
TITULO

Producción Artesanal de Semilla de Frijol para Pequeños Agricultores. 

INVESTIGADORES RESPONSABLES

Ing. José Antonio Tróchez, Investigador Líder, Secretaría de Recursos 
Naturales, Apartado Postal 309, Tegucigalpa, Honduras. Fax (504) 3124 
62..

Ing. Emigdio Rodríguez, Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(IDIAP) Apartado Postal 958. David Chiriquí, Panamá Fax (507) 712084.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Secretaría de Recursos Naturales, Honduras (Líder)
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Panamá.

DURACION ESPERADA 

Tres años (1990 - 1992)

INTRODUCCION

La problemática de semilla de frijol se ha venido discutiendo por muchos 
especialistas en los últimos años, intentando solucionar las limitantes 
que no han permitido obtener avances significativos en la producción de 
semilla de buena calidad.
La realidad es que los agricultores siguen sin contar oon materiales de 
buena calidad para sus siembras comerciales, aún cuando se han liberado 
nuevas variedades, el suministro de éstas es insuficiente para satisfa
cer la demanada nacional.

La implantación de sistemas no convencionales de producción de semilla 
en Honduras y Panamá busca mejorar la asistencia técnica especializada 
capacitación del agricultor y la organización de los pequeños agriculto 
res en labores de producción de semilla y su comercialización-
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

Panamá es un país importador de frijol, produciendo el 30 
porciento de su consumo interno, se importan alrededor de 
80,000 quintales anualmente lo que representa fugas de di_ 
visas por el orden de los 3.5 a 4.0 millones de dolares.

Hasta 19 85 existió una empresa estatal productora de seini 
lia certificada la que contaba con limitantes de tipo fi
nanciero y técnico, por lo que las semillas producidas 
por éste no resultaron las más adecuadas y obviamente los 
agricultores continuaron utilizando semilla que obtenían 
de sus campos comerciales. Es necesario señalar que el 
IDIAP en los últimos diez años ha generado tecnología apro 
piada para pequeños agricultores de frijol, incluyendo va
riedades mejoradas; sin embargo, ha visto frenado su avan
ce debido a la inexistencia de programas de producción de 
semilla que permitan una rápida difusión de éstas.

En Honduras el diagnóstico sobre la problemática de frijol 
realizado en 1988 indica que el 70 porciento de los agri
cultores encuestados utilizan en su siembra, semilla pro
cedente de la cosecha anterior sin realizar ninguna prác
tica de selección, además de estar ubicados en zonas mar
ginales a las que no llegan los servicios de extensión, 
los productores de frijol no cuenta con los recursos econó 
micos necesarios para adquirir semilla mejorada, por lo 
que se hace necesario reorientar los esfuerzos hacia la pro 
ducción artesanal de semilla con el fin de ofrecer al peque 
ño agricultor una alternativa tecnológica de bajo costo y 
viable de acuerdo a sus condiciones de producción.

REVISION DE LITERATURA

El frijol común (Phaseolus vulgaris L .)No se propaga vegeta 
tivamente, o sea que la perpetuación del cultivo depende de 
la producción de semilla. La semilla de frijol utilizada 
por los agricultores latinoaméricanos es en general de mala
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calidad, especialmente entre quienes únicamente poseen pe
queñas parcelas. En América Latina es muy difícil de obte
ner y en muy raras oportunidades se utiliza semilla certi
ficada, toda vez que únicamente el tres porciento de la se 
milla empleada se certifica (1).

La semilla constituye un método eficiente de diseminación 
de organismos fitopatógenos entre distintas localidades, 
más del 50 porciento de las principales enfermedades del 
frijol son transmitidas por semillas; en la medida en que el 
agricultor siembra semilla infestada, está sentando las ba
ses de futuros problemas fitopatológicos (1).

El objetivo principal de la investigación fitotécnica es el 
desarrollo de cultivares nuevos y más productivos que encie 
rran características agronómicas y morfológicas, potencial
mente aptas para causar impactos en el sector agrícola. Pa
ra lograr este objetivo, la semilla de los nuevos cultivares 
debe ser transferida de las manes de los investigadores has 
ta los agricultores, en el tiempo, lugar, volúmenes, calidad 
y precios que sean compatibles con sus condiciones socio
económicas, culturales y de desarrollo. Es en esta fase que 
la semilla cumple su misión insustituible en la transferen
cia de tecnología (2).

En los sistemas tradicionales el agricultor produce su pro
pio material de siembra o lo obtiene de agricultores veci 
nos o de zonas aledañas a través de mecanismos que usualmen 
te no implican desembolsos de dinero, como por ejemplo: El 
intercambio de semillas por otros bienes o por trabajo comu 
nitario. Los productores de semilla de los sistemas conven
cionales se caracterizan por su capacidad económica para rea 
lizar inversiones de apreciable magnitud en infraestructura 
física, máquina y equipos de acuerdo con sus necesidades y 
las exigencias contenidas en los reglamentos oficiales sobre 
semillas (2).
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En los sistemas no convencionales, los agricultores desa
rrollan estratégias de producción y distribución de mate
rial de siembra con características cualitativas que se 
aproximan al sistema convencional, pero siguen normas, re 
glamentos y patrones más adecuados a su realidad. La cali_ 
dad de la semilla que se origina en estos sistemas es siem 
pre superior a los granos o material vegetativo comunes 
que utilizan la mayoría de los pequeños agricultores y con 
frecuencia pueden llegar a ser similar a la calidad de la 
semilla producida mediante los sitemas convencionales (2).

Algunas actividades propias, a nivel de campo del sistema 
no convencional son:

a. Siembra de semilla básica de variedades recomendadas 
por la investigación y que gozan de la aceptación de 
los agricultores.

b. Eliminación de los restos de cultivos del año anterior

c. Erradicación de plantas enfermas y atípicas

d. Utilización de otros insumos y riego (cuando están dis_ 
ponibles)

e. Cosecha próxima a la madurez fisiológica

f. Secamiento y trilla adecuada

g. Almacenamiento en lugares frescos y ventilados

h. Abastecimiento de semilla dentro y fuera de la región.

Tapia H.B. indica que si la producción de frijol para consu
mo significa un rubro de gran interés socia-, conviene enton 
ces disponer de todos los elementos que contribuyan a lograr 
los objetivos previstos, tal es el abastecimiento de frijo
les para satisfacer la demanda nacional. La disponibilidad 
de semilla de buena calidad es una de las formas de lograr 
aumentos en la productividad (3).

Barqueros y Henríquez, definen que la producción artesanal
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de semilla de buena calidad se inicia con la identificación 
de la variedad que se desea producir, por consiguiente se 
debe tener conocimiento pleno si se trata de una variedad 
con alto potencial productivo y además si es aceptada en 
gran escala en una zona o región en particular (4).

El ICA en 1978, reportó que los arreglos externos para la 
producción de semilla parecen ser satisfactorios y la pro
ducción potencial suficiente para las necesidades de Hondu 
ras en un futuro previsible (5).

OBJETIVOS

GENERALES

Consolidar la metodología de trabajo en apoyo a la pro
ducción de semilla con pequeños agricultores.

Desarrollar estrategias que permitan la implementación 
de programas de semillas bajo sistemas no convencionales.

ESPECIFICOS

Formación de técnicos especialistas én semillas producida 
bajo un sistema no convencional.

Validar la tecnología existente en la región para la pro
ducción y manejo Post-Cosecha de la semilla en el sistema 
no convencional.

Establecer incrementos permanentes en la productividad y 
producción de frijol.

Incrementar las tasas de adopción y uso de variedades me 
, joradas a través de una mayor disponibilidad de semilla 

de las mismas, en el lugar y momento oportuno.

Fomentar la producción artesanal de semilla mediante la 
participación y uso eficiente de la mano de obra familiar.
Promover la organización de los productores en cooperati
vas para facilitar la distribución y comercializar la se
milla producida„
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MATERIALES Y METODOS

ORGANIZACION DEL PROYECTO. La actividad de producción arte
sanal será coordinada por un encargado del proyecto en cada 
país.

RECURSOS HUMANOS. El IDIAP y SRN integrará al proyecto el 
personal competente de las regiones en donde se desarrolla
rá el proyecto con las siguientes responsabilidades:

AREA

Mejoramiento

Agronomía

Economía

RESPONSABLE 

Fitomejoradores

Unidad Semillas

Técnicos semillas
Técnicos investi
gadores .
Técnicos extensio 
nistas.
Agroeconomía

y
Planificadores

FUNCIONES

Suministrar mate
riales .
Semilla básica y 
registrada.
Promoción, capaei_ 
tación y asisten
cia técnica sobre 
el manejo de la 
semilla.

Cálculo de costos 
de producción y 
rentabilidad del 
sistema.

PROYECTO PILOTO. El proyecto se implementará en Panamá en 
las regiones de Caisan y San Andres y en Honduras en las re 
giones de Olancho y El Paraíso.

METODOLOGIA OPERACIONAL. El éxito del proyecto dependerá de 
la planificación, ejecución y evaluación conjunta de las ac 
tividades, contando para ello con la participación activa 
de los agricultores. La metodología será definida en la reu 
nión que se programe posteriormente a la capacitación de 
los técnicos especialistas.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
A. Ejecución de Actividades para 1990 en Honduras y Panamá

ACTIVIDAD A M J J A S O N D

1. Recopilación información
2. Entrenamiento Técnicos
3. Consolidación Metodología
4. Reuniones motivacionales
5. Capacitación■de técnicos y 

agricultores enlace
6 . Investigación de tecnología 

de semillas
7. Taller de planificación
8. Gira de supervisión

B. Ejecución de actividades año (1990 - 1992)

ACTIVIDAD PERIODO DE EJECUCION

1. Recopilación de la informa
ción generada en la región. Abril-Mayo 1990

2. Entrenamiento de técnicos 
especialistas. Junio-Julio 1990

3. Consolidación de metodología 
de trabajo, planificación. Junio-Julio 1990

4. Reuniones motivacionales y 
selección de agricultores en 
lace. Agosto 1990

5. Capacitación de técnicos y 
productores enlace. Agosto 1990-Marzo 1991

6. Producción de semilla, fase 
de campo. Sept. 1990-Sept. 1991

7. Producción de semilla, fase 
Post-Cosecha. Enero 1991-Sept. 1991

8. Producción de semilla, fase 
control de calidad. Enero 1991-Agosto 1991

159



9. Administración, comercializa 
ción y distribución de semi
lla.

10. Investigaciones en tecnología 
de semilla para un sistema no 
convencional.

11. Taller de trabajo, planifica
ción de actividades; técnicos 
ICTA, IDIAP, SRN y Asociado 
Suizo.

12. Gira de supervisión
13. Evaluación Socioeconómica 

del proyecto.
14. Publicaciones del Proyecto
15. Elaboración de Informes anual 

y final.

Febrero 1991-Agosto 1991 

Sept. 1990-Marzo 1992

Julio 1990-Julio 1991 
Die. 1990-Dic. 1992

Marzo 1991-Sept. 1992 
Feb. 1991 - Die. 1992

Marzo 1991-Marzo 1992 
Marzo 1993.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y DISTRIBUCION DE RESPONSABILI
DADES .

1. Recopilación de la información generada en la región. Se 
recopilara la información generada en Guatemala, Panamá, 
Honduras y CIAT Colombia, factores limitantes en la pro
ducción de semilla, demanda de semilla/país, toda esta 
información será utilizada en la formulación de planes.

Responsables: IDIAP y SRN.

2. Entrenamiento de técnicos especialistas?- Se capacitará 
en el CIAT, Colombia cinco técnicos de Honduras y cuatro 
de Panamá en forma simultánea, con el propósito de darle 
mayor impulso a esta actividad/país.

Responsable: CIAT Colombia
3. Consolidación de metodología de trabajo, planificación en 

el entrenamiento que se realizará en el CIAT. Colombia, 
los técnicos participantes revisarán la metodología utili_ 
zada por otros países, al regresar deberán traer sus pla
nes de trabajo bien definidos.
Responsables: IDIAP, SRN y CIAT.
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4. Reuniones motivacionales y selección de agricultores 
enlace. Se realizarán charlas de motivación a los agri_ 
cultores independientes, así como a grupos organizados, 
en donde se les dará a conocer la importancia de imple- 
mentar la producción artesanal de semilla, de preferen
cia se deberán seleccionar aquellos agricultores repre
sentativos de la problemática detectada.
Responsables: IDIAP y SRN.

5. Capacitación de técnicos y productores enlace. Se capa 
citará a los técnicos y agricultores en forma teórica 
y práctica a través de charlas y talleres de acuerdo 
al desarrollo del cultivo en los lotes establecidos pa 
ra producir semilla.
Responsables: IDIAP y SRN.

6. Producción de semilla. Fase de campo. Los técnicos es
pecialistas realizarán la planificación de la produc
ción de semilla/país. La fase de producción consistirá 
en la implementación de los lotes de producción en la 
que se considerará los aspectos:

- Selección del terreno
- Preparación del terreno
- Siembra y población final de plantas en un campo de se

millas .
- Fertilización y métodos de aplicación
- Control de plagas
- Control de enfermedades
- Control de malezas 

Responsables: IDIAP y SRN.
7. Producción de semilla. Fase Post-Cosecha. En esta fase 

los técnicos harán énfasis a los aspectos:

- Manejo de la semilla en Post-Cosecha
- Sistemas de secamiento
- Principio e importancia del acondicionamiento: Limpieza 

y clasificación.
Responsables: IDIAP y SRN.



8. Producción de semilla. Fase control de calidad. Los as
pectos a considerar en esta fase serán:

- Sistemas de control de calidad
- Control interno de calidad: El campo, beneficio y merca 

deo.
Responsables: IDIAP y SRN.

9. Administración, comercialización y distribución de semi 
lia. Los técnicos especialistas orientarán a los produc 
tores sobre conceptos básicos de administración enfoca
dos hacia una empresa de semillas; su organización y 
funcionamiento: Empresa pequeña, nediana, grandes y coo 
perativas.

10. Investigaciones en Tecnología de semilla para un siste
ma no convencional. Los técnicos de la región investiga 
rán aspectos relacionados a:
Efecto de época de cosecha en la calidad de la semilla 
de frijol.
Efecto del tratamiento químico y del manejo cultural en 
la calidad de la semilla de frijol.
Efecto de las prácticas culturales en la calidad de la 
semilla de frijol.
Evaluación de la calidad de semilla de frijol utilizada 
por el pequeño agricultor.
Responsables: IDIAP y SRN.

11. Taller de planificación de actividades. Los responsables 
del proyecto realizarán talleres de planificación, revi
sión de actividades y estrategias, en éstas participaran 
técnicos de CIAT, ICTA, IDIAP, SRN y Asociado SUizo. 
Responsable: SRN y PROFRIJOL.

12. Giras de supervisión. El país Líder será el encargado de 
realizar giras de supervisión a las localidades en donde 
se desarrolla el proyecto.
Responsable: SRN.

13. Evaluación Socioeconómica del Proyecto. Al final de ca
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da año de ejecución del proyecto se medirá el impacto 
de las actividades a través de encuestas, el muestreo 
que se realizará será definido por los responsables 
del proyecto.
Responsable: IDIAP y SRN;

14. Publicaciones del proyecto. Se realizaron dos publica 
ciones sobre los avances más relevantes del proyecto 
y que constituyan alternativas que fácilmente puedan 
extrapolarse a otras regiones o país de la red PROFRI_ 
JOL.
Responsable: SRN.

15. Elaboración de informes. Los encargados/país, serán 
responsables de la elaboración de un informe semestral 
y anual de las actividades realizadas en su región. El 
Líder será responsable de presentar a PROFRIJOL un in
forme anual en marzo de cada año y un informe final 
que contemple la duración del proyecto.
Responsable: IDIAP y SRN.

RESULTADOS ESPERADOS 
HONDURAS Y PANAMA 1990

1. - Se cuenta con una buena base de datos recopilados so
bre los limitantes de la producción de semilla de fri
jol.

2. - Existe una metodología consolidada. Producto de las ex
periencias de otros paises o instituciones.

3. - Se cuenta con técnicos especialistas en la producción
de semilla bajo un sistema no convencional.

4. - Se tiene un proyecto de producción artesanal bien orga
nizado y estructurado.

5. - Se ha iniciado el proceso de producción artesanal de
semilla por los pequeños agricultores.
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1991

1. - Los técnicos y agricultores del área de influencia del
proyecto cuentan con buena capacitación sobre el proce 
so de producción artesanal de semilla de frijol.

2. - La familia rural se ha incorporado a la actividad de
producción artesanal de semilla en Honduras y Panamá.

3. - Aumento en la utilización de semilla de buena calidad:
Honduras: Olancho pasa de 17 a 20 porciento, Danlí pa

sa de 50 a 53 porciento.
Panamá : Cai-san y San Andres pasa del 30 al 33 porcien 

to.

4. - Mayor producción y aumento de la productividad
Honduras: Olancho y Danlí pasan del 40 al 42 porciento 
Panamá : Caisan y San Andres pasan del 30 al 32 por

ciento .
5. - Se cuenta con resultados socioeconómicos del proyecto

en ambos paises.

6. - Existen resultados de las investigaciones realizadas
sobre tecnologías de semilla en Honduras y Panamá.

1992

1. La tecnología generada en ambos paises fácilmente es
transferida por los agricultores del área de influencia 
del proyecto.

2. Se inició la organización de pequeños agricultores dedi_ 
cados a la producción de semilla bajo un sistema no con 
vencional.

3. Aumento en la utilización de semilla de buena calidad 
Honduras: Olancho pasa del 20 al 25 porciento, Danlí 

pasa de 53 a 58 porciento.
Panamá : Caisan y San Andres pasan del 33 al 38 porcien 

to.
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4- Mayor producción y aumento de la productividad 
Honduras: Olancho y Danlí pasan del 42 al 45 porciento 
Panamá : Caisan y San Andres pasan del 32 al 35 por

ciento .
5- Los resultados socioeconómicos indican que con la pro 

ducción artesanal de semilla, los agricultores de am
bos paises han mejorado sustancialmente.

6- Existen resultados aplicables a otras regiones o pai
ses de PROFRIJOL debidamente publicados.
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PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLA DE FRIJOL
PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES
DURACION PREVISTA = 3 AÑOS 
PERIODO = 1990 - 1992
PAISES = HONDURAS y PANAMA

RESUMEN DE OBJETIVOS/ACTI- INDICADORES VERIFICA- FUENTES DE VERI- SUPUESTOS IM-
VIDADES. BLES OBJETIVAMENTE. FICACION. PORTANTES.

- Consolidar la metodología - Existe resultados apli - Informe final de
de trabajo en apoyo a la cables a otras regio- resultado del
producción de semillas 
con pequeños agricultores

- Desarrollar estrategias 
que permitan la implanta 
ción de programas de se
millas bajo sistema no 
convencional.

nes o países de PROFRI 
JOL, debidamente vali
dados y publicados.

- Existe una metodología 
consolidada.

proyecto.

- Formación de técnicos es- - Se cuenta con técnicos - Encuesta realizada - Existe en los
pecialistas en semilla. semillistas. por el Programa Na paises del

- Fomentar la producción ar - Familia rural se incor ci.on.al de Frijol. proyecto téc 
ni m s  spmi —tesanal de semilla. pora a la actividad. - Informe de la Uni- llistas.

- Promover la organización - Existen organizaciones dad de certifica-
de los productores. de pegueños agriculto- ción de semilla. - Algunos pro-

- Incrementar la adopción res. ductores in
dividualesy uso de variedades me- - Aumento en la utiliza-

joradas.
- Establecer incrementos 

en la productividad y pro 
ducción de frijol.

ción de semilla. y asociados 
están incur- 
sionando en 
la produc
ción artesa- 
nal de semi
lla.
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RESUMEN DE OBJETIVOS/ACTI
VIDADES .

INDICADORES VERIFICA
DLES OBJETIVAMENTE.

FUENTES DE VERI
FICACION.

SUPUESTOS IM
PORTANTES

1991 1992

Hond. 17-20% 20-25% 
50-53% 53-58%

Pana
má. 30-33% 33-38%

- Los agriculto
res aceptan 
usar varieda
des mejoradas.

- Mayor producción y aumen 
to de la productividad.

1991 1992
• Hond. 40-42% 42-45% 

Pana
má. 30-32% 32-35%

Resulfardos/Productos
1- Una buena base de 

datos.
2- Existe una metodolo 

gía consolidada
3- Se cuenta con técni 

eos semillistas
4- Existencia de un 

programa para la pro 
ducción artesanal de 
semilla organizado y 
estructurado.

Resültados socioeconómi 
eos.
Técnicos y agricultores 
capacitados.
La tecnología es trans
ferida .

- Informe regula 
res del perso
nal del proyec 
to.

- Informe de eva 
luación socio
económico.

- Gira de super
visión.



RESUMEN DE OBJETIVOS/ACTI- 
VIDADES.

INDICACIONES VERIFICA- 
BLES OBJETIVAMENTE.

FUENTE DE VERI
FICACION.

SUPUESTOS IM
PORTANTES .

Actividades
1. Recopilación de la infor 

mación de la región.
IDIAP y SRN.

2. Entrenamiento de técni
cos especialistas en se 
milla CIAT.

3. Consolidación de la meto 
dología de trabajo. IDIAP 
SRN y CIAT.

4. Taller de planificación 
de actividades CIAT, IC- 
TA, IDIAP, SRN y Asocia
do Suizo.

5. Reuniones motivacionales 
y selección de agriculto 
res - enlace IDIAP y SRN.

6. capacitación de agriculto 
res y técnicos.

7. Producción de semilla, fa 
se en campo

8. Producción de semilla, fa 
se post-cosecha

9. Producción de semilla, fa 
se control de calidad.

10. Administración, comercia
lización y distribución 
de semilla.

Especificación de insu
mos /costo por cada acti 
vidad.

Presupuesto total:
1990 1991 1992
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RESUMEN DE OBJETIVOS/ACTI- 
VIDADES.

INDICACIONES VERIFICA- 
BLES OBJETIVAMENTE.

FUENTE DE VERI
FICACION.

SUPUESTOS IM
PORTANTES .

11. Investigaciones en tec
nología de semilla.



Anexo RESULTADOS DE LA REVISION TECNICA DE LOS 
NUEVOS PROYECTOS 1990.

Relatores: Federico T. Ramos
Patricio de la Crúz.

1- Proyecto Antracnósis

- Definir en que sitio se hará la evaluación controlada
- Deben incluirse actividades sobre cuantificación de 

pérdidas por país.

2- Proyecto Bacteriosis

- Se duda de los éxitos que se puedan alcanzar al finali
zar 1992, se cree que es un Proyecto muy ambicioso.

- Deben priorizarse las actividades de acuerdo a las res
ponsabilidades de cada país y la asignación del presu
puesto .

- Las variedades que se liberen deben ser resistentes.

3- Proyecto Calidad Culinaria

- No presentó detallado el proyecto: Variedades cuales, ti
po de análisis, estudios de aceptabilidad, etc.

- Deben definirse con más detalle las responsabilidades del 
país Líder y Co-Líder, sobre todo definir el interés de 
cada país.

- Recopilar información de los talleres realizados en el 
área y técnicos capacitados en esta actividad, para estre 
char relaciones para el buen desarrollo del proyecto.

4- Proyecto Mosaico Dorado

- Guatemala explicó la razón de realizar los estudios de e£ 
tabilidad de precocidad integrados a Mosaico Dorado.

- Se considera que sus metas son muy ambiciosas, debiéndose 
ajustar a la realidad.

- Se recomendó que se reunieran los paises participantes del 
proyecto para ajustar sus actividades de acuerdo a la asic[ 
nación del presupuesto.
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5- Proyecto Mustia hilachosa

- Realizar un estudio de los resultados alcanzados por es 
te proyecto, identificando los factores que están afec
tando los avances de este proyecto.

- Se observa un desbalance entre las actividades de mejo
ramiento genético y manejo integrado de la enfermedad.

- Hacer un resúmen de la tecnología generada hasta la fe
cha y ponerla a disposición de los paises que tienen si 
milar problemática.

6- Proyecto Especial de Haití

- El Proyeto debe ser realista, pués se considera muy am
bicioso los logros alcanzar para el período 1990-92, 
deben priorizar las actividades a desarrollar.

- Este proyecto debe tener más acercamiento con el CIAT, 
sobre todo en el aspecto de capacitación.

7- Proyecto Labranza Cero

- Se debe hacer una revisión de trabajos y resultados ob
tenidos en otros países del área.

- Se contemplan estudios socioeconómicos del sistema como 
tal.

8- Proyecto Fijación Biológica de Nitrógeno

- Es necesario definir el manejo del proyecto por país, per 
mitiendo la participación de diferentes instituciones.

- Por razones de presupuesto no es procedente considerar la 
inclusión de otro país al proyecto; sin embargo, para 
1991 si se debe considerar la inclusión de República Domi 
nicana.

9- Proyecto Producción Artesanal de Semilla

- Las metas del proyecto son muy ambiciosas, habiéndose con
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considerar los lentos progresos alcanzados en otros paí
ses de la región.

10- Proyecto Cobertura Vegetales

- Es necesario antes de iniciar el Proyecto que se revi
sen los resultados de investigación de otros paises del 
área.

11- Proyecto Apión

- A este proyecto no se le hicieron sugerencias.
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