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Resumen 

Los bancos de semillas (BS) buscan conservar semillas de importancia agrícola y ecológica mediante el 

uso de técnicas que permitan conservar su viabilidad. De igual manera los bancos de semillas comunitarios 

(BSC) cumplen dicha función; sin embargo, estos son gestionados por la comunidad. Igualmente deben 

contar con la infraestructura adecuada, las técnicas y metodologías que permitan mantener a la semilla en 

buen estado. El objetivo del estudio fue determinar la funcionalidad del banco de semillas comunitario APA 

Azuay para la conservación de variedades de semillas de importancia agrícola. El estudio se realizó en el 

BSC APA Azuay, ubicado en la ciudad de Cuenca, Ecuador. A este han llegado semillas de algunas 

localidades del Azuay Se levantó información a través de un inventario y de encuestas, los resultados 

indican que la riqueza y biodiversidad en el BSC obtuvieron un índice intermedio, debido a que apenas 

existen 14 especies de siete familias botánicas y pocas muestras de semillas, asimismo, se contabilizó el 

estado de las semillas, existen semillas contaminadas y una cantidad baja de semillas por contenedor. El 

BSC no ha motivado ni ha implantado una cultura de almacenamiento de semilla, debido a que ya se la 

tenía, pero con otros fines. Por lo que el BSC APA Azuay no es funcional, se espera que se gestione con 

los gobiernos locales para mejorar la infraestructura, las técnicas de conservación de semillas, formar 

enlaces con otras asociaciones de agricultores para intercambiar semillas y enriquecer el BS con más 

especies y variedades de cultivos, y llegue a cumplir el rol de un banco de semillas. 

Palabras clave: germoplasma, agrobiodiversidad, agroecología, semillas 

Abstract 

Seed banks (SB) seek to conserve seeds of agricultural and ecological importance through the use of 

techniques that allow them to preserve their viability. In the same way, the community seed banks (CSB) 

fulfill this function; however, these are managed by the community. They must also have the appropriate 

infrastructure, techniques and methodologies that allow the seed to be kept in good condition. The objective 

of the study was to determine the functionality of the APA Azuay community seed bank for the conservation 

of seed varieties of agricultural importance. The study was carried out at the CSB APA Azuay, located in 

the city of Cuenca, where seeds have arrived from some towns in Azuay. Information was collected through 

an inventory and surveys, the results indicate that the richness and biodiversity in the CSB obtained an 

intermediate index, because there are only 14 species of seven botanical families and few seed samples, 

likewise, the seed condition, there are contaminated seeds and a low quantity of seeds per container. The 

BSC has not motivated or implanted a seed storage culture, because it already had it, but for other 

purposes. As the CSB APA Azuay is not functional, it is expected that it be managed with local governments 

to improve the infrastructure, seed conservation techniques, form links with other farmers' associations to 

exchange seeds and enrich the SB with more species and varieties of crops, and came to fulfill the role of 

a seed bank. 

Keywords: germplasm, agrobiodiversity, agroecology, seeds 
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INTRODUCCION 

Los bancos de semillas (BS) tienen como propósito conservar la viabilidad y pureza de las semillas (Li et 
al., 2017); además, mantener especies y variedades de alto valor genético, con lo cual se evita la erosión 
genética (Khoury et al., 2022). Los BS deben conservar sus semillas a una temperatura y humedad relativa 
bajas (Ray and Bordolui, 2021), debido a que permite que el metabolismo de las semillas sea lento y por 
ende la longevidad sea mayor (Haj Sghaier et al., 2022). Los bancos de semillas contienen germoplasma 
(semillas) de varias generaciones que se han desarrollado en distintas condiciones ambientales, por lo que 
se puede llamar a estos bancos como una fuente de una amplia diversidad (Nankya et al., 2022; Quazi et 
al., 2021). 

En la actualidad, existen alrededor de 1750 bancos de semillas a nivel global, estos conservan sobre las 
50000 especies de plantas (Walters and Pence, 2021). Una gran cantidad de bancos de semillas han sido 
patrocinados por ONG´s y son construidos en zonas rurales o comunidades con el fin de conservar semillas 
pertenecientes a estos sitios (Vernooy et al., 2022). Los bancos de semillas comunitarios (BSC) usan 
conocimientos y tecnología empírica, por lo que mucha de la información que se conoce sobre bancos de 
semillas son originados en estos bancos (Vernooy, Shrestha and Sthapit, 2015). De acuerdo a Maharjan, 
Gurung, and Sthapit (2013) mencionan que los bancos de semillas comunitarios evitan la dependencia de 
fuentes externas de semillas, además, se considera una estrategia innovadora que permiten conservar los 
recursos genéticos de cultivos amenazados por el uso de semilla externa. 

La experiencia de los BSC constituye un avance en términos de soberanía y seguridad alimentaria a nivel 
comunitario (Ramírez García et al., 2017), que sobre todo en América Latina con la asociación de 
pequeños agricultores se ha logrado una organización, al empezar por guardar e intercambiar semillas lo 
que permite la libre circulación del material genético y de los conocimientos asociados a cada variedad de 
semilla (Trusiak et al., 2023; Arenas Calle et al., 2015). Primeras experiencias de BSC en Brasil resultaron 
muy eficaces en tiempos de sequía, cuando se perdieron las cosechas, por lo que después se creó la Red 
Semillas que conecta 230 bancos de semillas en 61 municipios. Entre los fundadores de los bancos 
comunitarios de semillas esta la Fundación Internacional para el Avance Rural, que en 1986 produjo un 
“kit de bancos comunitarios de semillas”, la primera guía de cómo establecer un banco local de semillas 
(Milena and Barrera, 2013). 

 
En América Latina, el Centro de Educación y Tecnología (CET) con sede en Chile empezó a establecer 
bancos comunitarios de semillas en varios países latinoamericanos. Bioversity International promovió la 
creación de bancos de semillas en Bolivia donde además de la conservación, se han desarrollado nuevas 
áreas de interés, tales como sanidad de semillas, fertilidad del suelo, mayores rendimientos y 
comercialización de productos de biodiversidad agrícola (Pañitrur-De la Fuente et al., 2020; Vernooy et al., 
2015). 

 
El manejo de los recursos genéticos en BSC integra conocimientos y prácticas de conservación y uso de 
la biodiversidad (Milena and Barrera, 2013) como es la madurez fisiológica de la semilla y técnicas que 
eviten la propagación de enfermedades y plagas (Gallardo 2019). Las semillas criollas (nativas) son el 
producto de la acción que han tenido los agricultores en la selección, adaptación y mejoramiento, con la 
finalidad de mejorar su productividad, y de esta forma autoabastecerse cada periodo de siembra, además, 
con la posibilidad de compartir este material con sus pares (Galileo, Platero, and Castillo 2013). 

 

En el estado ecuatoriano en su Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura, 
promulgada el 8 de junio del 2017, en el artículo 5, desde los literales “a” al “d” menciona que su finalidad 
es la protección, conservación, manejo y uso de la agrobiodiversidad, el fortalecimiento del Banco Nacional 
de Germoplasma y los centros de bioconocimiento de recursos fitogenéticos para la conservación de la 
agrobiodiversidad, además, fortalecer el uso, conservación y libre intercambio de la semilla nativa y 
tradicional (LOASFA, 2017). Alineados a esta ley el Instituto de Investigación Agropecuaria (INIAP) ha 
creado el banco de germoplasma más grande del país, el cual se encarga de la conservación y uso de la 
agrobiodiversidad ecuatoriana (Monteros et al., 2018), en el que conserva alrededor de 30 mil accesiones 
(Zambrano, 2020) de 290 géneros y más de 500 especies de plantas cultivadas (de origen andino e 
introducidas) y sus parientes silvestres que se conservan en condiciones ex situ en varias estaciones 
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experimentales del INIAP en la Costa, Sierra y Amazonía. Además, en otras instituciones, principalmente 
en Universidades, estarían conservadas unas 6.719 colectas (INIAP and FAO, 2017). 

El BSC APA Azuay fue inaugurado en el año 2020 por la Asociación de Productores Agroecológicos del 
Azuay con el apoyo de Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Fundación Heifer, es liderado y 
dirigido por mujeres. El objetivo de la creación de este espacio fue tener un banco de especies locales de 
importancia agrícola, como reserva de diversidad genética a la que los productores pueden acceder 
mediante el intercambio y multiplicación de semillas, además está abierto al público para que conozcan 
este espacio y a quienes deseen obtener o aportar con variedades locales para nutrir el banco. Al entender 
la importancia de un banco de semillas dentro de una comunidad y su labor en conservar, restaurar, 
mantener la biodiversidad agrícola (Hossain and Begum, 2015), permitirá ampliar el número de especies 
y variedades de semillas en estas; además, es un punto de partida para mejorar las técnicas de 
conservación y adecuar pertinentemente el banco de semilla comunitario. Por lo que el objetivo de esta 
investigación fue determinar la funcionalidad del banco de semillas comunitario APA Azuay para la 
conservación de variedades de semillas de importancia agrícola. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

La presente investigación se llevó a cabo en el banco de semillas APA Azuay, este se encuentra dentro 
de la periferia urbana de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay (Figura 1), la cual se encuentra a 2560 
m s.n.m, esta ciudad cuenta con un clima húmedo de montaña, por lo que su temperatura media anual es 
de 16° C, su precipitación de 900 mm anual y la humedad relativa del 84%. La colecta de información se 
lo realizó durante el primer semestre del año 2022. 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación del Banco de Semillas 

Colecta de información 
 

Esta investigación fue tipo descriptiva con variables cualitativas ordinales y dicotómicas. 
Primero fue necesario calcular los índices de biodiversidad y riqueza de las especies de semillas que 
existen en el BSC. Los índices calculados fueron: Riqueza (r), Simpson (D); Shannon Weaver (H’) y Pielou 
(J). 
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Por lo que, se describió la calidad física en las que se encuentran las semillas. Esta variable se clasificó 
en buen estado: semillas limpias e íntegras; regular: presencia de impurezas, humedad; mal estado: 
presenta pudrición. Además, se realizó un conteo de las muestras de semillas que presentaron hongos o 
plagas, es decir que presenten contaminación. Asimismo, se registró la cantidad de semillas, para esta 
variable se clasifico en 4 rangos, muy baja (1- 50 semillas), baja (51-100 semillas), medio (101-500 
semillas) y alta (más de 500 semillas). Finalmente, se contabilizó el estado en el cual se encontraban los 
frascos contenedores de semillas. 
Cabe mencionar que las semillas se encuentran almacenadas en frascos de vidrio de diferentes diseños 
y tamaños con su respectiva etiqueta de identificación de familia, género/especie, nombre común, 
organización/productor, lugar de recolección, fecha de recolección y código de almacenamiento. Los 
frascos se encuentran organizados por familias taxonómicas en estantes de madera, en un lugar fresco a 
temperatura ambiente. 

 
Para la segunda parte del estudio, se realizaron encuestas (n = 60) a los miembros de la asociación APA, 
con los resultados obtenidos, se puede conocer a certeza si el BSC está cumpliendo su rol como tal. 
Las preguntas planteadas fueron: 
1. ¿Para qué usted intercambiaría semilla? 
2. ¿Qué hace usted con la semilla conservada? 
3. ¿Qué semillas usted ha conservado? 
4. ¿Qué semillas se han perdido tras el paso del tiempo? 
5. ¿Por qué cree usted que se ha perdido semillas? 
6. ¿La creación del Banco de semillas le motivó a conservar semillas? 

 

Análisis de resultados 

Para la obtención de resultados, se realizó índices de biodiversidad del BSC , luego gráficos de barras en 

porcentaje del estado del banco de semillas. Asimismo, se graficó resultados de las encuestas con gráficas 

de radar. Todos los resultados se los llevó acabó en el IDE de R studio (R Core Team, 2022). 

RESULTADOS 

La Tabla 1 refleja la cantidad y procedencia de las semillas. Se ha registrado un total de 174 muestras de 

semillas, la procedencia estas son de ocho cantones del Azuay, entre estos, Cuenca es el cantón con 

mayor cantidad de semillas, 21 localidades distintas se contabilizaron en el BSC, de estas semillas, existen 

10 especies distintas; asimismo, el cantón Nabón registró 22 semillas en el BSC con tres especies distintas, 

muy seguido de este se observa a Santa Isabel con dos localidades y 17 semillas de 5 especies. Por el 

contrario, la menor procedencia de semillas fue de Sigsig con 2 y Gualaceo, Paute, San Fernando y 

Pucará con una sola localidad cada uno. Cabe recalcar que todas las muestras fueron registradas en el 

BSC en junio de 2020. 

Tabla 1. Número de semillas y de especies por cantón de la provincia del Azuay presentes en el BSC 
 

Cantón Sitios Nº Muestras Nº especies Fecha de 
almacenamiento 

Cuenca 21 121 10 Junio de 2020 
Gualaceo 1 8 2 Junio de 2020 
Nabón 1 22 3 Junio de 2020 
Paute 1 4 2 Junio de 2020 
San Fernando 1 1 1 Junio de 2020 
Santa Isabel 2 17 5 Junio de 2020 
Sigsig 2 2 2 Junio de 2020 
Pucará 1 1 1 Junio de 2020 

 

Los índices de riqueza y biodiversidad por especies obtenidos para el BSC de manera general indican que 

no existe una cantidad variada de familias taxonómicas. El primer índice de riqueza (r) fue de 15, lo cual 
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indica que no existe una cantidad grande de especies, esto es reflejado por el índice de Simpson (D), cuyo 

valor de 0.72 demuestra que existe una dominancia mediana, al igual que el índice de Shannon-Weaver 

(Hˈ), al estar por debajo de 3, indica que la biodiversidad no es alta, su valor fue de 2.49. Otro índice 

evaluado fue el de Pielou (J), el valor de 0.65 demuestra que no existe una diversidad alta entre especies, 

es decir no todas las especies son abundantes por igual (Tabla 2). 

 

 
Tabla 2. Índices de biodiversidad que presenta el BSC 

 

Índices Representa Valor Fuente 

Riqueza (r) Riqueza de especies 15 (Chao, 1987) 
Simpson (D) Dominancia 0.72 (Simpson, 1949) 
Shannon-Weaver (Hˈ) Biodiversidad 2.49 (Shannon and Weaver, 1949) 
Pielou (J) Equidad 0.65 (Pielou, 1966) 

 

La Figura 2a de abundancia por familia refleja que en el BSC se registró siete familias botánicas, de estas, 

Leguminosae (Fabaceae) fue la familia con mayor cantidad de semillas conservadas, esta sobrepasa las 

100 semillas, seguido por Gramineae (Poaceae), la cual alcanzó 44 muestras de semillas depositadas en 

el BSC. Las Cucurbitaceae muestran una cantidad baja de semillas almacenadas con 12 muestras en el 

BSC. Por el contrario, la familia de Amaranthaceae, Muntingiaceae y Juglandaceae, cuentan con 4, 3 y 1 

muestra respectivamente en el BSC. 

Asimismo, en la abundancia por especie, Phaseolus vulgaris (fréjol) fue la semilla con mayor cantidad de 

muestras en el BSC, seguido de Zea mays (maíz), cada una de estas presentaron distintas variedades. 

Vicia faba igualmente es una de las especies con cantidad modera de muestras, Cucurbita máxima 

(Zapallo) y Pisum sativum (arveja) fueron otras especies con poca cantidad de muestras registradas. Otras 

como Chenopodium quinoa (quinua), Juglans regia (nogal) y Secale cereale (centeno) apenas cuentan 

con una muestra de semillas en el BSC (Figura 2b). 
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Figura 2. Abundancia de especies y familias en el BSC. a) Por familia, b) Por especie 

De acuerdo al estado de la semilla se puede mencionar que, del total de muestras de semillas, el 89.7% 

de estas se encuentran en buen estado, en mal estado el 7.4% y en estado regular 2.9% (Figura 3a). Se 

contabilizó la cantidad de semillas en cada una de las muestras, tan solo el 1.1% tiene una cantidad alta 

de semillas (500 semillas), por el contrario, una cantidad muy baja (1-50 semillas) de semillas representó 

el 36.6 %, seguido de baja (51-100 semillas) con un porcentaje de 33.1% y media (101-500 semillas) el 

29.1% del total de muestras. Las muestras contaminadas indican que el 92% de muestras de semillas no 

contenían plagas u hongos, por el contrario, el 8 % sí presentó plagas u hongos en sus semillas. 

Finalmente, los envases usados son de vidrio y fueron reciclados, de estos, el 1.14% presentó mal estado 

(Figura 3d), esto podría ayudar a que las muestras de semillas almacenadas se contaminen; además, se 

puede inferir que no se brinda todas las condiciones adecuadas para el cuidado de las semillas como la 

temperatura por debajo de 20 ºC y la humedad relativa no mayor a 25% y es un buen ambiente para que 

se propaguen enfermedades. 
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Figura 3. Gráfica de barras que describe el estado de las semillas dentro del BSC 

La encuesta realizada a los socios de APA Azuay nos permitió conocer sus conocimientos sobre la 

conservación de semillas, otros aspectos y si este BSC ayudó en los conocimientos de conservación de 

semillas. Cabe mencionar que las personas encuestadas responden de acuerdo a sus experiencias, 

conocimientos agrícolas y saberes ancestrales. Para la primera pregunta de acuerdo a las respuestas de 

las personas encuestadas nos indican que intercambiarían semillas para mejorar la producción de sus 

cultivos, aunque también responde que ya cuentan con buena semilla. Para la segunda pregunta, casi la 

totalidad de los encuestados indican que seleccionan la mejor semilla para la siguiente temporada del 

cultivo. Mientras que, la tercera pregunta sobre las semillas que conservan se observa una cantidad grande 

de distintas especies, la que sobre sale es maíz, al igual que leguminosas como fréjol, haba y arveja, 
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aunque también conservan cebada y cucurbitáceas como el sambo y zapallo. La pregunta 4 indica las 

semillas que se han perdido con el paso del tiempo, en esta pregunta se observa que cebada es la semilla 

que es más frecuente entre los encuestados, al igual la papa y semillas de especies andinas como quinua 

y oca. Para la pregunta cinco, la cual hace referencia al por qué se ha perdido las semillas que supieron 

indicar, la mayoría coincide que la demanda de la semilla es nula, igualmente respondieron que una razón 

es la mala calidad de la semilla, también no existe interés a propagar la semilla y a la mano de obra escasa. 

Finalmente, la última pregunta en la cual se indica si la creación del BSC le motivó a conservar semillas, 

casi su totalidad indicó que ya conservaba semilla, solamente a una persona le motivó a conservar, a otro 

encuestado no le motivó y otra respuesta fue que no conserva semilla. 

 
 
 

 
Figura 4. Gráfica de radar con los resultados de las encuestas realizadas a los socios de APA Azuay 

DISCUSION 

El BSC de APA Azuay, tiene como misión almacenar semillas de hortalizas y variedades agrícolas que 

procedan del Azuay para reservar la genética de estas que ya se han adaptado al entorno en el cual se 

han desarrollado. Sin embargo, se ha podido observar que el sitio en el cual se implementó este banco no 

cuenta con la infraestructura ideal, además, tampoco cuenta con la tecnología suficiente o un técnico con 

los conocimientos que puedan mantener a las semillas en el estado óptimo (temperatura 5° C – 20° C y 

humedad 25%) (FAO, 2014) y les permitan mantenerse viables, es por ello que se pudo evidenciar 

muestras contaminadas y el retiro de algunas muestras, debido a que se han malogrado por completo. 

Lo recomendable es tener un espacio físico con infraestructura de calidad que consigo se pueda controlar 

las condiciones de temperatura y humedad; además, de una persona con el conocimiento necesario que 

capacite a los miembros del banco y permita enlazar proyectos con los gobiernos locales (Bhusal et al., 

2020); asimismo, usar técnicas de conservación de acuerdo a la especie con el fin que garanticen la calidad 

de la semilla (Vernooy, Shrestha and Sthapit, 2015). Aunque se ha podido conocer que con los 
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conocimientos de pueblos indígenas se moldea la biodiversidad, debido a que llegan a experimentar con 

sus cultivos y semillas al aplicar saberes locales y prácticas agrícolas propias de una comunidad. (Keilbach 

et al., 2019). 

Nankya et al. (2022) aseguran que un banco de semilla permite conservar la genética, mejorar el acceso 

y a la disponibilidad de los cultivos locales; asimismo, agricultores en países de África han construido y 

mantenido BSC con una riqueza de especies, variedades y cantidades grandes de semillas de importancia 

(Sthapit, 2016; Zafeiriou et al., 2023). Por lo que la riqueza en un banco de semillas debe ser tal que 

permita solucionar la carencia de semillas para repoblar cultivos de comunidades o reforestar, entre otras 

(Latifah et al. 2019; Berbec´ and Feledyn-Szewczyk 2018). El BSC APA Azuay, al carecer de una cantidad 

representativa de semillas y especies (Figura 3), no podrá cumplir con objetivos y problemáticas actuales, 

debido a que prevalecen muestras o contenedores con cantidades muy bajas de semillas y pocas especies 

y variedades de interés agrícola. 

Los BSC son gestionados, administrados y dirigidos por mujeres de las comunidades, esto se ha podido 

observar en países en vías de desarrollo, en donde, la selección, cuidado, manejo y producción de semillas 

en su mayoría está realizado por mujeres, lo cual responde a razones socioculturales (Adam et al., 2019). 

Netamente en los bancos de semillas comunitarios las mujeres se han encargado de realizar el proceso 

para la conservación, asepsia del área de conservación; asimismo, son el portavoz para llegar a más 

entidades públicas y no gubernamentales que financien ciertos proyectos, de igual manera, son 

capacitadas para sobrellevar este trabajo y mantener un banco de semillas (Puskur et al., 2021; Marimo 

et al., 2021). El mismo panorama sucede con APA Azuay, la asociación es liderada por mujeres 

campesinas, por ende, el banco de semillas de igual manera. 

Los resultados de las encuestas nos sugieren que los miembros de APA Azuay tienen conocimientos en 

conservación de semillas, el uso que le dan a la semilla conservada y casi su totalidad ya conservaba 

semillas; además, se llegó a conocer las semillas que la mayoría conserva y las que se perdieron. Al 

conocer de semillas que se perdieron tras el paso del tiempo, como cebada y avena, el BS tendría la 

responsabilidad de rescatar y conservar, pero se evidenció que existen pocas muestras de semillas de 

estas especies en este, como es el caso del BSC en regiones de México (Keilbach et al., 2019). Asimismo, 

los miembros de APA han afirmado que el uso de la semilla es seleccionar para la siguiente temporada 

del cultivo, mas no guardarla con fines de conservación, por lo que el BSC no ha motivado ni ha incentivado 

la conservación de la semilla y mucho menos de intercambio, como la encuesta indica, apenas dos 

personas indicaron que desearían cambiar la semillas, hecho que tampoco se ha dado hasta el momento 

(Figura 3). 

De acuerdo a Velásquez et al. (2021) en Azuay el maíz (Zea Mays) es una de las principales provincias 

productoras de variedades de maíz de la sierra, es por ello que los miembros de APA Azuay indicaron que 

la semilla de maíz es la que se conserva en mayoría; además, esta especie cuenta con variedades 

adaptadas a distintas condiciones climáticas (Caviedes, Carvajal-Larenas and Zambrano, 2020), lo mismo 

ocurre con el fréjol en el Azuay, que es la leguminosa más producida en esta provincia (Peralta et al., 

2016), por esta misma razón ciertas especies ajenas a estas familias han desaparecido. Asimismo, 

miembros de APA Azuay han indicado que sí se ha perdido semilla a lo largo del tiempo. En la sierra del 

Ecuador ha sucedido este fenómeno y se debe principalmente a la falta de profesionales en el sector 

agrícola, al igual que motivos económicos y sobre todo la falta de leyes que garanticen la conservación de 

distintas semillas y variedades (Ruiz 2016; Pazmiño, Solórzano, and Pazmiño 2021). 

CONCLUSION 

El BSC APA Azuay no es funcional, presenta algunas falencias, una de ellas es su infraestructura la cual 

no es adecuada, además, no cuenta con un técnico con conocimientos en el área y, sobre todo carece de 

una cantidad de especies y variedades de cultivos que puedan hacerle frente a alguna necesidad de 

emergencia alimentaria. Mediante el registro de semillas y resultados de encuestas, se ha podido confirmar 

que el BS de ha recuperado semillas que se ha perdido tras el paso del tiempo. Las técnicas y la tecnología 
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que se usa para conservar las semillas no son las idóneas, debido a que se ha registrado semillas 

contaminadas y se han eliminado muestras que se han podrido por completo. Se espera que la comunidad 

y las autoridades puedan realizar alianzas para llevar un BSC correctamente, que cumpla con los objetivos 

de un banco de semillas. 
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