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Mientras estos eventos ocurren (en el Estado, los gremios yla 
educación). las compaüias fabricantes de insumos agrícolas,que 
se encuentran presentes en el país, desde la década de los aflos 
40·s. han venido penetrando en el sector y en los agricultores 
con campaüas orientadas a vender sus productos. Para ello, han 
recurrido a tres estrategias: l. una divulgación. entiéndase 
propaganda. agresiva; 2. pruebas demostrativas de comparación 
de productos, que se complementan con demostraciones a los 
agricultores; y, 3. asistencia técnica, dirigida al control de las 
enfermedades. Por este proceso los agricultores han conocido 
las enfermedades, muchos métodos de control y obviamente los 
productos agroquímicos. 

Conclusiones del capítulo 

El sector agrícola colombiano ha estado en permanente 
evolución debido a causas externas e internas. La adaptación de 
nuevos cultivos se ha dado desde la llegada de los conquistado
res. y aún continua. por razones del desarrollo y del mercado. La 
presentación final en calidad y la clase de los productos agrícolas, 
también se encuentra cambiando. lo que ha traído una 
permanente variación en los sistemas de cultivo. y en las prácticas 
que giran alrededor del proceder en el campo. Todas estas 
demandas se ven magnificadas cuando es preciso aumentar la 
producción por unidad de superficie y por familia campesina, así 
como aumentar los ingresos de los productores y mejorar su 
calidad de vida. Hasta el presente. el producto de la investigación 
autóctona y la adopción de sus resultados, por parte de los 
agricultores. han sido los responsables del cumplimiento de este 
compromiso, generado por la sociedad moderna. En ningún otro 
sector productivo colombiano se ha dado en tal magnitud este 
progreso. 

Los resultados de la investigación y el proceso de llevarla al 
agricultor. para innovar el sector. ha sido un desafio, del cual, el 
sector ha salido avante. La configuración de un nuevo sector 
agrícola, se esta dando permanentemente. y ha sido gracias a la 
depuración de los productores. que cada vez son más ilustrados 
y con mayor capacidad de poner en práctica las innovaciones 
tecnológicas; a la refinación de esas prácticas en cada condición 
productiva en las regiones; ya que se han encontrado formas de 
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La investigación en transferencia de tecnología se ha 
Incorporado a los procesos de estudios sociales y técnicos en 
agricultura y ha sido. de alguna manera. la responsable de una 
Innovación para el tratamiento de los problemas del agricultor y 
lit la adopción de los adelantos científicos. 

El aprender a llegar al agricultor tradicional y la formación de 
n1l 'vos agricultores. ha sido el éxito más grande de la extensión 

ola transferencia de tecnología . La dependencia por la innovación 
ittni a es el resultado de la transferencia. y ésta el mejor fruto 
de los esfuerzos por desarrollar el sector agropecuario. 
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CAPÍTULO XI 

SANIDAD VEGETAL EN COLOMBIA 

E n el proc ~ so del descubrimiento mediante el razonamiento 
a socia tivo. la huma nidad. a lo la rgo d e la his toria. 
lra tá ndose de la a parición de enfermedades y s u efecto, 

ha deducido qu e la mejor "cura" es la de no estar expuesto a la(s) 
l'l1 fermcd ad(es) o a su agente causa l. La idea de "contagio", que 
f I el primer even to raciona l respecto a ellas, ha sido descubierto 
por asociación de los fenómenos de incidencia, en el foco de 
oc'tm·cncia de la enfermedad y la comparación con lo sucedido 
en las zonas libr s de ellas: "una manzana podrida da ña las 
dcmás". 

Pa ra las enfermedad es contagiosas en el ser humano, las 
primcras m edida s d e control no terapé utica s , es tuvieron 
d sarrolladas hacia la formación d e sitios de aisla miento (los 
leprocomio : la lepra , fue a no duda rlo, la enfermedad critica) y 
a la impl c m e n tac ión d e m edid as p a ra evitar el contagio 
proveniente del exterior. tales como las cuarentenas (cua ren ta 
cJj- s) de en trada de los barcos a los dis tintos puertos de llegada, 
fue la estrategia clásica adoptad a. 

En es te texto se entiende por Sa nidad Vege tal todas aquellas 
rncdida~ qu e t.oma el Estado. cua lquier productor pa rticular o 
agremiac ión d e produc tores. pa r a protege r el p a ís y muy 
especia lmente su agricultura o producto, del illgreso de problemas 
fitosanila rios foráneos, de la diseminación y dispers ión in terna 
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producida por enfermedades y el responder por compromisos y 
seguimientos de leyes acogidas por los distintos países y 
estamentos de ámbito rcgulatorio internacional en estas materias, 
y que buscan garantizar un intercambio de productos, sin el 
peligro del movimiento de las enfermedades o de productos sin 
la calidad cosmética requerida. 

El analisis de los eventos históricos que han ocurrido alrededor 
de la Sanidad Vegetal, permiten diferenciar épocas, que han sido 
carateristicas, en diferentes períodos de tiempo y circunstancias. 

Época Precolombina 
y Republicana (hasta 1927) 

De épocas previas a mediados del siglo XIX, no se conocen 
eventos que se puedan asimilar a una verdadera Sanidad Vegetal. 
al menos, como la entendemos hoy en día. Tal vez los únicos 
eventos relevantes fueron: 

1. 	El movimiento entre regiones, la diversificación de especies 
vegetales y la estratificación, en el perfil orográfico colombiano, 
de cultivos exóticos y de nativos no popularizados, todo ello, 
derivado de las necesidades de sembrar en el sitio adecuado y 
de producir lo que fuera demandado, según directrices de 
necesidades, provenientes directamente de 'las demandas del 
mercado impuesto por los emigrantes del viejo continente y 
del reino español, específicamente. El intercambio de cultivos 
estuvo, en algunos casos, restringido para mantener 
monopolios, por intereses de los "reinos". El caucho y la quina 
se vieron sometidos a esta restricción de intercambio. 

2. 	El ingreso de fitopatógenos exóticos derivados de la 
introducción de especies de cultivo sin ninguna restricción o 
prevención: o por la creación de cultivos en la vía o corredor 
de diseminación a larga distancia de los patógenos. 

3. 	El registro de algunas enfermedades (ver Capítulo 1), en varios 
de los cultivos, especialmente si estaban en condición 
epidémica de pérdida eviden te. 
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f . El registro de fitopatógenos hecho, especialmente por médicos, 
en el siglo XIX; abarcando con preferencia los hongos. 

l. La implementación de la teoría de la etiología patogénica, a 
fmes del siglo XIX. circunstancia afin con el desarrollo de las 
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En Colombia, a fines del siglo XIX, por el auge de la política de 
pertura y la agroexportadora. la Sociedad de Medicina y de 

Ciencias Naturales indicaba: 

... esta inserción en la economía mundial. que aparecía al 
mismo tiempo como un destino al que la nación estaba 
llamada. no estaba exenta de riesgos. En 1881, el Secretario 
de Gobierno pedía al cuerpo médico que se pronunciara 
acerca de la necesidad de establecer medidas higiénicas y 
cuarentenas en los puertos de la República y solicitaba su 
concurso para instalar leyes que obligaran a la desirifección 
de personas, mercancías y objetos provenientes d e otros 
paises. También se le consultaba sobre la puesta en marcha 
de tratados con otros países para prevenir el contagio de 
enfermedades por vía marítima (Obregón-Torres , 1992). 

Por influencia de las medidas tomadas para evitar las 
enfermedades en humanos, se extiende el concepto para las de 
las plantas y los animales. En el siglo XIX. fueron muy escasos 
los productos de orígen vegetal introducidos. Si ello se daba, se 
trataba de productos procesados, frutas exóticas o especias 
criticas, para ser usadas por emigrantes o consumidas por unos 
pocos personajes de las clases sociales altas. Los cultivos que 
conformarían la definición del sector agrícola en el siglo XIX y 
comienzos del XX, ya se encontraban establecidos, en su mayoría, 
en el territorio nacional (hasta la década de los 50's). 

Época Científica (1927-1955) 

El registro e incidencia de enfermedades epidémicas en estado 
severo, cOmO la gota d e la papa, en Europa (1830); la roya del 
cafeto, en el Asia (1868); el mildeo de la vid, en Europa (1882). 
fuernn de gran importancia para ir sentando el criterio del 
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movimiento de las enfermedades y sus efectos epidémicos. al llegar 
a nuevas zonas libres de ellas. La expansión de la frontera agrícola 
mundial y la necesidad de proteger los nuevos cultivos fue 
configurando leyes y restricciones para el movimiento de material 
vegetal en el mundo (la Ley de Protección Fitosanitaria. en el 
estado de California. en 1881. fue una de las primeras) y que 
pueden considerar como los primeros eventos de la Sanidad 
Vegetal Estatal moderna. 

La pres neia de la roya del cafeto en el Hemisferio Occidental 
(Puerto Rico). en los plimeros años de la década de los 20's de 
este siglo. ha llevado a los inicios de la formación. en el tiempo. 
de la política y estructura de la Sanidad Vegetal en Colombia 
(Buriticá. 1993). La Ley 11 de 1923. crea la oficina de Sanidad 
Agrícola para el estudio de la parasitología y para el control de 
productos importados. Acciones primarias de legislación 
cuarentenaria. como el Decreto 868 de 1923. prohíbe la 
importación de plantas. pies. semillas de café y empaques usados. 
La ley 74 de noviembre de 1926 cn su articulo 37. dice: 

El Gobierno reglamentará lo relativo a la defensa y sanidad 
agropecuaria. las disposiciones respectivas se considerarán 
como de policía e higiene públicas y serán obligatorias baj o 
multas que establece el Gobierno que no pasarán de $ 500.00. 
Estas penas las impondrán de acuerdo con los reglamentos. 
los Gobernadores o el Ministerio de Industrias. 

En la década de los 30·s. R. Mejía F. (s.f.) indicaba: 

Como se ve. las disposiciones que existen carecen de toda 
suficiencia. se hace preciso reglamentar cientificamente los 
sistemas de introducción de plantas y semillas al país con el 
fin de librar de los estragos causados por erifermedades que 
aquí no tenemos. 

Para eso es necesario que el Gobierno haga un estudio de 
las enfermedades que aquí se tienen para saber cuáles se 
deben excluir. 

Además del vacío técnico expresado por Mejía (l.c .). es preciso 
indicar que ninguna de estas leyes se ha cumplido; han sido 
"letra muerta" y mucho menos han servido para sancionar a 
persona alguna. 

tJpílrdo XI 

- . eso Nacional de Agricultura.
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~mendaba: 

1. Protección agrícola. . 
2. Experimenlación agncola . 
3. Fomento a la agricultura. 

Respecto a la primera, indicab 

... la protección de la agrie 

fiscalización de todos los pn 

indirectamente tengan qu 

Figura en primer término ~.n 

reglamentación e inspecclO~ 


de plantas. granos y sac 

nacional, esto es. la cuare 

estar a cargo del Minister 

como la propone el misn 

aunque los distintos D~P( 

con la aprobación del Mm' 

inter'departamentales . E 

gomos is de la CaTla de I 


esta enfermedad esta 

importación de semillas, 


La importancia de 

especialmente para la i 

expuesta aun descal.a1 

deswido se introdl!) 

epidemias o plagas ql 


La.cuarentena ve 

ofrecer contra los pel~ 

Ministerio de Indus. 

principal fuent~ de 

practicase una ngurc 

que entrase en la R, 


La indiscutible in 

(recuérdese que era e 

yTrabajo, de Puerto 


http:descal.a1


306 
3U7 

su discurso ante el Tercer Congreso Na cional de Agricultura , 
unido en Bogotá (publicado e n 1929), Carlos E. Cha rdoIl. 

recomendaba: 

1. Protección agrícola. 
2. Experimentación agricola . 
3. Fomento a la agricultura. 
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Respecto a la primera, indicaba : 

... la protección de la agricultura consiste en la estricta 
fiscalización d e todos los productos y jactores que directa o 
indirectamente tengan que ver con el d esarrollo ag rícola. 
Figura en primer término entre las medidas de protección, la 
refllamentación e inspección d e todas las semillas, material 
de plantas. granos y sacos que se importen al territorio 
nacional, esto es. la cuarentena vegetal. Este servicio debe 
estar a cargo del Ministerio d e Industrias (o de Agricultura 
como la propone el mismo Chardon en el mismo escrito) 
aunque los distintos Departamentos deben tener jacultades 
collla aprobación d el Ministerio . para establecer cuarentenas 
inwrdepartamentales . En AnUoquia. por ejemplo. existe la 
gomosis d e la caña d e azúcar; y el Valle que está libre d e 
esta enjermedad estaria muy justificado en prohibir la 
importación d e semillas antioqueñas. 

La importancia d e la cuarerltena nacional es enorme, 
especialmente p ara la industria cajetera. la cual s encuentra 
e.Apuesta aun d escalabro en cualquier momento en que por 
de cuido se introdujese en Colombia una d e las terribles 
epidemias o plagas que azotan al cajé en otros países ... 

La.cuarentena vegetal es la única barrera que se puede 
ofrecer contra los pe/iqros d e epidemias traídas defuera y el 
Ministerio d e Industrias prestaría un gran servic io a la 
principal juente de riqueza d e Colombia si estableciese y 
practicase una rigurosa inspección d e todo material de plantas 
que entrase en la República. 

La indiscutibl e inOuencia científica y política d e Cha rdon 
(recuérdese que e ra el Direc tor del Depa rtamento de Agricultura 
yT bajo, de Puerto Rico y que ha bía estudiado en CorneJI. bajo 
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la tutela de H.H. Whetzel, gran pionero de la fltopatología. en 
Estados Unidos}, sobre el entonces Ministro de Industrias, José 
Antonio Montalvo, fueron piezas claves para el inicio de la Sanidad 
Vegetal institucional, en Colombia, el 19 de octubre de 1927. 

Para 1930, ya funcionaba la sección de Sanidad Vegetal en el 
Ministerio de Industrias, como lo indica L. M. Mulillo (1957): 

El doctor Francisco José Chaux, Ministro de Industrias, cuyo 
nombre será recordado con afecto por su obra!J la alta estima 
que siernpre le han merecido los técnicos colombianos. escribió, 
a propósito de la pobreza del servicio de sanidad vegetal. las 
siguientes palabras, que hacen parte de su Memoria al 
Congreso de 1930. Las secciones de fitopatología y 
entomología vienen funcionando regularmente desde su 
fundación. Es necesario advertir que ambas han carecido de 
un laboratorio adecuado y de los más indispensable 
elementos para que SILS trabajos se coloquen en un terreno 
práctico Id util para la agricultura. 

Por insinuación de Don Luis María Murillo. "empleadillo· 
estudiante" como él mismo se autodenominaba. bachiller 
entomólogo y director de] Servicio, propone la estructura del 
servicio. Tres departamentos fueron creados en la sección de 
Sanidad Vegetal: Botánica, Fitopatología y Entomología. El padre 
Enrique Pérez Arbeláez (acababa de hacer su llegada al país 
procedente de Alemania y con estudios superiores en botánica) 
pasó a manejar la Botánica; Antonio Miranda (llegaba de Bélgica, 
con estudios sup'riores en Agronomia con especialización en 
Fitopatología) la ltología y el mismo Luis María Mulillo, la 
entomología. 

Más tarde Le ..ción de Sanidad Vegetal se transjormó en 
una instituciL e gran envergadura dentro de la CIUDAD 
UNNERSITARlA, yfue, durante su cortísima vida, modelo de 
consagración Id de eficiencia. La formaban el Instituto de 
Biología del Ministerio de Economía y el de Ciencias Naturales 
de la Universidad Nacional. Los Departamentos de Botánica, 
Fitopatología y Entomología continuaban con el espíritu y 
orier1tación de la primitiva organización. 
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Cnl';'"" 
la tutela de H.H. Whetzel ran . -
Estad?s Unidos), sobre el ~;tonc plOn:r~ de la fitopatologia. 1!I 
Antomo Montalvo, fueron iez .es MinIstro de Industrias, J 

3{);! 

Los illstitutos de Biología !J de Ciencias Naturales villieron a 
ser una sola cosa. no por decreto u ordenanza alguna. sino 

Vegetal institucional en ~ 1 as~.laves para el inicio de la SanidId 
, o oro. la, el 19 de octubre de 1927. 

. ~ara 1930, ya funcionaba la secci . . 
MInIsterio de Industr· on de Samdad Vegetal en e! 

. . las. como lo indica L. M. MUlillo (1957)'
FI '. . 

~co Jose Chaux, Ministro de Industrias 

por !lila especie d e modus faciendi de los .!üncioTlarios de 
las dos organiZaciones. eTl donde el padre Pérez Arbelaez 
era el limonero !J principal propulsor. con igual empeño al que 
antes había puesto para que s e dotara a las ciencias 
biológicas en la Universidad Nacional. del bello edificio con 
Sil jardín de Humboldt. que lllego les serian arrebatados... 

dO c?n afectopor su obra y la alta ~s~: 
erecido los técn icos colomb ' [anos. escribió 
reza del servicio de sanidad vegetal ~ 
. que hacen parte de su M .'

L emona al 
. a~ secciones de fitopatología
nClOnandO regularmente desde sY uadvert·~ [1' que ambas han carecido de 
d~ Y ~e los más indispensables 

' 

~,abcyos se coloquen en un terreno 
lCultura. 

uis María MurilIo, "empleadillo. 
~e. autodenominaba, bachille 
IClO. propone la estructura del 
¡eron ~reados en la sección dt 

tologla y En tomología. El padR 
d~ hacer su llegada al país 
dl~s superiores en botánica) 
MIranda (llegaba de Belgi. ca, 
~Ia Con especialización en 
smo Luis María MuriUo, la 

getal se transformó en 
dentro d e la ClUDAD 
'sima vida. modelode 

ban el Instituto de 
Ciencias Naturales 
en tos de Botánica. 

Con el espíritu y 
\ 
\ 

\ 

Esta organiZación. así combinada.fue como una prolongación 
de la Expedición Botánica de Mutis. e n donde José 
Cllatrecasas y Armando Dugand aportaron las más notables 
contribuciones al conocimiento de la Flora Colombiana !J et 
enriquecimiento del Herbario Nacional. !J el agrónomo·botánico 
Daniel Mesa Bemal realiZó las primeras experiencias sobre 
lafisiología d e las plantas económicas e inicio estudios sobre 
la IingüísUca campesina de las industrias del trópico y su 
trabajo. exhaustivo. sobre la historia nat.ural del maíz. 

Por su parte. el Departamento de Fitopatología dio comienzo 
a las irwes tigaciones sobre las afecciones parasitarias 
criptogárnicas de los cultivos en el país, que sirvieroTl de 
/Jase a la./ormación de una rica colección de esta especialidad. 
TrabajaroTl en este departamento los agrónomos Antonio 
Mú'([nda. Rajael Bamos Ferrer; Rafael Obregón Botero. Carlos 
Careés Orejuela. José J. CastaT10. Juan Orjueta Navarrete !J 
lel doctora Julia Guzmán Nararyo (Murillo. 1957). 

Lo más completo en legislación sobre Sanidad Vegetal fue 
rubierto por la Ley 203 de noviembre de 1936 y reformada por la 
Ley 40. Para 1954. Garcés cita al menos 27 leyes o decretos. que 
regulan aspectos fitosanitarios. La parte normativa continuó 
dependiendo del Ministerio de Agricultura en su sección de 
Regulación Técnica. hasta 1968. El diagnóstico especializado en 
problemas fitosanitarios recayó desde la década de 1940 en los 
laboratorios de fitopatologí a y entomología. de las estaciones 
experimentales creadas por el Ministerio de Agricultura y 
Comercio. La de Palmira (Palmira-Valle del Cauca). la de TuJio 
Ospina (Bello-Antioquia) y La Picota (Usme-Cundinama rca). 
fueron las más importantes por tener allí asiento los laboratorios 
yla sede ele los fitopatólogos. funcionario que cumplían. además. 
algunas funciones de investigación. 



cntre los a ·ricultores. En uno dc los editoriales. dc las prim ras 
publicaciones del Ministrio dc Economía Na ional. en 1940. Carlol'! 
Garcés O .. indica ba: 

Quiere el Ministerio de la Economía Nacional en su constante 
pensamiento d e ayudar al agricultor colombiano. iniciar una 
serie d e publicaciones cuyo objeto sea dar a conocer al 
campes ino. en la forma más sencilla y comprensible. las 
nociones generales sobre las erifermedades de las plantas. 
su importancia y las medidas ele control qu.e contra ellas se 
emplean . 

Nada distinto d e un cúmulo d e leyes rela cionadas con la 
protección fitosanitaria. especia lmente pa ra las importaciones: 
de la ac ión de diagnós ti co fit opa tológ ico. e n los c ultivos 
principales: de una incipicnte investi ¡ación. en mé todos de 
control, y de la divulgac ió n . mediante publicac iones 
irregula rmen te aparecidas. se conoció en este período (1927· 
1968). Acc iones dc cuarentena vegetal se realiza ban en café. por 
convenio con el Depa r ta mento d A 'ricultura de los Estados 
Unido s . en la e stac ión c uare nte naria d e la Florida. 
Afortunadamente el interca mbio de productos vegetales era bajo 
y la eco nomía agrícola colombiana era autosuficientc y con 
s is temas de producc ión. en donde las enfermedades no era n de 
características pidémicas. 

El a rticulo N de la Convención In ternacional de Protección 
l· itosan ita ria. s uscri ta por el Embajador Edua rdo Zuleta Angel a 
nombrc de Colombia el 29 de abril de 1952. obliga a nuestro 
Gobierno a crear una organización de prot ección fitosanitaria 
dc acuerdo con un estatuto que cra. en s íntesis, un regla mento 
ele acciones a cumplir por los gobiernos firmantes. 

Época del Olvido (1955-1968) 

La creación cle la Divis ión de Inves tigaciones Agropecuarias 
(D .LA.). en 1955. recogió a todos los profesionalcs fitop a tólogos 
del Mini s te rio y con ellos. el diagnós ti co y la inves tigación 
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I lasta 1968. la Sa nidad Vegetal se ocupó del diagnóstico de 
las enfermcdades de las plalltas y de divulgar su conocimiento 

_ 
fi topatológica : las campanas quc 

. dA ' "cultura depa rtame n 
retanas e gil 

311 
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filo pa tológ ica: las campai'tas quedaron ' n manos de las 
Secretarías de Agricultura depa rtame nta les y a lgu nas acciones 
de divulgac ión y demostración de métodos de conlrol. en los 
'puestos de monta" y granjas demostrativas de las mismas 

Q lLiere el Ministerio d e la Ec ' . 
, OTWT11la NacionalP ' nSW7Ü Lo r l., _ . ~' . en su constante 

r¡cultor colombiano l'n' . , ¡CIar LlTla 

bjeto sea dar a conocer al 
y comprensible, las 

·~~,'-<.u,<.,;s de las planta . 
COlltrol qu J contra ellas se 

leyes r elacionada s con la 
te para las importaciones' 
tológico, en los cultivo~ 
Ligación, en m étodos de 
d ian te publicaciones 

en este pe ríodo (19 7. 

realizaban en café. por 

lllura el e los Estados 

a ri a de la Florida 
lctos vegetales era baJO 
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da des no cr:an de 
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a rdo Zuleta Angel a 
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ccción lltosanitaria 
is , un reglamento 
ntes. 

Agropecuarias 
lltopa tólogos 

invesUg<1ción 

&·cre ta rías . ampai1as de gran trasce ndencia fueron las del Cacao 
y del moko del pláta no. Cu ltivos consid e rad os de gran 
importancia, e l primero por su potencial para exportar y el 
sc.'gundo por su valor especifico en la dieta del plleblo co lombiano. 

Es importa nte resaltar que en és te período la concentración 
de los filop a tólogos en el OlA, trajo una gran ganancia en 
¡ovesl igación y especia lización de ellos. Pero, la Sanidad Vege ta l 
quedó s uj e ta a los resu ltados de la investig' c ión de los pocos 
eultivos 'st'udiados por e l OLA. en prioridades fijadas de común 
aCllerdo con la Fundación Rock feller: trigo, papa. frUol. maiz, 
ímaz y pastos y forraj es . fueron los prioritarios y más es tudiados, 
en ese momento. 

Para 1962, el OlA es convertido en el Instituto Colombia no 
Agropecuario -ICA-(Oecre to 1562 de 1962). institución de derecho 
público, a lltónoma y a dscrita al Ministe rio de Agricultura. Los 
e ludios de enfermedades de las p la ntas, continua ron con énfasis 
('lilas cu ltivos determinados como prioritarios y los otros aspec tos 
de la Sanidad Vegeta l ontinu aron complet a mente dcs poblados 
y huérfa nos cn el Min is lerio d Agricultura. Una sola persona 
manejaba la Oficina d Regulación Técnica y n o ha bía estructura 
l'lla rentena ria , pero s i se continu aba con la emisión de leyes y 
regulaciones , que nadie cu mplía. 

En 1964, Lui s Ma ría Murillo (1964) a ún cla mab a por una 
orga nización oficial con la s fUIlci on s es tablecidas por el Estatu to 
de la Convenc ión In t rnacional de Protc ción Filosanita ria -FAO
, y que involu ra ra no s ólo las cuarenten s ele los prod uctos 
\'egetal' en tránsito in t rnacional , sino también las cuarentenas 
interiores . para evitar la disp L ión de plagas y enl' rmedades. 
Ademá , riticaba incisivamente la organización del Min islerio 
de Agricultura en cuanto a la S 'm idad Veg >ta l. indicando que la 
es tructura fijada en 1964 era un paso a tras , con r s pecto a lo 
que ya se había ganado. Pa ra el m ismo aúo, Rica rdo CardeI'iosa 
Barriga pI' s enta un interesa nte estudio sob re la posibl e 
orga nización de la a nidad Agropecuaria colombiana: de otro lado. 
la soc iac ión de Ing n ieros Agronómos (ACIAl promueve la 
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discusión de la propuesta. y el 27 de abril del mismo ai'lo 
debate. por vez primera. la Sanidad para los países andinos 
(Daniel Mesa Bernal hace la propuesta). y la Asociación 
Colombiana de Ingenieros Agrónomos invita a reflexionar y 
presentar trabajos sobre: l. Fitopatógenos que no existen n I 
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- 1 Departamento de AgÓ' 
'nidos a obtener, e~te arentena y fitoprot 
nocimientos sobre I ocu rtos se en 

. ,.talaciones y pue ' 
Se visitaron II1S , d' ó infortl 
especializado Y finalmente s~ .n: :n Colom 
rstrocturación de es~o~.se;I~I~ctual del se 

país. 2. Medidas fitosanitarias para aceptar importaciones. 3. 
Lista de plagas y enfermedades del país. 4. Legislación pertinente. 
5. Las que se consideren pertinentes para tener un servido 
eficiente. 

Para 1965. el Gobierno de Colombia susCTibe el Tratado de 
creación de la Organización Bolivariaña de Sanidad Agropecuaria 
(O.8.S.A.), tratado suscrito por Colombia, Venezuela, Ecuadory 
Perú. 

Época de la Conciencia Fitosanitaria (1968- 1991) 

En 1968, durante el Gobierno de Carlos Lleras R., se da un 
gran paso al reestructurar el Ministerio de Agricultura, 
asignandole al ICA la función de la Sanidad Agropecuaria y la 
Transferencia de Tecnologia. La Sanidad Vegetal dentro del ICA 
se constituyó en una entidad de servicio (Servicio de Sanidad 
Vegetal), dependiente de la División de Extensión. en la 
Subgerencia de Desarrollo Rural. 

A partir de este momento la historia de la Sanidad Vcgetal se 
encuentra vinculada a la historia y evolución del ICA. Su primer 
director fue Elkin Bustamante R., quien organizó el Servicio en 
tres areas: l. Puertos y cuaren tenas. 2. Diagnóstico y 
Reconocimiento. 3. Campañas. El diagnóslico y reconocimiento 
de cnfermedades y plagas, dirigido por Hernando Patii10 C., fue, 
a no dudarlo, de primordial énfasis en ésta época: ademas de 
servir como base para la capacitación de los jóvenes aprendices 
de fitopatólogos y entomólogos. En las campaii.as se estructuró 
la de control del anillo rojo del cocotero en el Pacifko colombiano 
que, posteriormente, sería seguida por la de la roya del cafeto y 
mas recientemente la de la sigatoka negra del banano y del 
platano, y lade la roya blanca del crisantemo. 

El fitopatólogo José J. Castaño y el entomólogo Lázaro Posada, 
fueron comisionados por ellCA. en 1969, para viajar a los Estados 
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ólogo Lázaro Posada 
viéVar a los Estado~ 

en el Departamento de Agricultura (USDAl. 

conocimientos sobre fitocuarentena y fitoprotección en dicho país. 


visitaron instalaciones y puertos. se entrevistó al personal 

especializado y finalmente se rindió informe. con miras a la 


tmcturación de estos servicios en Colombia. Ellos aportaron 

b es para la organización actual del servicio cuarentenario. 


Para esta misma época. se firma el convenio de Sanidad 
Agrop cuaria entre Colombia. Ecuador y Venezuela (Bogotá. 16 
de febrero de 1966) y aparece la ley 82 de diciembre de 1968. por 
la cual se aprueba la adhesión a la Convención Internacional de 
ProLección Fitosanitaría. propuesta por la F.A.O. en Roma el6 de 
diciembre d 1951. A raíz de esta decisión Colombia. recibió el 
apoyo de la FAO y la asesoría de un experto. Henry Martin. quien 
también contribuyó a la organización del naciente Servicio de 
Sanidad Vegetal; además. varios funcionarios tuvieron 
oportunidad de recibir capacitación en Sanidad Vegetal. con el 
patrocinio d la FAO e IICA. 

Una de las grandes ventajas del naciente Servicio de Sanidad. 
dada la escasez de personal técnico espec ializado para 
des 'mpeñarse en estos campos. fue el haberse despertado en los 
profesionales recién egresados un positivo entusiasmo para 
rapaeitarse en las áreas de fitopatología y entomología. con énfasis 
fito nitario: por eso. se contrataron jóvenes que. a pesar de su 
po . experiencia. si demostraban un gran deseo de aprender y 
compenetrarse con el Servicio. La gran mayoría de los jóvenes 
fueron alumnos de los principales fitopatólogos profesores en la 
fecha. Fue así como un buen número de ellos asumirían 
p leriormente las posiciones de vanguardia en la dirección del 
Servicio. entre ellos: Hernando Patii10 C .. Gabriel Cadena GÓmez. 
Ramón Montoya. Jorge Iicrnán Echeverry. Raúl Aristizábal y 
Edgar Martínez. con quienes se puede considerar empezaría a 
consolidarse la "concicncia fitosanitaria" (Patii1o & Bustamante. 
1970). 

En 1970. llega la roya del cafeto al Brasil y Sanidad Vegetal 
de Colombia. por asociación del Gobierno nacional mediante 
convenio con la Federación Nacional de Cafeteros (1971). derivada 
de la presión misma de este gremio. contribuye a: 
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l. 	Iniciar y consolidar una estricta vigilancia portuaria. 

2. 	Lanzar una gran campaña masiva de divulgación. infor· 
mación y promoción para la constante vigilancia de los 
cultivos del cafeto. Ampliar el conocimiento de la roya. 
fue objetivo importante. técnicos fitopatólogos viajan 
al al exterior a capacitarse. en tal objetivo 

3. 	Trazar un plan de acción orientado a predeterminar zonas 
como de "alto riesgo" y de gran potencial de daño por la 
roya. 

4. 	Activar planes de desarrollo para anticiparse a la inminen
te llegada de la roya. mediante la investigación de fuentes 
de resistencia ya explorar nuevas estrategias de cultivo Y 
manejo de los cafetales en manos de los caficultores. 

5. 	Parte del convenio se ocupa de la capacitación de técnicos 
a nivel de Magister en el "Programa de Estudios para 
Graduados" (P.E.G.). entre la Universidad Nacional de 
Colombia y el ICA. La capacitación en fitopatología fue 
de las más importantes, siendo el crisol de los futuros inves
tigadores de la Federación Nacional de Cafeteros. 

Se cumplieron extremadas precauciones en cuanto a 
cuarentenas portuartas; se definieron puertos estratégicos. al sólo 
ser autorizados. para el ingreso de material vegetal. puertos 
marítimos: Barranquilla y Buenaventura; puertos terrestres: 
Ipiales y Cucutá; puertos fluviales: Leticia; y puertos áereos: El 
Dorado (Bogotá). José María Córdova (Rionegro-Antioquial. 
Ernesto Cortizzos (Barranquilla) y Borlilla Aragón (Cali). En estos 
sitios se establecieron oficinas y dotación de sus respectivos 
minilaboratorios para un diagnóstico fitosanitarto ágil y oportuno. 

Como consecuencia de las anteriores acciones se obtuvieron 
resultados importantes. tales como: 

l. 	Dilación de la entrada de la roya del cafeto a Colombia. por 
más de 10 años. 

2. 	Nuevas estrategias de tecnificación de la caficultura. espe
cialmente en las regiones consideradas como prioritarias. 
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3. Planificación y estímulo de nuevas siembras de café en 
aquellas zonas donde la enfermedad pudiera ser mas 
benigna. 

l. Iniciar y Consol'd 
1 

2. 	Lan~~r una gran campaña masiv 
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cultivos del cafeto ~a~~ la constante vigilancia de " 
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4. 	Búsqueda de nuevas estrategias investigativas, para 
afrontar el problema . 

5. 	Desarrollo de un pla n de acción para el combate en las 
fincas, ante la eventual llegada de la roya, y se ideó un 
plan de choque para la posible erradicación, el cual fue 
probado en Nicaragua, pero que nunca fue acogido en el 
momento de la llegada. 

Para 1973, Sanidad Vegetal fue convertida adminis 
trativamente en una Dívisión dependiente de la Subgerencia de 
Protección. En 1984, cuando la nueva reestructuración del ICA. 
Sanidad Vegetal s e mantuvo en su nivel administrativo, y quedó 
dependiendo de la Subgerencla de Fomento y Servicio. En este 
lapso fueron sus directores César Escobar, Elkin Bus tamante, 
Raúl Aristizábal y Edgar Martínez. En el período se logró la 
autonomía de los laboratorios de diagnóstico. al independizarlos 
de la tutela de los correspondientes a los programas de 
fitopatología y entomología del ICA. 

El aporte conceptual propuesto por Elkin Bustamante, al 
pretender emular el Servicio de Sanidad Vegetal Mexicano, fue 
muy significativo, dado que la propuesta consideraba dar a las 
funciones de Sanidad Vegetal colombiana, un ambiente de mayor 
independencia respecto a las demás del ICA, para convertirla en 
una dependencia más especializada y con mayor autonomía. 
Re ultaba paradójico que ese fuera, en parte, el espíritu de la 
reforma del ICA, en 1992. 

Dent.ro de las estrategias, para evitar el daño causado por los 
problemas tltosanitarios a nivel interno, Sanidad Vegetal. dió inicio 
por primera vez, en el país, a la implementación del concepto de 
Manejo Integrado de Plagas (MIPl. en los planes de las campañas. 
Parte del programa signitlcó la creación de los Centros Regionales 
de Reproducción de Insectos y Microrganismos Benétlcos (CRIMS) . 
Actualmente se cuenta con uno, en Pamplona. 
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En 1977. los productores de Caña de azúcar crean el Centro 
de Investigaciones de la Caña de azúcar (CENICAÑAl. con sede 
en el Valle del Cauca. siendo uno de sus principales objetivos la 
lucha contra las enfermedades del cultivo. presentes o potenciales. 
Para tal fin. se debía proveer al Centro con la mayor diversidad 
genética posible. para obtener resistencia como primera medida 
de lucha contra las enfermedades. El obstáculo era la importación 
del germoplasma. Para logrado se firmó un convenio con el ICA. 
mediante el cual éste destinaba el espacio (invernaderos y 
facilidades de laboratorios) y el trabajo. y CENlCAÑA proveía el 
pago de un profesional escogido por el lCA y asignado a sus 
instalaciones. para la inspección y detección de cualquier 
anormalidad en el material para importar. El sitio escogido fue 
TIBAlTATA (Mosque ra-Cundinamarca). por estar lejos de 
cualquier cultivo de caña y por contar con las facilidades propias 
para este tipo de trabajo. Este esfuerzo se puede considerar como 
pionero en el desarrollo de una estación cuarentenaria vegetal. y 
de la vigilancia mediante cuarentenas cerradas de entrada. Hoy 
en día. se han hecho. en el lCA. instalaciones modernas y bien 
dotadas. para la prestación de este importante servicio. Como 
ampliación de este modelo y d e aplicación del concepto de 
"Cuarentena cerrada". se buscó y se logró en una fuerte acción 
(entre E. Bustamante. director del Servicio de Sanidad y J. Nickel 
director del ClAT). que el ClAT organizara un invernadero y 
proveyera facilidades para hacer cuarentena cerrada de 
postentrada en sus instalaciones de Palmira; el ICA destinó un 
funcionario especializado para el estudio de las introducciones 
in situ. La idea ha calado con tal entusiamo. que ha servido para 
justificar la creación de un programa de producción certificada 
de materiales. motivo de su estudio. para ser exportados por el 
CIAT. 

Previamente. en el país se habían importado (y se siguen 
importando) grandes cantidades de material vegetal sin ajustarse 
a las normas de seguridad fitosanitaria. Son de mencionar dos 
excepciones: la correspondiente a los cafeteros que importaban 
material vegetal de café. vía Estación Cuarentenaria del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos; y la pue ta 
en práctica por Víctor Manuel Patiño. quien en la Estación agricola 
del Bajo Ca lima (Valle del Cauca). dispuso un sitio para la 
colección y observación de palmas (Palmoteca) nativas extraídas 
de su ambiente natural colombiano. y de las importadas. Es 
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relev nte el hecho que de allí salió e}- polen de las palmas aJric<U1as 
tipo "pisifera" que con el material "dura de Patuca" (Magdalena), 
dio origen a los híbridos "tenera" producidos en Colombia y 
onsiderados de los mejores del Mundo. 

El ingreso de Colombia a la conquista de mercados externos 
para los productos agrícolas. en competencia con aquellos ya 
establecidos como productores tradicionales. ha significado el 
desempeño de un impOliante papel de la Sanidad Vegetal. De los 
productos de exportación nacional . las flores han sido un ejemplo 
en acciones de Sanidad Vegetal; el banano. el café. el tabaco. son 
productos tradicionales de exportación los cuales implican 
menores limitaciones de Sanidad Vegetal entre paises. por cuanto 
los productores no son los mismos importadores. 

El comienzo de la exportación de flores en Colombia se hace 
en la década de los 60·s. El material vegetal importado para la 
producción fue todo nuevo. y en el país tampoco había ninguna 
tradición en este sentido. Los primeros registros de enfermedades 
en estos cultivos muestran que fueron ocasionados por patógenos 
ya establecidos en nuestra agricultura. A medida que crecía la 
industria. y se importaba nuevo material con muy poca vigilancia 
sanitaria. comenzaron a presentarse problemas fitosanitarios de 
caracter cuarentenario. A medida que esto ocurría. la industria 
comenzó a sentir las restricciones a sus exportaciones. Como 
respuesta. el ICA comisionó funcionarios para que. especializados 
en cultivo y enfermedades de las flores. hicieran vigilancia in 
situ de los cultivos. y cert.ificaran fitosanita riamente la calidad 
desde los invernaderos de producción, modelo de acción que fue 
bien recibido por los importadores y con ello se acreditó el servicio. 
Sin embargo. la posterior presencia de problemas nuevos de alta 
restricción cuarentenaria. como la roya blanca del crisantemo y 
la mosca de las frutas, entrañaron desconfianza entre los países 
importadores, por lo cual se ha creado un sistema de sanidad 
vegetal extrafronteras. por cuanto el país importador desplaza 
funcionarios de su servicio de Sanidad a supervisar y certificar 
las acciones realizadas . para así tomar la decisión de la a pertura 
de su mercado. 



318 Cl1pílll¡'~ XI 

Época de la Apertura (1992 - hasta nuestros días) 

El Decreto 2141 de diciembre de 1992, reestructuró al ICA. 
creando a CORPOICA con funciones de investigación y transferencia 
de tecnología, dejando para el ICA las funciones de protección v 
regulación. La Sanidad Vegetal adquirió una nueva dimensión ;i¡ 
dísponer de funciones y claras responsabilidades con apoyo I ·gal. 
en un Instituto que se supone especializado para la labor 
fitosanitaria. 

Infortunadamente la competencia por los funcionarios mejor 
preparados y por la infraestructura física de laboratorios y campos 
expe¡;mentales. dejaron al ICA y a la Sanidad Vegetal. una vez 
más. en manos de técnicos improvisados y sin herramientas para 
cumplir a cabalidad sus funciones. Precisamente cuando las 
restricciones legales amparadas en la Sanidad Vegetal, se han 
convertido en el reemplazo dé los aranceles aduaneros y son una 
verdadera Iimit.ante para las exportaciones. 

La Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (Ley 101 
de 1993) en dos de sus articulos. considera los principales aspectos 
para la base juridiea y el mandato de la Sanidad Vegetal de los 
últimos años para ser aplicada por el ICA, como ente ejecutor. Dicha 
Ley consigna: 

Artículo 65. El Ministerio d e Agricultura, por intermedio del 
Instituto Colombiano Agropecuario -lCA-, deberá desarrollar 
politicas y planes tendientes a la protección de la sanidad, 
la producción y la productividad agropecuaria del país, Por 
los tanto será el responsable de ejercer acciones de sanidad 
agropecuaria y control técnico de las importaciones, 
exportaciones, manufactura. comercialización y uso de los 
insumos agropecuarios destinados a proteger la producción 
nacional ya minimizar los riesgos alimentarios y ambientales 
que provengan del empleo de los mísmos y afacilitar el acceso 
de los productos nacionales al mercado internacional. 

Para la ejecución de las acciones relacionadas con la 
Sanidad agropecuaria y el control técnico de los insumos 
agropecuarios, el lCA podrá ejercer sus actividades 
directamente o por intermedio de personasjurídicas oficiales 
o particulares, mediante contratación o convenios, y 
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coordinará los aspectos pertinentes al Ministerio de ~SallLd, 
con el INDERENA. o con la entidad que haga sus veces. 

Parúgra{o. Los {wlcionarios autorizados para estos P~oP:sli.t~s' 
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ArlÍculo 66, El Gobierno Nacional estimulará acLiv idades 
prcxlucliuas sosL niblcs que contribuyan a la preuención de 
riesgos. o la proyección de la producción agropecuaria 
IIclcional y al uso adecuado d :> los r ClLrsos naturales e 
illcenLiparó in ucrsiones ambientalmente sanas en el agro 
olombiar w, 

Prod ucto de 'sta 1 y. el ICA. oh-eee los servicios de prevención y 
control sanitario , mediante la regulación y vigilancia del 

mplimiento el las normas vigentes que se expiden L:n materia de 
nidad vegetal. Ad más , en su red de centros de diagnóstico 

idl'ntilka los agentes que provocan las e nfermedades y da 
rerolll ndaciones para su manejo. Los c ~ ntros han quedado 
ubicados en: Tibailalá (Mosqu ra). Turipaná (Mont ría). Valledupar 
I eSclr). Funda ión (Magdalena). Tulio Ospina (M dellín), Palmira 
!ValleJ, Pasto (NariIi.o). 'bagué (Tolima). Nciva (Huila). Bucarama nga 
(Santander) . Villavicencio (Meta) y Maniza.1es (Calffi'l.s) , Coordina la 
eJe<'uC'Íóll de campal'ias destinadas a controlar o erradicar plagas y 
enfermedades, tales como la sigatoka negra del plátano) del 
banano y la roya blanca del p om p ón y del cr i anLemo. 
Inl()J1unadamcnte, el ICA eslá poslulando a ciones fitosanitarias. 
qUl' se ellcuentra n de 'conec ladas del :' istema nacional de 
transICrellcia de tecnología y no ha logrado avanzar en crear una 
profunda "conciencia filosanilaria" en los t : cnicos y productores, 

La llegada de la política neolibcral al ICA induce a la acción de 
bll,'car liberar los controle fito a nitarios y depositarlos n manos 
dr partic1.1larc, amo un ejemplo para ser eguido. t ' ncmos los 
Iloricu!torcs de Antioquia. como un capítulo de ASOCOLFLORES. 
qlle se encuentran libres de la roya blanca d el crisantemo. 
or~m1izan con el l A. una campaIi.a entre ellos . pa ra evitar el 
ingreso el' est palóg no a la región. Los productores e ICA. crean 
ulJa escala d parlícipación en I control y aquellos son c l ificados 
por el ICA. n su s acciones. buscando básicamente: 

l. Que lo productores individual' . procuren d esarrollar 
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, ·d . d 'má!!,en de la Institución
rio La perdl a el . 	 . lo 

modelos de vigilancia y cducar personal para realizar las 	 en el sector agropCC U <1 . •dad Vegetal estatal. sc ha VIS . 

encargada de hacer la SaI1l nómica y de la pobrezalas inspecciones. que deben ser continuas y rutinarias. 
aumentada por el efecto de la a~ert~ra e

medida que mantiene una presión alta por la sanidad too . d los campos y eluda" 
tal de los cultivos. acción que se considcra deseable. 	 contlOua a en . d t 

importación masiva ele pi o ~c 
infringido las normas fitosaI1ltar2. Que cada empresa productora se identifique. lo mismo . . 'los productos (
sltuacion comun. . ' que sus productos. evento hecho caja a caja. que ten an 
han sido solicitados por instltuClOr'

seguimiento permanente y el re¡::!;istro de alguna anomalía 
cárceles): al tratar de ha e.r s olo recaiga en el que la ocasionó. Esta medida permite .' 1 ICA ha tel1lddestruccIOn . e . ddiferenciar a los que trabajan bien . de los que no lo hacen 
derivadas de la creencia COl11un . 

y bu sca evitar sanciones generalizadas. 
que se está incinerando cornil 
hambriento (EL TIEMPO. ~:ayo

Producto de esta clara definición en las acciones. es de resaltar 
rlaramente la poca percepclOn de 

las políticas que han conducido a que se acepte la idea dc regione 
de la sanidad vege tal. dentro del país. libres de patógenos y certitlcar medidas que estan 

destinadas a mantenerlas así. El efecto indirecto ha sido el de Por fuera del ICA. en la Unl
obtener productos de mejor calidad fitosanitaria. la protección d Medellín. el profesor P. 81 
del medio ambiente y el implementar medidas de protección de se e d't sos ,,'

eventos que han si o eX! olos cultivos. Cuando la sanidad es factor crítico para mantenerse 	 t'" 

cultivos: las flores de exporta~
en el negocio. no queda ninguna duda. que los productores harán para la protección de l,a roya
todo lo posible para conseguirla y mantenerla. Es un nivel de Valle del Callea). el cafe. el ba 
"conciencia fitosanilaria" que ojalá. permeara todos los 	otros 

l· do porlos productoresrea Izasectores y regiones. ha encontrado una serie de e , 

Infortunadamente el ICA se encuentra en estado crítico. según 1. Sin soporte técni.co no 
opinión reciente de su Gerente: 

Con el presupuesto del pr sente año (1996). el Instituto 2. Los problemas fitosani 

Colombiano AgropeclLario (ICA) no puede responder por la dual de acción de los . 

sanidad animal y vegetal del país.,.Estamos haciendo todos 3. Debe existir amplio n u 

los esfuerzos para mantener el control en todas las regiones. 

pero la plata no alcanza...Nosotros tenemos unos altos costos 4. La prevención es mejo! 

por las cuarentenas e n los pue rtos y aeropue rtos. 

considerados como Los sitios donde debemos ejercer la maUor 5. La acción debe ser apt 

vigilancia. para evitar eL ingreso d e erifermedades y plagas y en forma general. 

no existentes en el país. Las principales d ebilidades del ICA 

se regístraron durante la transición registrada con motivo de 6. Debe existir un plan 

la creación de La Corporación CoLombiana d e Investigación realizable . 

Agropecuaria (CORPOICA). (EL TIEMPO. 4 de abril de 1996). 


7. Los agricult.ores tient 
Esta situación que continua así y ha hecho perder gran parte cen y deben hacerlo I 

de la credibilidad en la institución. otrora famosa por su papel 
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aumentada por el efecto de la apertura económica y de la pobreza 
continuada en los campos y ciudades. que ha conllevado a la 
importación masiva ele productos vegetales. Cua ndo s e han 
infringido las normas fitosanita rias de importación . que es la 
il uación común. los productos decomisados por las aduanas. 

han sido solicitados por instituciones de benefkiencia (ancianatos. 
C' rceles); al lratar de hacer cumplir la ley de decomiso y 
des trucción. e l lCA h a tenido que afronta r consecuencias 
derivadas de la creencia común de las gentes. que solo entienden 
que se está inc inerando comida que beneficiaría al pueblo 
hambriento (EL TIEMPO. mayo de 1998). Situación qu e refleja 
rlaramente la poca percepción de la sociedad sobre la importancia 
dr la sanidad vege tal. 

Por fuera del lCA. en la Universidad Nacional de Colombia. 
de Medellín. el profesor P. Buriticá . ha venido analizando los 

e\'entos que han sido exitosos ¡.>ara conseguir la sanidad de varios 
cultivos: las flores de exportación (especialmente en A.Ilüoquia 
para la prolección de la roya blanca) ; la caña de azúcar (en el 
Valle del Cauca). el café. el banano (de exporlación). Del esfuerzo 
realizado por los productores con la participación d el Estado. se 
ha encontrado una serie de enseña nzas: 

1. Sin soporte técnico no se puede llegar al control. 

2. 	Los problemas fitos a nitarios superan la ca pacidad indivi 
dual de acción de los agricultores y técnicos. 

3. 	Debe existir amplio número de medidas a tomar. 

4. 	La prevención es mejor que la represión. 

5. 	La acción d ebe ser aplicada al unísono. coordinadamente 
y en forma general. 

6. 	Debe existir un plan previo. definido. programático y 
realizable. 

7. 	Los agricultores tienen que tener conciencia de lo que ha
cen y deben hacerlo en forma generalizada. 




