas . 

Esta comisión contrató un equipo de asesores que en tiempo 
record rindió su "Informe sobre Inventarios de Recursos para el Desarrollo 
de la Industria de Semillas", más conocido con el nombre de "Informe 
IRDIS". En el informe se actualizó la información en cuanto a los medioos 
de producción y comercialización de semillas, existencias de material 
genético y básico y se incluyeron las demandas de semilla para el periOdo 
1981-85 basados en las metas de granos básicos establecidos por la Junta 
Nacional de P1aneación Económica. 

En base al informe "IRDIS" se han constituido comlSlones por cultivo 
de expertos en semi 11 as qUe ofrecerán recomendaci ones específi cas para 
programar por cinco anos los volúmenes y áreas necesarias para la 
producción de semilla básica de arroz, frijol, maiz, sorgo y soya. 

¡ Lo~ pM-Uc)¡JCl;¡:te.6 a..e CUl"..60 <le ag!UjJ MM ct aCUi>tdo a..e 
.ÚLíe Jé,~ po/¡ cada cuLU.vo lle. nuoILa,do, p aJla Q()ft/¡ti.tu»t 

.lM conu:'l>.tolle.6 Jte..6pe mVM, d.i/,cu:tiJtán el p!tob.&ma 
elLt11e e U06 U pJte..bent.aJtán 6U6 Jte. cOlle.ndauc¡¡¿ ó a. fu 
c.R.Mc el v,{(>. ,~l1e.6 7 de ,lJo v.,(e mbll2. ct 10: 00 a. 12: 30) 

Posteriormente la Comisión Nacional de Semillas discutirá la imple
mentación de las recomendaciones de las comisiones, así como la formación 
de una estrategia que permita acelerar el desarrollo de la industriJ de 
semillas a nivel nacional, incluyendo el establecimiento de un servicio 
nacional de certificación de semillas. 

Para la presentación de los informes la Comisión Nacional de Semillas 
ha citado a las comisiones de cultivo para el Viernes 7 de Noviembre a 
las 10.00 de la mañana. Para la dícusión de las recomendaciones y otras 
estrategias se citó una reunión oficial de la Comisión para el 18 de 
Noviembre a las 9.00 A.M. La Agenda de esa reunión es la siguiente: 

1. Discusión y aprobación de los informes de comisiones de cultivos. 
2. Mecanismos para producir los volumenes de semi lla básica aprobados 
3. Mecanismos para controlar la calidad de semilla básica aprobada 
4. Conveniencia de importar o producir algunas de las semillas 

básicas aprobadas. 
5. Conveniencia de incentivar la investigación privada 
6. Identificar necesidades de financiamiento para la producción y 

perservación de semillas básicas . 
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(E~ta JH?Wt¿Ó¡¡ MULlÍ ~)mu1.ada el ~kvd~ 18 de Nov'¿embJte 
de 09.00 a 1 Z . 30. PJtev-úlmente to~ pil/!..UcJ.¡:)(;¡¡¡.tel> liabJtán 
~,¿do JtcagJU(lxtdo~ Iw.cvamen.te de ac.u.e/tdo a t06 /,¡,¿g,úe.lttel> 
úLteJte~e; ";ectoJtial~: C1I)pJt~a ¡JJu:vada de /,¡em.ilia!.> , 
agellc,W. de ce'!..Ü6i.cacJ.6n, c.e.lttM de '¿¡¡v~tigaci.óll, 
ag,'L¿cuU:U'le; Ij ex.teM-<.ón agr ... tco.f.a. Cada gJtltpa ,;cetoJti.ae 
d(..;cu.wá con alLUc'¿paeión .f.aI.> Jte.come.l1da.cJ.oH~ de. .ta!.> 
ComÜ-<'ollc; lH.t como 1.>U paJt.t-i.c.ipacJ.ól1 cn ta!.> nueva!.> 
~.t~'Lteg,iaI.> que .... e d.i.6Cu.tiltá.n pa~te'LioJW)e.I'¡;(;e. L06 
pulLtO~ de. v~.ta de. cada ,;ec.to,~ tel1d.~áH que C0I1cJ.UM6e. 
COI! e06 atto .... de ta),; otJto~ ,;cetoJU'.S 211 Ea. Rewuón de 
Ca. Comw-<.611 NacJ.oltctt ele SCJútEal.> I . 

Como marco legal de referencia para esta Reunión se utiliza"á la 
ley de Semillas del Perú y el l'eglamento establecido para la Comisión 
Nacional de Semillas de Costa Rica incluidos en el Apéndice A y B. 

HlFORr·1E IRDIS 

A continuación se resumen los aspectos más importantes del estudio 
de actualización por cada cultivo, del Informe sobre Inventarios de 
Recursos para el Desarrollo de la Industria de Semilla . 
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Arroz.- La Federaci6n Nacional Arrocera (FENA) fué creada hace 
10 años para controlar el beneficio y mere ca de dl'roz, 

incluyendo la producción y comercialización de semillas. E . ereado de 
6000,000 ton. anuales de arroz se beneficia en 5 ,;10111'105 p":~:¡os y 
3 del 'Jobi erno Y se produce en 200,000 ha. FENJ:, funci ona cc·: un monoro 1 lo 
que financia a los productores con 10$ insum':ls, les Cor:lpl'a el el'r02, 
pagar. el servicio de molienda, lo almacenan y finalmente 10 :~~;;I'ibuyen 
al n:ercildo con pn,cios controlados. la semilla ce arroz es .,,·'didil " 
través del fincmciamiento de BANFA, por medio de reembolses ::cUa fActuras 
de 1 Depacta:L211 tn de Seni 11 as de FENA. La organi zaci ón pa ,'o : :Juci l' 1 a 
sep.i lla ha sido cuestionada en la [jEiona Asamblea anual OE ~o l-aC1CJn 
po,- un ,¡rtlpO tle agricultores producto·,-es del ~¡orte que se s'~-:en téc,~;c¡¡ 
y financierJmente capaces de poder producir, aco~dicio~~r y c:"tratar la 
ventJ ,:e :i2tni llas a la Federación. 

Las variedades utilizadas 
y rC::f\ J. De 1 (J$ ti-es, FE;~A 2 
de 1 as neces í dades de semi 11 a. 
susceptibil idad a ~P~i.r, . .:..i==~~. 

comercialmente sor, ti-es: to·, " J; 2 
es la r.:ás popular correspor:;~ J: al ~C 
Sin e~bargo, en la selva ha .2 Jstrato 

Las dos terceras áreas productoras de an'o: se ecCJen:'·o' en el ;;Ol-:e 
del País y una tel'cera en el Sur donde los l'e"Gí~:entos sor, ~s altos " 
se pueden logra r dos cosechas al año aunque 1 a ,,:a[1O de Dora J :)S tos del 
riego son más altos que en el Norte. 

El liderazgo de la investigación en arroz Se encuentra e,· el C;-;-,;L 
de 1 ¡,ol'te donde tar;;bién producen y a 1,1acenan canti dades pec,;e" ='5 de 
semilla genética y básica. 

En el Cuadro 2 se reporta el inventario de semilla b5sic.:. las 
variedades FENA, con fecha de Agosto 30 para los anilisis ;!~ninaci6n. 

CUADRO 2 

No. de Lote ~ Genl1. ': r .... '":'2Zél -_ .. _._-

F Uií\ 1 78-105 50 60 L'·-pia 
78-102 200 75 L. grano ;~njo -

otras \';H'i t:.> :22 

FEi,A 2 79-91 500 85 1 grano ¡'ojo 
79-94 300 84 . - otns \'ari n :2:'::: 

FENA 3 78-121 200 70 L' pía 
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P,demás existen lotes de 50 Kg de semilla genética de las ti'C$ 

variedades producidas en 1976 que están completamente 1 il:piJS de conta
r.dnaciones pel'o con germinación de 10': aparentemente causado [lar 
problemas de voltaje en el almacén refrigerado donde se conservan esas 
selll; 11i.ls. 

En el Infame IRDIS se resalta que las contaminac'ones de 9"ullo rojo 
y otrils variedades provienen de los inCI'ementos que hacen las tres 
unidi.ldcs de FUIA. El sistema actual consiste en que el Programa de ,o,,'roz 
le entl'e<ld semilla genética a FENA, quien se responsabilizo con los 
p,'imeros incrementos de semilla básica mediante contrataciÓ!l con 
ógrilllllores y luego procesan la semilla en las mis~as uniG~dcs que 
utiliz<ln pJril s211:i11a certificada. Las unidades de serEillas se 
cnCllcntl·~ll allexas a los molinos pa,·a aprovechar la infrcs~ructl:rJ Jo 
e'lergia, almacenar:,jonto y transporte. En la Zona Norte no hay rrobl~l~ 
de secor el 'IrilllU, porque el clima es seco y no llueve en la ~~cca de 10 
cosecha, :)'2ru en el Sur y la Selva el secado ar:ificial es ctra fuente de 
contal!lillüLion. 

En el Cnadl'o 3 se res~men los datos disponibles de erscyos de I'endi
miento de; los últi~QS tres años, eJe las tres variedades FEj:I~, y cinco 
experilllentales provenientes del progl'3:;¡" cooperativo C!TAL IAT. Es 
neces,wio que la cO~lisión de arroz los estudie y rinda su recomendación 
porque el fitomejOi'ador del CHAL salió del país por razones políticas 
y el sustituto no tiene experiencia en la evaluación de datos experilllen
tales. El cUlr !iIJntiene existencia de 500 Kg de las vai'iedades experi
rr.cntales ~l,e estarían disponibles en caso de considerarse recolnendables. 

El Informe IRDIS, en base a las metas de producción de arroz 
establecidas por la Junta Nacional de Planificación fundamentó una 
recomendJ.ción de volún:enes de semillas requeridas de arroz para los 
pl'ÓX i mos ei neo 3:10S can s i derando una sus títuci ón progres í 'la de 1 as va
riedades antiglias con dos nuevas que deber5n ser identificadas en base 
a los ensayos realizados por el CITAL. Las nuevas variedades se 11.warSn 
tentativa¡:,ente ESf'ERAi,ZA 1 y ESPERMlZ,c, 2 para efectos de la proyección de 
Semi 1las. En el Cuadro 4 se detalla esa proyección 

CUADRO 4. 

1981 

1982 

1983 

19i14 

19a5 

1'1etas de F.!:.oducción de sec:il}a~arroz pa~ 5 años.~ 
fllnC]_Ón de 5 variedades (Cientos delon, 

46 

30 

10 

FENA 2 

100 

90 
80 

70 

60 

FENA 3 

50 

35 

20 

15 

10 

ESPERANZA..l ~SPERI'tiZ!I_~ 

2 2 

25 
50 

65 

75 

25 

50 

65 
75 
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I 
, C~DRO 3. Resumen de Rendimiento. Características agronómicas l Calidad molinera de 

9 variedades de arroz en tres a~os realizados por CITAL 

N O R T E 
C~tros No. de Dfas a % Rend. Calidad del 
Etfer . ensayos Ton/ha Cosecha Acame Pi ri cul ari a Molino (:t) Consumo 

FeI1a 1 8 3.9 160 20 R 65 B 
• FeI1a 2 8 4.5 150 15 R 67 M.B. 

Fena 3 8 4.1 150 20 R 64 M.B. 
Ci'tal 1 8 4.0 146 21 R 68 M.S 
Cflta 1 2 8 4.5 145 5 R 67 B 
Cilta 1 3 8 4.5 145 10 R 67 R 

C*al 4 8 4.9 151 3 R 63 M.B 
Ct~al 5 8 5.0 155 7 R 63 M 

8 ··3;0 145 33, R 69 M.e 

S_U R 
Fena 1 3 4.9 162 5 R 63 B 

.1 

Fena 2 .3 5.1 151 4 R 68 M.B 
I 

F"na3 3 5.0 150 5 R 63 M.B 
Cita 1 1 3 4.8 146 6 R 68 .tU 
Cital 2 3 6.2 146 3 R 68 a 
Chal 3 3 6.0 146 5 R 67 R 

I 

Cftal 4 3 6.0 150 4 R 63 M.B 
C1tal 5 3 6.0 157 . 4 R 63 M 

Criollo 3 4.0 142 8 R 69 M.a 
S E L V A 

F.na 1 3 3.5 155 18 R 63 B 

F,na 2 3 3.8 144 11 S 66 M.B 
F,na 3 3 3.a 144 14 R 63 B 
Cltal 1 3 3.6 141 15 R 66 M.B 
chal 2 3 3.5 140 5 R 65 M.a 
Chal 3 3 3.6 140 7 S 65 R 
~tal 4 3 4.0 144 4 R 61 M.B 

" Clta1 5 3 4.2 147 6 R 62 M 
Criollo 3 2.8 140 21 R 66 M.B. 

,;;g '., i «t.<'-..... · ;. ")jAL,, 
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B&sicamente son tres los problemas a resolver por la Comisión de 
Arroz: identificar dos nuevas variedades, planear el incremento de la 
semilla básica necesaria en base a las metas de semillas comercial y 
establecer mecanismos eficientes de control de pureza ffsica y genética 
de la semilla básica • 
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El Informe IRDIS sobre semillas de frijol fué lacónico: 
todo está por hacerse. 

El frijol que se consume en el país es del tipo Canario y existe 
interés para exportar frijol negro a Brasil y Venezuela. Actualmente 
el frijol 10 siembran los pequeños agricultores que acostumbran a guardar 
sus necesidades de semillas. Hay gran interés por cambiar esta situación, 
al extremo de considerarse subsidios y apoyo especial para las regiones 
de minifundio que siembran frijol. asf como incentivos para la industria 
de semillas. 

Los ensayos realizados por CITAL en colaboración con el programa 
internacional del CIAT demuestran algunas variedades experimentales 
promisorias, tanto del tipo Canario como de frijol negro. Será necesario 
determinar, sin embargo, si las variedades promisorias ofrecen realmente 
superioridad que justifique una campaña de venta de semillas a precios 
de incentivo para productores y comerciantes y que los agricultores estén 
dispuestos a pagar. 

Los datos de rendimiento y características agronómicas de los ensayos 
de frijol realizados en el CITAL Norte, Sur y Selva se resumen en el 
Cuadro 5. rarece evidente que la variedad Negro Veloz es suficientemente 
buena para liberarla como variedad comercial, mientras que la de Canario 
Grande, aunque no demuestra un rendimiento muy alto, si es de calidad 
aceptable para el mercado nacional y por 10 tanto ha sido ya liberada 
.por el CITAL. 

Un punto de partida para establecer un mercado para las semillas 
mejoradas de frijol puede ser el interés de dos empresas que ya tienen 
mercado establecido en semillas de otros cultivos corno malz híbrido, 
sorgo hfbrido y hortalizas. 

Por otro lado el mercado de exportación de frijol negro se abre como 
una posibilidad para la agricultura extensiva que, por lo menos en la 
Zona Norte del País puede rotar con el arroz con un mínimo de inversión 
en riego. Actualmente en esa region sólo siembran un cultivo de arroz 
al año. El mercadeo de semillas de frijol negro se presenta con más 
probabilidades de promoción inmediata que el del frijol Canario. 

Se informó que en el inventario de semillas básicas de la Estación 
Experimental de ClTAL Norte existen 120 Kg de semilla genética de las 
variedades Canario Grande y Negro Veloz respectivamente que mantienen 
85% de germinación. 

Sin embargo, un agricultor prominente de la Zona Norte que sembró 
2 Has con semilla de Canario Grande de se lote en el ciclo pasado ha 
reportado que segregan plantas muy tardías y está iniciando un reclamo 
judicial al ClTAL. En el Programa de Frijol almacenan aún 10 Kg de la 
semilla genética original de esa variedad, pero la descripción que aparece 
es muy limitada y sólo dice que es de maduración intermedia. 

En cuanto a la variedad Negro Veloz que ha demostrado buena calidad 
de exportación se ha reportado que presenta mucha pérdida en la cosecha 
mecanizada por comportarse muy variable en la altura de producción de las 
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vainas. En la descripc16n varietal que aparece en el CHAL Norte solo 
menciona una longitud promedio de 10 cm entre el suelo y el comienzo de 
las va; nas i nfer; ores. En cuanto al tamaño de semil.1 as solo se reporta 
.1a recomendación de utilizar 40 Kg de semilla por ha con el Negro Veloz 
y SO Kg con el Canario Grande. 

El Informe IRDIS recomend6 que se produzcan tres variedades de cada 
tipo de frijol en forma comercial para evitar desastres posibles de 
prOducción por brotes de enfermedades. Estimando posibles preferencias 
de consumidores ylo adaptación de las variedades a las diferentes zonas 
del pa's, se preparó una proyección de volúmenes de semillas considerando 
tres variedades de frijol Canario y dos de frijol negro en el supuesto 
que en los próximos dos años se identifiquen nuevas variedades con 
rendimiento y calidad aceptable por los agricultores y consumidores. 
En el Cuadro 6 se describe esta proyecci6n, denominado las nuevas va
riedades con los nombres de Canario Futuro 1 y 2 y Negro Futuro 3. 

CUADRO 6.- Pro~ección de necesidades de semillas de frijol tipo Canario 
~ ~esro eara 1981-1985 Tons. 

! 

Canarios Necro 
Grande Futuro 1 Futuro 2 Veloz Futuro 3 

1981 400 50 50 200 50 
1982 300 150 150 350 100 
1983 .250 250 250 300 200 
1984 150 350 350 250 550 
1985 50 425 425 200 SOO 

En resumen son básicamente tres los problemas a resolver por la 
Comisión de Frijol: identificar nuevas variedades; planear el incre
mento de la semilla básica necesaria en base a las metas de semilla 
ya establecidas y establecer mecanismos eficientes de control de 
pureza física y genética de la semilla básica . 

: 
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I CUADRO 5. Resumen de Rendimientos X Caracterfsticas a9ron6micas de variedades ex~erfmentales 
de frijol tipo Canario y Negro , , 

¡ 

·1 C O S T A S E L V A 

[ Periodo Mosaico eeriod. ~s~fco Variedad Ensaxo Kg/ha Veget. Roya Común Ensayo K9/ha eget. Roya omun Bact Antr. , 
1 Tipo Canario 1 ~'" 

"" i CH -C415 1 3.300 110 R R 1 2.500 100 R R , , 
¡ Canario Grande 10 2.500 100 S R 10 1.800 80 R R S S 

I CIT-Cn 10 2.200 100 R R 10 1.500 75 R R S S 
I CH-C45 10 2.000 80 S S 10 1. 300 70 S R S S ¡ 
1 CIT-C84 10 2.000 100 S R 10 1.500 75 S R R R , 

CIT-C5 10 1.500 110 R R 10 100 95 R R S R 
, 

.¡ 
I ¡ Til10 Negro ... 
w , I 

Negro Veloz 10 2.300 100 R R 
CIT -N 82 10 3.000 105 R S 

CH -Nlll 10 2.800 110 R R 
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M!!r.- El maíz se cultiva en dos regiones diferentes: a menos de 
1.000 mts sobre el nivel del mar y en la sierra que varía 

en altitud desde 1.500 hasta 5.000 mts. Para la zona baja se identifica 
al menos una regiOn seca en la costa del pacifico y otra húmeda en la 
zona de la selva. En la Sierra las diferencias climáticas entre los 
múltiples valles existentes és aún mayor 10 que impide una amplia 
adaptación de los materiales mejorados. Otro elemento importante 10 
constituye el tipo de agricultor en el país que varía desde los mecaniza
dos en grandes unidades hasta los de autoconsumo con pocos recursos 
económicos y culturales. 

Actualmente existen dos sistemas de producción y mercadeo de semillas: 
uno es semi-oficial y el otro privado. El primero fue establecido por 
una Universidad que inició trabajos de mejoramiento genético en el país 
hace 25 aüos. Ese programa desarrolló híbridos cuya producción la 
realizan agricultores particulares que compran la semilla de cruces sim
ples al programa, pagan el servicio de acondicionamiento de la semilla 
producida en instalaciones que tiene el programa y después la venden 
directamente a los agricultores. El control de calidad de la semilla 10 
realiza también el programa de la Universidad que funciona como Agencia 
Certificadora. la estructura de precios es de competencia con el sistema 
netamente empresarial. la semilla de cruce sencillo se vende a $2.25 por 
Kg y el preciO de venta de la semilla híbrida es de $.90 el Kg. El 
programa maneja 2000 tons al año. observándose una estabilización en el 
volúmen de venta en los últimos años. 

Es probable que dicha estabilización se deba a la competencia de dos 
empresas privadas que producen y venden híbridos propios o bajo franqui
cia con empresas internacionales. Existen dos empresas que fundamental
mente trabajan en forma similar. 

La Empresa 1 tiene convenio con una empresa transnacional de los 
Estados Unidos a la que le compran semilla básica y pagan regalías pro
duciendo 600 ton de semilla de maíz híbrido que venden principalmente 
en la Zona Norte del país. la Empresa 2 es de más nueva formación y tiene 
su propio programa de investigación y producción de semilla básica en 
maíz y sorgo híbrido vendiendo no mas de 100 ton de cada cultivo al aüo. 

En la Selva nuevas introducciones han demostrado resultados alentadores 
con unas variedades de polinización libre desarrollada en colaboración 
con el CIMMYT que el CrTAl-Selva evaluó por dos años y han considerado 
recomendar una de ellas. llamada CrTAl-SI. Datos de ensayos en CITAl-
Norte y Sur para la costa del Pacifico destacan tres híbridos experi
mentales desarrollados en la Unidad Nacional Agraria y que también han 
decidido introducir al mercado. Básicamente los rendimientos y caracte
rísticas agronómicas de los tres híbridos son iguales, y puesto que no se 
justifica tener tahtos hfbridos en el mercado se recomienda a la Comisión 
de Maíz que decida la producción comercial de solamente dos de ellos. 

los datos disponibles de semilla genética y básica son sólo de la 
Universidad. ya que la información del sedor privado no está disponible . 
Los híbridos de la Universidad que ya están en el mercado y sus genealo-
g1a5 son: . 
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UNA 
UNA 

130 
150 
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• 

-16-

(l10 x lI8) (l5 x L4) 
(L18 x L12) (L5 x l4) 

La genealogía de los tres híbridos experimentales de los cuales 
hay que seleccionar dos son: 

UNA 
UNA 

UNA 

240 
270 
444 : 

(L-18 x L~20) 
(L~18 x L~20) 
(L-12 x L~18) 

(L~41 x L-70l 
L~6S 

(L~50 x L~52) 

Las existencias actuales en las bodegas de la Universidad en la 
ciudad capital, de líneas y cruces se describen en el Cuadro 7. 

CUADRO 7.- Exi s tenci as de líneas puras y cruces simples de híbridos 
de máiz 

Linea 
.. / 

!9 Germ. % Observaciones 

L-4 60 75 
L-5 80 80 
J.-lO 40 70 segrega .6% de granos blancos 
L-12 35 80 
L-18 120 80 segrega 1% plantas altas 
L-20 90 75 
L-41 10 70 
L-50 12 82 
L-52 8 90 
L-70 15 80 
L-65 15 75 
L-10 x L-18 205 80 
L-S x L-4 320 78 
L-18 x L-12 180 81 

. Para la Sierra sólo se han liberado dos variedades que tienen una 
adaptación muy liQ.litada. Ellas son la Serrana y Chocleray el Programa 
de Maíz de CITAL~Sierra dispone de 20 y SO Kg respectivamente con germina
ción de 8O!);. 

El Informe IRDIS programó la cantidad de semillas requeridas para 
los próximos 5 años. asignándole al sector público el 50% de la produc-
ción de semilla. El Cuadro 8 describe el estimado de semilla 
requerida de las variedades UNA para la Costa. 
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Sorgo.- Durante los últimos 6 años ha habido un incremento 
notable de sorgo en las ~reas mecanizadas de la Costa del 

Pacffico. Aparentemente este cultivo seguirá en aumento ya que debido 
a la escasez de maíz para consumo humano, los fabricantes de pienso 
dependen mayormente de sorgo nacional e importado. En la Costa Sur 
experimentos llevados a cabo por el CITAl-Sur demuestran como una buena ' 
alternativa el sembrar sorgo después de arroz 10 que promete aprovechar 
al m~xlmo la maquinaria y la infraestructura de secado ya existentes. 

Las necesidades de semillas se abastecen exclusivamente por . 
importaciones de las empresas privadas de semillas y fabricantes- de:- ---
pienso que tambH!n importan semilla y las ofrecen a los agricultores ___ " 
mediante convenios de financiación de cosecha y compra del grano. -los' 
hfbridos que se están sembrando son principalmente tres: Superior 202 
y Superior 248 de la empresa transnacional Superior Seed Company que 
tiene una subsidiaria en Argentina y ha iniciado arreglos de franquicias 
para producir la semilla en Latinia. La otra es GK 400 de la empresa 
norteamericana Golden King, representada localmente por la otra e"!llresa _ 
de semillas. -.- -

~~'~:;.-!a~,: i '':'" 
El Infor~ IRDIS consigna. que GK400 es la de mejor: adaptación y~::;:-:~ 

rendimiento, además de ser reslstente al hongo Downy Mlldew, enfermedad 
que ha sido identificada del otro lado de -la frontera en el pa-fs veóino.· 
Por otro lado han definido que las lineas de GK 400 fueron desarrolladas 
en la Universidad de Texas A&M y por 10 tanto son públicas. Es más, 
esas lfneas, la hembra, Texas 18B, en sus versiones A (esteril) y 
B- (mantenedora) y la línea K-54 R (Restauradora) se encuentran disponibles 
en la Unidad de Semillas del CIAT, aunque en cantidades no mayores de 
10 Kg de cada una. Por tales circunstancias el Informe recomendó- al 
CITAl que inicie la producción de ese hfbrido localmente identificándolo 
con otro nombre. Asimismo recomendó que se les den todas las facilidades 
a las empresas de semillas para que inicien producciones nacionales de 
semillas de sorgo, de manera que sustituyen las importaciones de semilla 
hfbrida comercial para 1983. 

En el Cuadro 9 se describe la proyección del Informe IRDIS sobre las 
necesidades de semilla de sorgo durante los próximos 5 años, dividiendo 
las fuentes de semillas entre el sector público y privado. 

CUADRO 9.- Metas de producción de semilla de sorgo para 1981-1985, 
en Toneladas ~étricas 

Privados 

1981 400 
1982 700 
1983 1000 
1984 1200 
1985 1400 -

Oficiales 

100 
300 
600 

1000 

_ aun 
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La Comisión de Sorgo tendrá que elaborar recomendaciones especfficas 
de fechas de siembra y áreas requeridas para producir la semilla básica 
requerida por el sector oficial y establecer mecanismos de control de 
pureza genética y física de dichos materiales . 

" ¡/' 
"q'f 
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Soya.- la producción de soya, incluyendo las importaciones de semilla 
est& a cargo de la Federación Autónoma de Soyeros (F.AS). Este cultivo 
se esta estableciendo en la Ceja de la Selva alcanzando en 1980. m&s de 
5000 has, y sigue en aumento. 

En el CITAl-Selva se identificó la variedad Flamingo que fue ori
ginalmente desarrollada en la estación experimental de Texas. Por ser 
variedad pública existen varias empresas que la producen en los Estados 
Unidos y exportan semilla Registrada a latinia. FAS contrata la 
producción de semilla comercial con agricultores y la acondicionan en una 
pequeña planta que tienen adjunta a la planta de extracción de aceite 
que mantienen en la ciudad de Chela al norte del país. Por ser solo una 
variedad la que se produce comercialmente los problemas de mezcla de 
variedades no son importantes, pero si existen en la unidad secadora y 
en los depÓSitos de granel donde se almacene la semilla provisionalmente 
antes de acondicionarse. 

El Informe IRDIS resalta el problema que hay con la semilla registrada 
que se importa. que en gran proporción pierde germinación antes de 
sembrarse. Además hay mucha inconsistencia y mal servicio en la 
importación de semillas. Por esta razón el Informe recomienda que se 
establezca un programa de producción de semilla genética y básica en el 
CITAl Norte y que se fortalezca la cooperación con la FAS y empresas de 
semillas para mejorar la calidad y abastecimiento regular de semillas. 
Por otro lado el erTAl-Selva ha identificado otra variedad de mayor 
rendimiento y mejor cosecha mecanizada y ya disponen de 25 Kg de semilla 
genética. El Informe IRDIS recomienda que se organize la producción 
de semilla b&sica y control de calidad para producir localmente las dos 
variedades. 

En base a la producción de los últimos afios se han establecido las 
metas de necesidades de semilla para 1981-85. En el Cuadro 10 se detallan 
dichas metas. 

CUADRO 10.- Metas de necesidades de semilla de Soya para 1981-85 

Variedad 
Flamingo 

1981 250 

1982 250 
1983 300 
1984 300 
1985 300 

Variedad 
Nueva 

50 
150 
400 

700 

La Comisión de Soya tendrá que planear las áreas y volúmenes de semilla 
requerida para las metas establecidas y establecer mecanismos de control 
de pureza genética y física de dichos materiales . 


