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-~ 73 R~entación Cuarentenaria para el Material 
Genético de Yuca y Papa Introducido en Colo~ 

• Elkin Bustamante R. • 

• 

CENTRO De DOCUMENTACION 

Introducción 

. La presencia de una plaga o enfermedad nueva en :una zona agrlcola 
puede originar problemas fitosanitarios que inciden en los costos de 
producción del cultivo atacado y, en ocasiones, determinan su 
desaparición, creando así una situación socioeconómica critica. Se elevan 
además los gastos del control de la fitopeste, y si desaparece una variedad 'fi 
comercial de valiosas características, los programas de fitomejoramiento .,.:'. 
deben reorientarse para introducir nuevas fuentes de resistencia a los 
materiales susceptibles y conservar así sus· caracteres deseables. 

Para prevenir estos problemas, un reglamento fitocuarentenario efectivo 
debe estar respaldado por disposiciones legales adecuadas, y las estaciones. 
de cuarentena deben dotarse con equipo y personal idóneos para que 
desarrollen una labor más técnica. 

La amplitud de una medida preventiva o cuarentenaria se extiende del 
ámbito regional al nacional o al internacional en virtud de los acuerdos 
recíprocos celebrados entre paises, como son: la Convención Internacional 
de Protección Vegetal de la FAO; el Sistema Andino .de Sanidad 
Agropecuaria (JUNAC); el Organismo de Protección Vegetal para el Area 
del Caribe; y el Programa Latinoamericano de Sanidad Vegetal deliiCA. 

El Ministerio de Agricultura de Colombia, conciente de sus respon
sabilidades y de la importancia del intercambio internacional de 

*Director, División de Sanidad Vegetal, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Bogoti, Colombia . 
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germoplasma vegetal -asf como de los peligros que encierra para la 
economia nacional la introducción y diseminación de plagas y 
enfermedades- ha concertado con los centros de investigación nacionales 
e internacionales y con la empresa privada los procedimientos 
fitocuarentenarios que deben regir, tanto para la introducción de material 
genético en Colombia, como para la producción en este pafs de semilla 
sexual y asexual destinada a otros paises. 

Para introducir, en particular, material genético de yuca en Colombia, el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIA 1) y el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) han suscrito la Carta de Entendimiento 
No. 6 (Apéndice 1). 

Fundamentos Legales de la Protección Cuarentenarla 

Las actividades de sanidad vegetal tienen en Colombia un sólido 
fundamento legal del que se destaca la Ley 203 de 1938 que define la 
fitoprotección y la cuarentena vegetal en el pals dentro de un clima de 
concertación con la empresa privada. De los dos decretos reglamentarios 
que contiene la Ley 203 --el 1795 de 1950 y el 2375 de 1970- el último 
reglamenta las importaciones y exportaciones de material vegetal en 
Colombia. 

En el plano internacional, Colombia ha dictado la Ley 82 de 1968, que 
aprueba la Convención Internacional de Protección Vegetal de Roma, y ha 
firmado tanto el Convenio Agropecuario entre Colombia, Ecuador y 
Venezuela como la Decisión 92 de 1975 del Pacto Andino, que establece 
los compromisos y las funciones de los paises signatarios, en especial 
aquéllas relacionadas con el intercambio de especies vegetales, con las 
cuarentenas para plagas y enfermedades exóticas y con el diagnóstico 
fitosanitario continuo. 

Existen, además, reglamentaciones especificas para la certificación de 
semillas; los requisitos mlnimos, por ejemplo, para certificar semilla de 
papa quedaron establecidos mediante la Resolución No. 040 de 1981 del 
Ministerio de Agricultura (Apéndices 2 y 6). 

Estructura del Area de Sanidad Vegetal 

\ 

La división de Sanidad Vegetal representa en el ICA esa estructura ' 
básica de cuarentena vegetal (Figura 1). Las medidas de exclusión son 
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impartidas por la sección de Inspección y Cuarentena y se refieren a la 
acción sanitaria en los puertos, la movilización interna del material vegetal, 
las cuarentenas internas y la estación cuarentenaria para caña de azúcar. 
La sección establecerá también una estación de cuarentena vegetal con el 
apoyo de la Comunidad Económica Europea. 

La sección (o servicio) de Reconocimiento y Diagnóstico es responsable 
de las operaciones de transferencia de tecnología para el reconocimiento de 
plagas, enfermedades y malezas exóticas o domésticas. Puede solicitar el 
establecimiento de cuarentenas internas y la eliminación de focos de una 
plaga o enfermedad, cuando esta acción sea técnicamente aconsejable. 

Los reconocimientos sistemáticos a nivel regional deben contar con un 
mecanismo ágil de identificación de patógenos y plagas para informar sin 
demora al agricultor de las medidas de control que debe tomar cuando se 
ha diagnosticado un problema fitosanitario. El reconocimiento permite 
cuantificar la magnitud del daño en términos de localización geográfica, 
área afectada e impacto socioeconómico, para programar las operaciones 
de exclusión, erradicación y control que sean del caso. 

La información obtenida por la sección de Reconocimiento y 
Diagnóstico, además de brindar un servicio al agricultor, orienta las 
campañas fitosanitarias porque sirve para elaborar el diagnóstico continuo 
de plagas y enfermedades, precisar el estado epidemiológico de los cultivos 
y evaluar sus pérdidas. Estos datos permitirán, sobre todo, definir y 
actualizar la información acumulada sobre las plagas y enfermedades 
domésticas y exóticas (Apéndice 3). 

La función primordial de las campañas fitosanitarias es transferir 
tecnología fitosanitaria a los agricultores mediante prácticas educativas, 
complementadas con la producción de materiales vegetales u organismos 
benéficos que se aconsejen en los procedimientos divulgados. En 1981, el 
costo de esa operación se estimó en 84.7 millones de pesos. Las campañas 
fitosanitarias disponen de parcelas demostrativas y de centros de 
Reproducción de Insectos y Microorganismos Benéficos (CRIMBs). 

Manejo Fitosanitario del Material Vegetativo de Yuca 

No sólo interesa al CIAT y al CIP sino también al ICA establecer un 
seguimiento fitosanitario para facilitar a ambos centros tanto el ingreso de 
material genético como la salida de la semilla básica que produzcan. Con 
tal fin, el ICA expediría permisos o certificados fitosanitarios. 
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Importación 

Para la expedición de un permiso fitosanitario, se estudia el origen del 
material genético y su tipo (asexual o sexual), el sistema de transporte, el 
destino del material, y el nombre de la entidad responsable de la 
importación. El permiso fitosanitario para importación debe solicitarse 
por escrito a la sección de Inspección y Cuarentena Vegetal del !CA y 
deberá presentarse a la autoridad competente en el puerto de embarque 
junto con la inspección fitosanitaria del material importado. 

De acuerdo con la metodología para la introducción de material vegetal, 
el CIAT elabora un formulario de solicitud diferente para cada especie que 
se desee importar. Tratándose de la yuca, el permiso define los siguientes 
requisitos necesarios para la importación de material genético: 

Material asexual de propagación 

a. Visita de inspección al país donante. Un científico del programa de 
Yuca del CIA T elegirá el área y" la plantación de donde se tomará el 
material, teniendo en cuenta la ausencia o baja incidencia de 
problemas bióticos (insectos, patógenos, nematodos). 

b. Siembra en potes del material vegetal (estacas) que exhiba, 
visualmente, completa sanidad. Este material deberá tomarse de 
plantas sanas y tratarse con 3000 ppm ya sea de Orthocide-Bavistin o 
de Benlate. Las estacas se espolvorearán luego con aldrin en polvo al 
2%. 

c. Aproximadamente dos semanas después de la siembra,. un 
especialista en cúltivo de tejidos del CIA T tomará muestras de 
meristemas del material que se desea introducir y las sembrará en un 
medio estéril apropiado. Este material se empacará aséptica mente en 
cajas y se transportará directamente al laboratorio de cultivo de 
tejidos del CIA T~ 

d. La regeneración de plantas a partir de los meristemas importados se 
hará en el mismo laboratorio. Las plántulas se trasladarán a potes én 
los invernaderos de la unidad de Recursos Genéticos del CIA T; las 
plantas resultantes podrán sembrarse en el campo si su inspección 
rutinaria no indica anormalidad alguna. 
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Material Hxual de propagadón 

a. Recolección de los frutos prefiriendo plantaciones con buena 
apariencia sanitaria, y plantas vigorosas. 

b. Desgrane y selección de la semilla botánica cuyas caracteristicas 
morfológicas. peso y tamaño, sean normales dentro de las especies 
que se desea introducir. 

c. Espolvoreo de la semilla seleccionada con Arasán o con cualquier 
otro desinfectante específico. Empaque aséptico. 

d. Introducción directa al laboratorio de Patología de Yuca del CIA T. 
Tratamiento con calor (50°C) durante dos semanas. 

e. Siembra en potes, en suelo estéril, e incubación en los invernaderos 
de la sección de Patología de Yuca del CIA T. Observaciones 
semanales sobre la aparente sanidad de las plántulas obtenidas. 
Eliminación por el fuego de plantas sospechosas de portar patógenos 
o plagas foráneas. 

f. Siembra directa en el campo del material de invernadero que 
visualmente no manifieste ningún síntoma de estar afectado por 
problemas fitopatológicos foráneos. 

Exportación 

Existe una adecuada coordinación entre el CIA T y el !CA para 
supervisar el material genético de reproducción que se exporta a otros 
países. La supervisión a que se someten esos materiales en el campo es 
similar a la exigida para la certificación de semillas. 

Manejo Fitosanitario del Material Genético de Papa 

Importación 

Durante 1980 y 1981 se aceptó la introducción al país de esquejes, 
tubérculos y meristemas provenientes de plantas cultivadas en inver
nadero. Se impuso a ese material la cuarentena establecida según su origen 
y el uso a que se destinaba. 
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·No se ha firmado todavia una carta de entendimiento entre el !CA y el 
CIP para regular el manejo de los materiales introducidos a Colombia 
desde ese centro, pero debe hacerse sin demora para poder normalizar los 
programas de mejoramiento varietal entre las dos entidades. 

Exportación 

Para producir material vegetativo de papa en el campo se deben observar 
los requisitos minimos de certificación de ese cultivo establecidos en la 
Resolución 040 de enero 20 de 1981 (Apéndice 6). 

Los requisitos se refieren al estado de los terrenos de cultivo, a las 
entidades que suministran el material genético básico, al origen y tipo de la 
variedad sembrada, a los porcentajes máximos de enfermedades, plagas y 
malezas, a las prácticas culturales, a la presencia y porcentaje de plantas de 
otros cultivos y de rebrotes de tubérculos dejados en campos antes 
plantados con papa, a la cosecha y calidad de los tubérculos, a su 
clasificación por tamaño, y a las condiciones de su almacenamiento. 

Recursos 

La división de Sanidad Vegetal del !CA cuenta con 20 profesionales para 
desempeñar las labores de inspección y cuarentena y 34 para la sección de 
Reconocimiento y Diagnóstico, tanto a nivel central como regional. La 
infraestructura fisica consta de un laboratorio central y cuatro regionales, y 
un invernadero en que se cumple la cuarentena cerrada para caña de 
azúcar. 

La Comunidad Económica Europea financiará una estación de 
fitocuarentena para los paises del subsector andino, y un plan de 
capacitación de técnicos nacionales. Las instalaciones complementarias 
para reconocimiento y diagnóstico vegetal se conseguirán mediante 
empréstitos de entidades internacionales. 

El !CA no dispone, en el momento, de todas las facilidades que aseguran 
un seguimiento fitosanitario adecuado del material genético importado, y 
por consiguiente, se han impuesto restricciones a la introducción de algu
nas especies. Además, si el germoplasma exige una cuarentena cerrada. 
sólo podrá incorporarse a los programas de fitomejoramiento después de 
cumplir con tal requisito. 
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Apéndice 1 

Reglamentación pan la Introducción de 
Material de Propagación (Sexual o Asexual) por el CIAT 

Especies de Plantas que son de Interés lnvestigativo para el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 

Introducdón 

La Carta de Entendimiento No. 6A entre el ICA y el CIAT fija las normas 
generales para el seguimiento fitosanitario del material vegetal importado por el 
CIA T. El Párrafo 4~.a) del mencionado documento especifica que los 
procedimientos a seguir para la supervisión del material vegetal de reproducción 
destinado a la exportación o importado por el CIA T serán realizados conforme se 
discutieron y acordaron entre el Servicio de Sanidad Vegetal del ICA y los 
Programas del CIAT. El presente documento describe la metodología convenida 
entre ambas instituciones para la introducción por parte del CIAT de material de 
propagación sexual o asexual, en cada uno de los cultivos de responsabilidad actual 
del CIAT. 

1 GeneraHdades 

l. El CIAT sólo importará las especies vegetales de su interés científico o 
utilizadas en sus actividades de capacitación científica y, por tanto, solicitará 
permiso de importación solamente para esas especies. 

2. Antes de toda importación de las especies vegetales que le interesan, el 
CIA T solicitará la respectiva autorización al Servicio de Sanidad Vegetal 
del ICA en la que se detalla la siguiente información. 

a. Especies que importará: nombre científico y cuando sea· necesario, el 
nombre común. 

b. Procedencia: país, provincia y localidad; la institución, si fuere posible. 
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c. Clase de material de propagación (sexual o asexual) que se desea 
importar (precisar la cantidad). 

d. Sistemas de transporte usados, fecha aproximada de impo.rtación y 
puerto de entrada del material vegetal. 

e. Nombre del programa del CIAT responsable de la importación. 

3. El Permiso Fitosanitario para importación deberá solicitarse por escrito al 
Director de la Sección de Cuarentena Vegetal dellCA, directamente o por 
intermedio de las oficinas del CIAT en Bogotá. Este permiso deberá 
presentarse a las autoridades correspondientes en el puerto de desembarquC, 
cuando se practica la inspección fitosanitaria del material importado. 

11 Reglamentación para Cada Especie Autorizada 

La siguiente metodologia deberá cumplirse por el programa del CIAT al que se 
autorice la importación de material vegetal de propagación, y ese programa será 
además, responsable de su correcto cumplimiento. 

A. Espedes del amero M anihot 

l. Material de propagación asexual 

a. Visita de inspección al pais donante hecha por un científico del Programa 
de Yuca del CIAT para elegir el área y la plantación de donde se desea 
tomar el material. Esta selección tendrá en cuenta la ausencia o baja 
incidencia de problemas bióticos (insectos, patógenos, nematodos). 

b. Siembra en potes del material vegetal (estacas) tomado de plantas sanas, 
que muestren completa sanidad visual. Este material deberá tratarse con 
Ortocide-Bavistin o Benlate, a una concentración de 3000 ppm cada uno, 
y luego espolvorearse con aldrin en polvo al 2%. 

c. Dos semanas, aproximadamente, después de la siembra, un especialista 
en cultivo de tejidos del CIAT tomará meristemas del material que se 
desea introducir y los sembrará en medios estériles apropiados. Este 
material se empacará asépticamente en cajas y se transportará 
directamente al laboratorio de cultivo de tejidos del CIAT. 

d. La regeneración de plantas a partir de los meristemas importados se hará 
en el laboratorio de cultivo de tejidos del CIAT hasta su transplante a 
potes que se hará en los invernaderos de la unidad de Recursos Genéticos 
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del CJAT. Después, esas plantas podrán sembrarse directamente en el 
campo si la inspección rutinaria que se les hap no revela anormalidad 
alguna. 

2. Material de propag¡¡ción sexual 

a. Recolección de frutos, preferiblemente de plantaciones con buena 
apariencia sanitaria y de plahtas vigorosas. 

b. . Desgrane y selección de la semilla botánica, cuyas caracterfaticas 
moñológicas, de peso y de tamaño serán normales respecto a las especies 
que se desea introducir. 

c. Tratamiento de la semilla seleccionada espolvoreándola con Arasán o 
con cualquier otro desinfestante de semillas. Empaque aséptico. 

d. Introducción direcia al laboratorio de Patologfa de Yuca del CJAT. 
~ratamiento al calor (S0°C) durante dos semanas. 

e. Siembra en potes con suelo estéril e incubación en los invernaderos de la 
sección de Pato logia de Yuca del CJA T. Observaciones semanales sobre 
la aparente sanidad de fas plántulas. Eliminación por el fuego de plantas 
sospechosas de estar afectadas por patógenos o plasas foráneas. 

f. Siembra directa en el campo del material de invernadero que visualmente 
no exhiba ningún sintoma de estar aquejado de problemas foráneos. 

ID Supervisión de la Intr.oducclón 

La correcta introducción del material de propapción vegetal importado por el 
CJA T será supervisada por funcionarios de la División de Sanidad Vegetal del 
JCA designados por la dirección de esa división. 

IV Exportadón de Materiales del CIAT 

El CJA T puede exportar material de propagación de especies vegetales 
producidas por ese Centro. 

l. El Programa del CIAT que hace la exportación debe solicitar al Servicio de 
Sanidad Vegetal del JCA el respectivo certificado fitosanitario de exportación 
detallando la siguiente información: 

a. Nombre y dirección de la persona, entidad o institución a don<ie va 
dirigido el material. 
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b. Identidad del material a exportar: nombre de la variedad o del hibrido. 

c. Clase del material que se exporta (sexual o asexual) y en qué cantidad. 

d. Tratamiento aplicado. Se sugiere que sea similar al que se recomendó 
para las especies importadas. 

e. Tipo de empaque. 

f. Uso del material. 

g. Puerto de entrada. 

b. Medio de transporte. 

2. El material que se desea exportar debe ser inspeccionado por el funcionario de 
Sanidad Vegetal que expida el certificado fitosanitario, si éste considera que se 
ajusta a las condiciones de sanidad requeridas. 

3. El certificado fitosanitario que acompaña la exportación debe ir adjunto y 
visiblemente pegado en el (los) empaque(s) que contenga( o) el material que se 
exporta. 

El ICA y el CIAT se comprometen mutuamente a aplicar la anterior 
reglamentación relacionada con la importación o exportación de material 
vegetal. Esta metodología podrá ser modificada a solicitud de cualquiera de las 
dos partes interesadas y previa discusión entre ellas sobre los puntos que han 
de modificarse. 

Baldomero Cleves V. 
Gerente General /CA 

Director General Encargado 
PI John L. Nickel 
Director General CIA T 
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Centro Internacional de Agricultura Tropical CC~R\TI 
A¡)aniaó67f3 
Cali. Colombia 

Solicitud de Importación de Germoplasma de Yuca (Manihot esculenta) 

Nombre del importador 
(Consigna) 

Denominación del Material 
(Description of thr consignmrnts(s) 

Cantidad 
(Quantity) 

Lugar de odgen 
(Origin) 

Nombre del remitente y entidad 
(Exportrr) 

Destino del material 
(lnlended use of consignment) 

Tipo de envase 
(Description of packages) 

Puerto de entrada 
(Por/ of entry) 

Condiciones fitosanitarias del cultivo o lugar donde se produjo la semilla 
(Phytosanitary conditions of crop or place where the seed was produced) 

Número o fecha de expedición del certificado fitosanitario que acompaña el envio y entidad 
que lo expide (Number or date of phytosanitary certifica/e issued) 

Tratamiento de la semilla enviada (Seed treatment) 

Espacio para uso oficial del CIAT-Por favor, no escriba a continuación. 
( This .space for official CIAT u.se only) 

Seftores Sanidad Vegetal ICA: 
Basados en la información contenida en este documento estamos solicitando un permiso 
fitosanitario de importación para el material relacionado el cual, según las disposiciones 
cuarentenarias, se procesará dentro de las normas fitosanitarias acordadas para semilla 
sexual del género Manihot 

Observaciones adicionales 

Atentamente, 



'~n en Colombia: Leyes, Normas y Objetivos 

Ley o norma 

Ley 203 de 1938 

Decreto 1795 del950 

Ley 82 de 1968 rueba la Convención 
Internacional de Protección 
Fitosanitaria de Roma 
y el Convenio Agropecuario 
entre Colombia, Ecuador 
y Venezuela 

ObjetiVOII 

Hacer cumpl" s providencias de sanidad vegetal que se 
dicten en ensa de los cultivos, sobre la importación, la 
expo ón, el comercio y el tránsito de productos 
v Wes, el material de propagación de plantas, y los 
embalajes. 

Hacer cumplir las disposiciones en materia de sanidad 
agropecuaria sobre limitaciones de cultivos, licencias 

vias para los mismos, eliminación de plantaciones, 
pro"ltiQ¡~ión de determinados cultivos, cuarentenas, vedas, 
tratarn~s preventivos o curativos, y otras análogas. 

uisitos sobre prevención de la 
introducción y la dilboién de plagas y enfermedades de 
plantas y productos ve~, y promover las medidas 
para combatirlas. 

... 
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Fltoproteeclón en Colombia: Ley~, Normas y Objetivos 

Ley o norma 

ley 203 de 1938 

Decreto 179S del9SO 

ley 82 de 1968 

Areu 

Sanidad vegetal 

Sanidad agropecuaria 

Aprueba la Convención 
Intemacional de Protección 
Fitosanitaria de Roma 
y el Convenio Agropecuario 
entre Colombia, Ecuador 
y Venezuela 

Objedvot 

Hacer cumplir las providencias de sanidad vegetal que se 
dicten en defensa de los cultivos, aobre la importación, la 
exportación, el comercio y el tr&nsito de productos 
vegetales, el material de propagación de plantas, y los 
embalajes. 

Hacer cumplir las disposiciones en materia de sanidad 
agropecuaria sobre limitaciones de cultivos, licencias 
previas para los mismos, eliminación de plantaciones, 
prohibición de determinados cultivos, cuarentenas, vedas, 
tratamientos preventivos o curativos, y otras análogas. 

Hacer cumplir los requisitos sobre prevención de la 
introducción y la difusión de plagas y enfermedades de 
plantas y productos vegetales, y promover las medidas 
para combatirlas. 





Decreto 2420 de 1968 

Decreto 2375 de 1970 

Reestructuración del 
sector agropecuario 

Normas de sanidad 
agropecuaria 

·~· 

Inspección sanitaria de plantas en cultivo, de las tierras 
cultivadas (campos, plantaciones, viveros e invernaderos) y 
de plantas y productos vegetales en almacenes y en tráDJito. 

Inspección sanitaria de los embarques de plantas y productos 
vegetales en tráfico internacional. 

Inspección y vigilancia fitosanitaria de toda clase de 
instalaciones de almacenamiento y transporte que se utilicen 
en el tráfico internacional. 

Expedición de certificados referentes al estado sanitario 
(fitosanitarios), y de certificados de origen de los 
embarques de plantas y productos vegetales. 

Información sobre la distribución dentro del país de plagas 
y enfermedades de las plantas y productos vegetales. 
y sobre los medios para prevenirlas y combatirlas 

Hace cumplir las reglamentaciones que se dicten 
en cuanto a sanidad vegetal agropecuaria. 

Expedir los permisos previos para la importación al pais 
de material vegetal y sus productos. 

Inspección de todo material vegetal. de sus productos y demás 
medios de diseminación de plagas y enfermedades, que 
procedan del extranjero, en los puertos de entrada y en los 
puertos fronterizos. 

(Conlinúa) 

' 

¡ 
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Resolución 133 de 1971 
del Ministerio de 
Agricultura 

Resolución 314 de 1972 
del Ministerio de 
Agricultura 

Delegar funciones al 
1 CA en materia de 
sanidad vegetal y de 
control de insumos 

Reglamentar aspectos 
sanitarios para la 
exportación de material 
vegetal de ornamentación 

Expedición de certificados fitosanitarios para la exportación t 
de materiales vegetales y sus productos, previa inspección 
del lote o cargamento. 

Establecer los requisitos sanitarios específicos para la 
exportación de materiales vegetales. 

Vigilancia del cumplimiento de los acuerdos inte;nacionales 
sobre sanidad agropecuaria en cuanto corresponde al 
gobierno colombiano. 

Declarar las plagas y enfermedades de la agricultura cuya 
existencia está comprobada en el país. 

Mantener información actualizada sobre la situación de 
sanidad agropecuaria nacional e internacional 

Establecer zonas de cuarentena para el control o erradicación 
de plagas y enfermedades que afecten las plantas. 

Imponer las sanciones establecidas en las disposiciones 
sobre sanidad vegetal 

Elaborar un registro de exportadores de material vegetal de 
ornamentación e inspeccionar los predios dedicados a 
esta actividad. 

Verificar el estado del material vegetal ornamental de 
exportación en el puerto de embarque, 
y autorizar su despacho. 

« '"il!L· .... :. . ..r···':"~"""" 



Resolución 463 de 1972 
del Ministerio de 
Agricultura 

Decisión 92 de 1975 
de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena 

Decreto 133 de 1976 

Resolución 929 de 1978 
del ICA 

Control de la movilización 
del material de propagación 
del café 

Sanidad agropecuaria 

Reestructuración del 
sector agropecuario 

Reestructuración de la 
subgerencia de Producción 
Agrícola del 1 CA 

Establecer el estado fitosanitario de las plantaciones de 
especies ornamentales mediante visitas periódicas. 

Ejercer el control de la movilización interdepartamental del 
material de propagación de café. 

Mantener ~ctualizada la información sobre .. diagnóstico 
fitosanitario continuo" del país y demás actividades de la 
Decisión 92 del Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria 

Establecer centros cuarentenarios y coordinar la introducción 
e intercambio de especies vegetales con el extranjero. 

Aplicar, desarrollar y controlar el cumplimiento de las 
normas que expida el Ministerio de Agricultura en materia ·de 
prevención, diagnóstico y control de enfermedades y plagas 
que afecten los vegetales. 

Organi1ar, dirigir, y coordinar la ejecución de campafias 
fitosanitarias, directamente o en colaboración 
con otras entidades. 

Coordinar la campaña contra la roya del cafeto. 

Coordinar las campañas de control del anillo rojo del 
cocotero, del moko del pláta?o• de los roedores en el cultivo ~ 
del cocotero y de la mosca de las frutas. ~ 

(.Continúa) 
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Resolución 040 de 1981 Certificación de Semillas 
del Ministerio de Agricultura 

Recopilar y analizar la información disponible sobre 
importaciones. exportaciones y demás aspectos 
sanitarios de interés. 

Efectuar reconocimientos fitosanitarios para detectar los 
problemas existentes y los potenciales. 

Promover la publicación de manuales y artículos cientificos 
sobre asuntos fitosanitarios. 

Establecer los requisitos específicos mínimos para la 
certificación de semilla de papa. 

~' 

~ 



Apéndice 3 

Problemu Fltosanftarlos no Rqlstrados en Colombia* 

Yuca (Manihot escu/enta Crantz) 

Eafermedades bacteriana 
Xanthomonas campestris pv. cassavae Wiehe & Dowson 

Eafermedades de qen viral o mlcoplúmlco 
Mosaico africano de la yuca 
Estriado marrón de la yuca 
Mosaico de las nervaduras de la yuca 
Enfermedad del superbrotamiento de la yuca 

Eafermedades ftmaoas 
Phaeolus manihotis Heim 
Lasiodip/odia theobromae (Pat.) Griff. & Maubl. 
Clitocybe tabescens 
Microsphaera euphorbiae B. &. C. 
Phymatotrichum omnivorum (Shear) Duggar 

Papa (So/anum tuberosum L.) 

Enfermedades bacterlanu 
Corynebacterium sepedonicum (Spieck. & Kotth.) Skapt. y Burkh. 
Erwinia aroideae (Town) Holland 
Pseudomonas fluorescens Migula 

Eafermedades flm1oas 
Aecidium cantensis Arthur 
Ascochyta lycopersici Brum 
Choanephora cucurbitarum Thaxter 

•Fuente: División de Sanidad Vegetal, JCA, Bogotá, Colombia. 
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Clonostachys araucarieae Cda. var. rosea 
e solani-tuberosi Thirum. 
Co/letotrichum atramentarium (Berk.& Br.) Tanb. 
Cylindrocarpon tonkinensis 
Erysiphe cichoracearum DC ex Merat 
Fusarium coeruleum (Lib.) Sacc. 
F. trichothecioides Wr. 
F. angustum Sherb. 
F. bulbigenum Cke. & Mass. 
F. conglutinans Wr. 
F. orthoceras Appel & Wr. var. /ongius (Sherb). Wr. 
F. redolens Wr. 
F. anguioides Sherb. 
F. arthrosporioides Sherb. 
F. culmorum (W. G. S m.) Sacc. 
F. equiseti Cda. var. bullatum (Sherb.) Wr. 
F. flocciferum Cda. 
F. sambucinum Fckl. 
F. scirpi Lambotte & Fautr. var. acuminatum (Ell. & Ev.) Wr. 
F. argillaceum (Fr.) Sacc. 
F. dimerum Penz y F. 
F. poae (Pk.) Wr. 
F. sporotrichioides Sherb. 
Mycovel/osiella concors (Casp.) Deighton 
Mycosphaerel/a solani (Eil. & Ev.) Wr. 
Neocosmospora vas infecta E. F. Sm. 
Oospora pustulans Owen & Wakefield 
Phomopsis sp. 
P. vexans (Sacc. & Syd.) Harter 
P. tuberivora Gussow & W. R. Foster 
Phymatotrichum omnivorum (Shear) Duggar 
Ramularia so/ani Sherb. 
Stysanus stemonistis Cda. 
Synchytrium endobioticum (Schilb.) 
Xy/aria apicu/ata Cke. 

Enfermedades virales 
Bouquet (TBRV) 
Cá!ico andino (PRSV) 
Virus del mosaico del pepino (CMV) 
Enanismo amarillo (PYDV) 
Marchitez apical (TSMV) 
Mosaico de la alfalfa (AMV) 
Mosaico crespo (PMV) 
Punta crespa (BCTV) 
Tobacco Rattle Virus (cascabel del tabaco) 
Viroide del tubérculo ahusado (PSTV) 
Virus de la necrosis del tabaco (TNV) 
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Ealermedades ml~lámicu 
Escoba de bruja 

N-todoe parúltoe 
Ditylenchus destructor Thome 
Pratylenchus pratensis (De Man) Filip. 
Tylenchus penetrans Cobb. 
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s y Patógenos de la Yuea (Manihot esculenta'fo'11111 
ene 

Anartia jatrophae guantana 
Atta insularis Guer. 
Cryptocéphalus marginicol/is Su 
Erynnyis ello L. 
Franklinie/la cubensis Hood. 
lAgochirus sp. Dillon 
Lepidosaphes alba Ckll. 
Leptostylus biustus Lec. 
Lonchaea cha~vbea Wied. 
Pachnatus litus Germ. 
Saissetia sp. 
Ceroplastes sp. 
Phenacoccus gossypii T. 
Vatiga illudens Drake 

A caros 

Tetranychus tel 
Tetranychus b · acula tus Harv. 
Sl·hizotetran.v us caribbeanae 

Ariuom sp. 
Cercos ro henningsii Allescher 
Stagn poro cassavae Chev. 
Uro ·us Jatrophae (Winter) Arthur 
Uro yces rnanihotis 
C anephora cucurbitarum 
C 1/etotrichum maniholis f.p. Glomerella cingulata Chev. 

phaceloma manihotic'olo Bitanc. & K.enk. 



Apéndice 6 

Requisitos Oficiales para Certificación de SemiUa 
de Papa en Colombia 

Resolución Número 040 de 198/ 
20 de enero de 1981 

Por la cual se establecen los requisitos especificas mínimos 
para la certificación de semillas de JHIPO. 

El Ministro de Agricultura 

m uso de sus facultades legales y en especiol tk las que le confll!ren los 
Decretos /40 de 1965, 2420 de 1968 y 133 de 1976, y 

Considerando: 

Que por Decreto No. 140 de 1965 el Gobierno Nacional reglamentó la entrega de 
materiales genéticos básicos de semilJas mejoradas. 

Que de acuerdo con los Decretos 2420 de 1968 y 133 de 1976 corresponde al 
Ministerio de Agricultura dictar normas técnicas sobre producción, utilización y 
comercialización de productos agropecuarios. 

Que para la producción de semillas certificadas es necesario establecer normas 
;· especíikas para cada cpltivo. ~ 

Resuelve: 

Capítulo 1 

Generalidades 

Articulo 1 o. 

Establécense los siguientes requisitos específicos mínimos para la cer· 
tifica.ción de semiJia de papa. 

/ 
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Articulo 2o. a- de oemllla 

Para efectos de certificación se admiten tres clases de semillas: Básicas, 
Registradas y CertifiCadas. 

Articulo 3o. Material objeto de certificación 

Toda variedad de papa para ser certificada debe estar previamente inscrita y 
aprobada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). · 

Capítulo 11 

Requisitos Especiales 

Articulo 4o. SoUdtudes 

Las solicitudes para certificación deberán presentarse a la respectiva oficina 
del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con una anticipación no 
inferior a un mes respecto a la fecha de iniciación de la siembra. 

Parágrafo. Cuando sea rechazada una solicitud de certificación, se comunicará 
al interesado la decisión, indicando las razones que la originaron. 

Articulo So. Requlsltoo de campo 

l. Un campo de papa elegible para la producción de semilla para certificación 
debe sembrarse con semilla genética, básica o registrada. Para comprobar su 
procedencia, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) puede exigir los 
documentos que estime del caso. 

• 2. Se consideran tierras aptas para la producción de semilla certificada de papa 
aquellas ubicadas en zonas donde la población de insectos vectores de virus 
sea baja, y que se encuentren localizadas por encima de los 3000 manm. 

3. El campo no debe haberse sembrado con papa durante los tres (3) afios 
anteriores. Puede aceptarse, sin embargo, para certificación un campo que 
en el ciclo anterior de producción haya sido sembrado con papa de la misma 
variedad, a lo sumo durante dos (2) cosechas consecutivas. 

4. El lote de producción de semilla de papa para certificación debe estar 
localizado a no menos de cinco (5) metros de otro sembrado con variedades 
diferentes autorizadas para certificación y a no menos de cien (lOO) metros de 
aquéllos destinados para su consumo o comercialización. 

S. Para los lotes de multiplicación de sen11!':t :w se acepta sembrar tubérculos 
divididos. 



CUadro l. Tolermda pon dlv..- fadonl de Jllod-.,-- de oemDio, ea c-. .. 
:11: 

Factores de producción Tolerancia (%) Inspección de campo 

Semilla Semilla Semilla 
Básica Registrada Certificada --Virus (total) 2 S 10 Segunda* y tercera• 

Gota temprana 
(A.ltttrnaria so/sni) S 10 IS Tercera• 

Gota 5 10 IS Tercera• 
(Phytophthora úifuums) o 1 3 Quinta•• 

Rizoctoniasis 
(Rhizoctonüz solani) 

Nivel de infección': 
leve S 10 IS Cuarta•• y quinta•• 
Moderado 2 4 8 Cuarta•• y quinta .. 
Severo o 1 2 Cuarta•• y quinta .. 

Lama o arrebolado 
(Rosellinill sp.) o o o Cuarta•• y quinta•• 

Rolla 
(SpongoJpOro subterranea) o 2 S Cuarta•• o quinta•• 

Carbón 
(Tecaphora solani) o 1 3 Cuarta•• o quinta•• 



Pudrición seca 
(Fu.rarium spp. y Phoma spp.) o 2 ' Quinta•• 

Patanegra y pudrición blanda o 2 ' Segunda"' y tercera• 
(Erwinio carotovora) o 2 ' Cuarta•• y quinta•• 

Dormidera 
(Psrudomonas so/anacearum) o o o Cuarta•• y quinta•• 

....... 
Gusano blanco 
(Premnotrypes 110rax) o o o Cuarta•• y quinta•• 

Palomilla 
(Phthorimaea operculella) o o o Terc:era• 

o o o Cuarta•• y quinta•• 

Nematodo quiste 
(Giobodera spp.) o o o Terc:era• 

o o o Cuarta• 

---
Mezcla varietal o 3 6 Tercera• 

Malezas Que no compitan significativamente con el cultivo. 

Equivale al porcentaje de la supeñlcie de los tubúculot afectada por adcroli01. 
• Apreciación visual, en el campo, de la sintomatoioafa del follaje ea Ju plantas elegidas . 
•• Estimación de la supeñJCie de Jos tubérculos atacada con múima infección. r !a 
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Artículo 6o. Inspecciones de campo 

l. El campo aprobado para certificación debe recibir como mínimo cinco (S) 
inspecciones oficiales distribuidas asi: una visita previa a la siembra para 
constatar las condiciones del lote; dos (2) inspecciones durante el desarrollo 
del follaje; otra durante la cosecha; y la última antes de que la semilla sea 
empacada para su distribución. 

2. El certificador debe constatar que Se cumplan los niveles de tolerancias 
establecidos en relación con plantas de otras variedades, anormales o 
enfermas, y de plagas y malezas. El control debe realizarse cuando lo 
determine el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

Artículo 7o. Pureza genética y sanidad 

Es obligación del productor de semillas para certificación eliminar todas las 
plantas enfermas, las de otras variedades, y las malezas, así como realizar el 
control oportuno de plagas de manera que nunca superen las tolerancias que 
se detallan en el Cuadro 1 . 

Parágrafo l. El control de los áfidos debe ser estricto y la presencia de ellos en el 
cultivo puede ser causal de rechazo, a criterio del certificador. 

Parágrafo 2. En caso de presencia de heladas, inundaciones, toxicidad por 
productos químicos, plagas y enfermedades no conocidas en el país 
que afecten la calidad de la semilla, queda a criterio del certificador 
la aceptación del lote . • 

Artículo 8o. 

Los campos aprobados deberán cosccharse sin demora cuando los 
tubérculos hayan alcanzado su madurez fisiológica. Durante la cosecha, la 
entidad certificadora verificará el grado de sanidad del producto, indicará la 
remoción de Jos tubérculos cortados o deformes y constatará las condiciones 
adecuadas para el almacenamiento de la semilla. 

Artículo 9o. Selección y certificación 

El producto cosechado para semilla será clasificado por tamaño en tres (3) 
tipos, según las siguientes especificaciones: 

Grande: 
Mediano: 
Pequefto: 

Tubérculos entre 120 y 150 gramos 
Tubérculos entre 70 y 120 gramos 
Tubérculos entre 40 y 70 gramos 
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Será admisible un margen hasta del lO% por encima o por debajo de los 
tamaños indicados. 

Artículo lOo. 

El producto clasificado debe almacenarse en condiciones adecuadas de 
temperatura, humedad relativa y ventilación. La presencia tanto de insectos 
vectores de virus como de palomilla en el tubérculo almacenado, será causal 
de rechazo. 

Articulo 11 o. 

La semilla que se comercialice debe cumplir, en lo relativo a empaque, 
rotulado y marbetes, con las siguientes normas minimas: 

l. Toda semilla, para su distribución, deberá colocarse en un empaque nuevo, 
que se halle en buen estado y asegure su protección durante su transporte o 
almacenamiento en condiciones normales. 

2. Todo empaque que contenga semilla debe llevar un marbete de color acorde 
con la categoría de que se trate, así: 

Blanco para semilla básica 
Rosado para semilla registrada 
Azul para semilla certificada 

Este marbete será suministrado exclusivamente por ellCA y deberá llevar 
toda la información que ese instituto considere necesaria. 

Artículo 12o. 

La presente Resolución deroga las disposiciones que le sean contrarias, en 
especial la Resolución 438 del 19 de octubre de 1967 del Ministerio de 
Agricultura, y rige a partir de la fecha de su expedición. 

Comúniquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. E., a 20 de enero de 1981. 

(fdo.) Gustavo Dájer Chadid 
Ministro de Agricultura 

(fdo.) Roy Francisco Riascos Elías 
Secretario General 
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rmas Oficiales para Certificación de Semillas 
hile 

Chile ha acordado dictar el siguiente 

Título 1 

Articulo lo. Corresp derá al Servicio Agricola y Ganadero 
contenidas en el prese e Decreto Ley y las medidas técnicas que 
sin perjuicio de las ribuciones que competen al Ministerio de icultura. En 
especial, correspo erá al Servicio Agricola y Ganadero aplicar, ntre otras 
medidas, las sigu· ntes: cuarentena o aislamiento; eliminación; des ección y 
desinfestación; e ndustrialización. 

Igualmente, 1 Servicio Agricola y Ganadero deberá fiscalizar el cumplimie 
dichas norm y medidas. 

Para los fectos de este texto, se entenderá por ''el Servicio" al"Servicio Agrico 
y Ganade ". 

Artf lo 4o. Mediante resolución exenta publicada en el Diario Oficial, el 
Serví o determinará periódicamente la nómina de plagas que estarán afectas a 

ol obligatorio. 

------------------------ -· 

v ' 
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