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Orientaciones a seguir en los trabajos Agrícolas de Colombia. 
, 

Señor Presidente y Señores Cogresi stas: riqueza de Colombia. Van pues en mis 
Comparezco con 

ver dader a compla
cen cia ante el Tercer 
Congreso N ac i onal 
de Agricultura reu
nido en Bogotá, res
pondiendo a una a
tenta invitación del 
Minis tro de Indus
trias, honorab le Or. 
]. A. Montalvo, y de
seo en mis primeras 
palabras de saluta
ción al Congreso, ex
presar el sentimiento 
espontáneo de satis
facción que experi 
mento 'al contemplar 
aquí reunido, un au
ditorio tan numeroso 
y distinguido de 
mentalidades repre
sen tativas de todas 
las regiones de este 
inmenso y rico país, 
que reunid as en con 
greso, vienen a cam
biar impresiones, a 
discutir y laborar en. 

1I 

Cedemos gustosos las columnas edito- II 
riales de este número de la Revista a la 
interesante conferencia del Dr. Carlos 
Chardón sob! e lemas que no necesitamos 
recomendar. t.l Dr. Chardón ha llegado 
a Colombia precedido de su fama que 
desde antes había traspasado los límites 
de su país. Figura de recia contextura 
moral, hombre de ciencia, luchador infa
tigable, apóstol decidido de la af!ricul
tura , ha dejado por unos días el Ministe
rio de su ramo en Puerto Rico, para 
venir a Colombia en misión simplemente 
edl!cativa. El Dr. Chardón es de los qUt! 
creen que el saber no es otra cosa que 
el elemento para servir a los demás , y 
con este criterio riega la cimiente de la 
más indispensable instrución. Colombia 
debe ser un país esencial y radicalmente 
agrícola, pero sus cultivos son hoy ru
dimentarios; con todo, la nueva era ya 
empieza a aparecer y la traída de misiones 
como ésta que preside el Dr. Chardón, 
obra del Dr. Ciro Molina Garcés, es el 
despertar de un pueblo que aspira a ser 
libre y rico y a fundar su libertad y su 
riqueza en lo único que debe fundarlas: 
en la agricultura. 

primeras p a I a b r a s, 
no el mero sa!t:tdo 
ritual de estas oca
siones, ni las frases 
galantes y agrada- o 
bies del extraño, que 
desea con palabras 
bellas granjears.e las 
simpatías de un au
ditorio; nó, d e s eo 
vean en mis senci 
llas frases una hon
da simpatía y deseo 
sincero de coopera
ción de uno, que a 
fuerza de estud iar y 
de interesarse sobre 
los problemas agrí
co las de este país, 
no puede negarse an
te una invitación de 
unirse a ustedes para 
aportar, a la medida 
de sus conocim ien
tos, aquellas ideas 
que pu¿ieran traer 
luces a la so lución 
de los problemas a-

pro de la agricultura, la más bell a, la 
más noble y la má3 · genuina fuente de 

o grícolas de la Repú
blica. Al sentarme aquí junto a ustedes, 
olvidándome por unos días del cargo 
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oficial que. represento dentro del Gobier
no de Puerto . Rico, hago votos sinceros 
por el éxito de este Congreso y que so
bre "vosotros todos caiga de lo más alto 
el rayo lumínico que guíe vuestros pa
sos para conducir a Colombia por nue
vos derroteros, llenos de prosperidad, 
bienestar y felicidad. 

No hay duda de que este país y su 
gobierno, tanto el nacional como los de-

" partamentales, se han dado perfecta cuen
ta en los últimos tres o cuatro años, de 
que debe formar parte importantísima de 
sus programas el fomento y desarrollo 
de la agricultura bajo las modernas y 
sólidas bases de una cuidadosa experi
mentación. La evidencia ante nuestra vis
ta es incontrovertible y nos llena de es
peranzas a aquellos que desde fuera, 
observamos con interés ese despertar y 
resurgimiento de una nueva política: la 
intervención gubernamental en la explo
tación cientlfica de la tierra. Veamos: en 
1926 se reorganizó la Escuela de Agri
cUJitura y Veterinaria en Medellín, hacién
dose venir técnicosde Puerto Rico; pocos 
meses después el Congreso en Bogotá 
decretó la creación del Departamento -de 
Agricultura Nacional; al año sigui·ente el ' 
Departamento del Valle del Cauca creó 
la Secretaría de Industrias y "ésta con 
una amplia visión envió al Dr. Carlos 
Durán Castro en un, viaje de exploración 
y estudio a los Estados Unidos y las 
Antillas; hace tan solO un corto tiempo 
el Dr. Rafael Camacho, entonces Direc
tor de Agricultura Nacional, visitó a Puer
to Rico lIevando ·cinco estudiantes beca
dos a nuestro Colegio de Agricultura e 
Ingeniería de Mayaguez; ahora en estos 
momentos una Misi ón de Puerto Rico 
practica un reconocimiento agrícola del 
rico y ubérrimo Valle del Cauca y se 
está estableciendo una Granja Experi
mental en Palmira; Caldas está pensan
do en establecer una granja más, y la 
Federación Nacional de Cafeteros que 
se levanta con gran pujanza, ha estable
cido la Granja de la Esperanza y desea 
emprender una extensa y bien organiza
da labor en el fomento del cultivo del 
café. Qué mejor prueba que estos hechos 
sucedidos rápidamente en pocos años, de 
que en Colombia existe un gran interés 
en desarrollar y mejorar su agricultura 
con la implantación de métodos cientí
ficos! Qué inmenso desarrollo en su ri-

REVISTA CAFETERA DE COLOMBIA 

queza agrícola pudiera . resultar si este 
deseo e interés fuese encarrilado debi
damente por el camino que dicta la ex
periencia de otros pueblos y se mantu
viese este programa lejos de ciertas in
fluencias que a veces echan a perder los 
más bellos programas! 

Entremos ahora en materia, puntuali
zando ideas 'j tratando de grabar bien 
en la mente de este auditorio aquellos 
pasos, que a mi juicio, considero indi s
pensables y fundamentales, para el buen 
éxito de los trabajos agrícolas, y hé aquí 
la tesis de mi conferencia que hé titu
lado: 

Orientaciones a seguir en los trabajos 
Agrícolas de Colombia. 

Vamos a dejar bien sentado y como 
sirviendo de base para el desarrollo del 
tema, el hecho ya palpable de que aquí 
existe un gran entusiasmo e inter,és por 
el desarrollo científico de la agricultura 
y el Gobierno desea encarrilar sus ini
ciativas en este sentido. Muy bien, dos 
cosas pueden suceder con resultados 
muy opuestos: 

Primero: Si el trabajo se hace bien 
organizado, "con verdadera orientaci ón 
práctica, competente personal técni co, 

"buen equi po de laboratorios, suficiencia 
y elastidad en el uso "de los fondos asig
nados que asegu.ren la continuidad de los 

' trabajos por "muchos años, y si se cons i
gue mantener alejada de ciertas influencias 
a éstos hombres y ci ertos estudios, el tra
bajo tiene necesari amente que ser lI n 
éxito, con inmensos beneficios econ óm i
cos para el país y legítimo orgullo para 
el Gobierno de esta República. A es to es 
que hay que propender si -es que desean 
hacer las cosas bien hechas. 

Segundo : Si el trab ajo, por el contra
rio, se entrega a personas incompetentes, 
sin visión ni ampli as experiencias en 
materias agrícolas, a pesar de sus buenos 
d~seos y de los del Gobierno o de la 
Federación Nacional de Cafeteros, el tra
bajo tiene necesariamente que con duc ir 
al fracaso, el dinero se habrá utili zado 
mal , sin resultados prácti cos, y lo qu e es 
peor, el entusiasmo de los agricultores Y 
sus dirigentes hacia estas cosas, que tan
to celebramos ahora, decaería, perd idos 
la fe en éllos y el desarrollo de la agri cul-



MBIA 

'colombiana se atrasará por. muchos 
s. 

He aquí señor Presidente y señores 
gresistas, pintados y señalados a gran-

nación, que siempre ha sabido encauzarla~ . 
y orientarla por aquellas sendas que le 
traigan a sus ciudadanos mayor felicidad 
y bienestar, escoja sin vacilaciones, el pri-

~ 
b!J 
I 

-1 

I 

Dr. Carlos E. Chardon. 

gos los dos caminos a seguir, tan 
gentes el uno del otro y el por qué 
importancia capital de los pasos ini
que de este Gobierno y este congre

ay que tener fé, y esto lo di go con to
ncerj ~ ad, en que el Gobierno de esta 

mero, el único posible de estos dos ca_ 
minos, el que envuelve !lrestigio, signific'l 
inteligencia y conduce al éxito. J 

Decidido, pues, el Gobierno Nacional ' 
iniciar un vasto programa agrícola r¡o
la mejor y la más eficiente vía y o· J\ ís, 
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tación, estos trabajos tienen necesaria
mente que dividirse en las siguientes lí
neas de actividad: 

1 Protección agrícola 
2 Experimentación agrícola 
3 Fomento de la agricultura 

. L~ primera de estas actividades, la pro
tección de la agricultura consiste en la 
estricta fiscalización de todos los produc
tos y factores que directa o indirecta
mente tengan que ver con el desarrollo 
agrícola. Figura en primer término entre 
las. medi~as de protección, la reglamen
tac�ón e Inspección de todas las semillas 
~naterial de plantas, granos y sacos que s~ 
Importen al territorio nacional, esto es, la 
cuarentena vegetal. Este servicio debe es
tar a cargo del Ministerio de Industrias (1) 
aunque los distintos Departamentos debe~ 
tener facultades con la aprobación del 
Ministerio, para establecer cuarentenas 
i~terdeparta.mentales. En Antioquia, por 
ejemplo, eXiste la gomosis de la caña de 
azúcar, y eL Valle que está libre de esta 
enfermedad estaría muy justificado en 

. prohibir la importación de semillas' anti :) 
queñas. 
. La importqncia de la cuarentena na

CIOnal es enorlT\e, especialmente para la 
industria cafetera, la cual se encuentra 
expue~ta a un descalabro en cualquier 
mo.mento en que por descuido se intro
dUJese en Colombia una de las terribles 
epidemias ° plagas que azotan al café 
en otros países. Las plantas como los 
ani~lales, están sujetas a epidemias con
tagIOsas muy graves que a veces suelen 
destruirlas completamente trayendo la rui
na a un país. El mosaico de la caña en 
Puerto Rico, la «escoba de bruja » del 
cacao en el Ecuador, el Wilt bacteriano 
uel algodón de Perú, el Hemileia del café 
en Ceilán y Java han sido graves azotes 
para estos países y alteraron con una gran 
a.larma,!. el eje económico de ellos por va
nos anos. En el caso de Hemileia del 
café, el desastre fué total en Ceilán, mien
tr~s que ca~só en Java el completo cam 
b.1O del cafe de Arabia a la especie re
sistente pero de muy inferior calidad Ila
mad~ Café Robusta. Afortunadamente esta 
terrible enfermedad aún no se conoce en 
América, pero con el auge que está to-

en 
con ' . 
ticos! (1) o en el de Agricultura si es que como mas ade

te se recomIenda, se crea este nu evo mi nis te- 'o -
del A_ .. . 
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mando el intercambio de productos Con 
el Oriente, el peligro de su introdución en 
el Nuevo M un d o aumentará constan
temente. El Hemileia 'en Colombia sería 
el desastre más grande que le pudIera 
caer y traería una bancarrota general en 
el país. Además del Hemileia, hay otras 
plagas que por estar en países cercanos 
constituyen una amenaza para la indus~ 
tria cafetera colombiana. Me refiero al tal 
drador del grano de café Stephano 
Coffeae. Este insecto, qu~ ataca el gran 
de café cuando e~tá en la planta y 10 ba 
rrena, ha producido graves daños en 
estado de San Pablo en el Brasil. 
tan sólo pocos meses se introdujo en Hai 
tí en sacos usados que venían del Brasil 
y fueron enviados a Haití para usarse 
nuevamente. La presencia de esta plaga 
en Haití es una seria amenaza para Co
lombia, pues está casi a las puertas de la 
costa Atlántica. 

Con gran fortuna para este país sus 
cafetales pueden considerarse com~ los 
más sanos que se conocen en el mundo. 
La «gotera» se presenta ocasionalmente 
en lugares húmedos y tan. solo la «ll aga •. , 
que es ulla enfermedad Infecciosa de la 
raíz, constituye un peligro contra el cual 
hay que guardarse. La cuarentena vege
tal es la única barrera que se puede ofre
cer contra los peligros de epidemias traí
das de fuera, y el Ministerio de Industrias 
prestaría ~~~ gran serv icio a la principal 
fuente de riqueza de Colombia si esta
b~~ciese y practicase una ri gurosa inspec
clon de. todo el material de plantas 
entrase en la República. Es pues de im 
prescindible necesidad un 'decreto esta 
bleciendo la cuarentena o sanidad veaetal 

En la protección agrícola, entra ta~b 
la inspeccion química de los abonos 
rantizando el Gobierno todos los abb 
o enmiendas que aparezcan en el me 
Una ley en este se11tido> que entende 
exista ya, pero que no ha sido puesta 
vigor, sería muy conveniente, precisam 
te en este momento en que la federa 
Naciona~ d~ Cafete~os y algunos parti 
lares estan IntrodUCiendo importantes 
tes de abonos químicos del exterior. 
ley similar también podia aplicarse 
alimentos concentrados en ganado. 

Una de las medidas que también 
urgencia clama y que de no practi 
pronto, podría afectar hondamente 
futuro desarrollo de la agricultfl ra es 
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Ley de Bosques que proteja y regule, 
medio de severas medidas, el c~)fte 
a de los bosques. 

de las grandes riquezas de Co
a son .sus inmensos recursos fores

; ellos constituyen el legado más 
iado .con que la naturaleza los ha 

uiado y su destrucción o explota
ordenada traería funestas conse

s .. Desgraciadamente, estos males 
n muy lentamente y cuando nos da
cuenta ya es tarde. El Gobierno de 

recientemente se ha dado cuenta 
la desastrosa y tan generalizada prác

de talar sus bosque.s para sembrar 
y ha dictado medidas muy severas 

hibiéndola terminantemente a menos 
no sea con un permiso especial del 

de Agricultura, Comercio y 
ajo. Es tiempo ya de que Colombia 

seriamente en abordar este pro
ma. Sería . conveniente que se nom
e "una comisión del seno de este con

para que dé cuidadoso estudio al 
to y prepare un informe al próximo 

ento para que éste apruebe una 
de Bosques que tanta falta está 

do. 
Una de lás impresiones más revelan-

que he recibido de Cundinamarca ha 
su política de conservación forestal 
se evidencia en sus numerosos y 
conservados bosques de Eucaliptus" 
política de repoblación forestal debe 

ibir todo el apoyo del gobierno y me 
muy justificada una ley eximiendo 

contribución por un período de ocho 
diez años de todo pr.edio de terteno 

se dedicare a siembra de árboles fo-

s ahora en la segunda etapa 
trabaj os: la experimentación agrí

Esta se lleva a cabo en institucio-
o planteles especiales que se han 
lari zado mucho en Europa y Esta
Unidos bajo el nombre de estacio

experimentales agrícolas . Gran parte 
enorme progresa agrícola de los Es

Unidos se debe a las grandes trans-
aciones en cultivos y .métodos, ori
de nuevas semillas y variedades, es

y control de enfermedades y estu
sistemático de suelos que han sido 
os en estas estaciones. Su organi
n y desarrollo constituyen un mo-
para el mundo: sabido es que esa 
n gasta, con gran provecho, más 
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dinero en estas instituciones que todo el 
resto de los países unidos. 

Las estaciones experimentales consti
tuyen el verdadero nervio y cerebro de 
los trabajos agrícolas: de ellas sajen, 
producto de un detenido estudio que a 
veces tarda muchos años, recomendacio
nes y cambios que revolucionan comple
tamente un cultivo y hasta un país. Los 
trabajos hechos en Hawaii, Java y Puerto 
Rico son magníficos precedentes que Co
lombia debiera estudiar e imitar. En este 
último país, pequeña y " muy poblada isla 
en donde se practica un cultivo intensivo 
por medio de la ciencia aplicada a la 
agricultura, el trabajo de variedades de 
caña de azúcar solamente, ha aumenta
do la cosecha de 440,000 toneladas (pro
medio de 10 años de 1915 a 1924) a 
7 8,000 toneladas en 1927 sin haber au
mentado el área de este cultivo. Esto es 
un aumento de 70 % y representa una 
ganancia adicional de $ 24,640,000 anual
mente. El Departamento de Agricultura y 
Trabajo de esa isla, que te"ngo el honor 
de dirigir, gasta en todas sus oficinas y 
negociados, un poco menos de $ 400,000 
al año. Podría dudarse de la buena in
versión de estos gastos que devuelven 
al agricultor cada peso gastado, multi
plicado cincuenta veces? 

Conviene, sin embargo, advertir que 
este éxito no se consigue en un día, ni 
tampoco en un año: son el resultado de 
una larga y paciente serie de experien
cias, que el público generalmente no pue,. 
de apreciar. Por ejemplo, y volviendo 
nuevamente al caso de Puerto Rico que 
es el que más conozco, el gran aumento 
en la cosecha de azúcar en 1927 se de
debió a la propagación y siembra en gran 
escala, de variedades de caña importa
das allá por 1919. Los primeros 4 a 5 
años se «perdieron » haciendo pruebas 
cuidadosas en distintos sitios, en 1925 
se llegó a la conclusión de que estas 
cañas eran muy superiores a otras 176 
clases que estaban bajo prueba y no 
fué hasta 1927, o sea a l los ocho años 
que se obtuvieron los resultados prácti
cos que se esperaban. Hay que convenir, 
no hay duda, de que valía la pena espe
Jar y gastar todo lo necesario, pues los 
resultados obtenídos no hubieran podido 
ser más halagueños. 

Si lento es el procedimiento de mejo
rar la industria azucarera de un país. 
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mucho más lento tiene nec€sariamente 
que ser el mejoramiento de la industria 
cafetera. Hay pues, que resignarse a es
perar pacientemente. Cualquier precipi
tación o prisa por obtener resultados 
P9dría traer errores de interpretación; 
valdría mejor no hacer nada e invertir 
el 'dinero en otra cosa. 
, No hay que esperar que los agricul
tores, por más que tengan interés y en
tu~ iasmo en probar semillas y procedi
mientos nuevos, sean los que inicien esta 
serie de pruebas. Esto siempre trae el 
fracaso, pues el agricultor no tiene su
ficiente preparación para comprender el 
beneficio de estos trabajos. Si se trata 
de una enfermedad de una planta, por 
ejemplo, es necesario profundi zar en el 
campé)' de la botánica, la bacteriología y 
la micología hasta comprender la natu
raleza del parásito que causa la enfer
r.Iedad, y la alteración que causa en los 
tejidos; después hay que irse al campo 
de la qtiímLca para encontrar combina
ciones de sales que aplicadas a la plan
'tación, maten el hongo o parásito, sin 
afectar. los tejidos y la vitalidad de la 
planta. Pero todavía más, si después de 
comprender la naturaleza de la enferme
dad , y tratarla con soluciones de sales 
cúpricas o arsenicales, se ' fracasase en 
encontrar un ,control práctico contra la 
epidemia, hay que recurrir entonces al 
campo de la eugenesia vegetal, com
plicada e interesantísima ciencia, pro
lífica en resultados y en donde por medio 
de una larga y paciente serie de cruces 
artificiales, se pueden producir varieda
des i'nmunes o altamente resistentes a las 
enfermedades. No es al particular que 

.compete iniciar estas pruebas, nó su tiem-
po y su dj nero están para dedicarlo a 
asuntos de inmediata utilidad práctica, 
pues no hay ,que perder de vista que 
el fin de la agricultura es el establecer 
un' negocio lucrativo. Es al Gobierno o 
a, las asociaciones agrícolas que toca 
hacer estas .pruebas, pues sólo ellos cuen
tan con recursos y con el tiempo nece
sario para establecer ¡as estaciones ex
peri¡nentales agrícolas. 

La competencia del personal técnico 
de una estación experimental es también 
asuhto vital para su éxito. Hay que con
seg uir técnicos de la más alta calidad y 
experiencia posible; para lo cual hay que 
traerlos del exterior. Es muy lamentable 
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que, salv,o raras y muy honrosas .excep 
ciones, Colombia no cuente con buen 
personal técnico para dirigir trabajos de 
experime'ntación agrícola. Su juventud 
ha preferido hasta ahora, las carreras 
elegantes y de distinción como la abo
gacía, la medicina, las bellas letras y la 
política. Hay que orientarla en los estu
dios de la ingeniería, la agronomía, la 
química y la veterinaria: en el uso del 
compás y el teodolito, es el estudio de 
las ciencias físico-químicas y sus' múlti
ples aplicaciones a la vida moderna, el 
el de las sabrosas ciencias natura.l€s, tan 
ricas en sorpresas útiles a la agricultura 
y la ganadería, en la oscuridad y el si
lencio del laboratorio, en fin, puede el 
ávido joven colombiano encontrar tam
bién inmensos placeres intelectuales, po
niéndose en contacto con las fuerzas 
misteriosas de la Naturaleza, arrancándo
le sus secretos y poniéndolos al servicio 
de su país y de la humanidad. Hay que 
adoptar ' definitivamente 'como lema, el 
tan injustamente criticado «sentido prác
tico> que es el único que hoy en día 
hace a los pueblos grandes, paderosos 
y felices. ' 

En este sentido también Colombia es
tá dando señales de un despertar muy 
saludable. Ya el Gobierno Nacional ha 
creado un número de becas para estudiar 
agronomía en el exterior. El nún1ero de 
éstas beca ' ¡debiera aumentarse y la con
sidero una buena inversión de dinero; 
estos jóvenes están llamados a prestar 
un gran servicio a su país . Hacia aqué
llos' que idearon este envío de jóvenes a 
estudiar fuera va mi calurosa felicitación'l 

Pero la formación de este personal 
técnico es obra también de bastantes 
años. No basta el mero título de Bachi -

I ller en Ciencias Agronómicas o de ,In
geniero Agrónomo, producto de cua~ro 
años de estudios universitarios; se reqUle1 
re también la especialización y una ex] 
periencia de varios años más antes de for 
marse el verdadero técnico agrícola CO I 
preparación y orientación suficientes par. 
conducir trabajos de investigación, D 
manera señores, que los técnicos que ha 
de dirigir estos trabajos tendrán n~e'1 
sariamente que venir durante los pri9le
ros años, al menos, del exterior. 

Lo más recomendable para el Gobierl° 
Nacional o la Federación Nacional de Cfl' 
feteros, si es que se piensan organizar ya-
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rias estaciones experimentales, es el en
tablar negociaciones por conducto áel 
Ministro en Washington, Dr. E. Olaya 
Herrera con el Tropical Plant Research 
Foundation. Esta es una aso::iación muy 
seria que está dirigida por lIna junta de 
directores designada por el National Re
search Council y cuenta también con el 
endoso de la Unión Panamericana y de 
los distintos negociados del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos. Se 
organizó hace cuatiO años, sin fines pe
cuniarios y con el objeto .exclusivo de 
conducir investigaciones agrícolas en dis
tintos países tropicales. Actualmente ,está 
a cargo de los trabajos de investigación 
sobre caña de azúcilr en Cuba, mante
niendo una estación Experimental en Ba
ragüá mediante un contrato con el Club 
Az;ucarero de Cuba; ha practicado un re
conocimiento agrícola para la Sociedad 
Nacional Agraria del Perú que resultó 
en el ·establecimiento de una Estación 
Experimental en ese país y actualmente 
está haciendo trabajos forestales en el 
Brasil. No creo haya asociación u orga
nización mejor preparada para hacerse 
cargo de trabajos experimentales en los 
trópicos que el Tropical Plant Research 
Foundation. La idea de que este orga
nismo tome a su cargo, por un período 
de varios años' la experimentación agrí
cola de Colombia ha sido ya planteada 
y discutida informalmente en Washing
ton, hace pocos meses, por el Ministro 
Dr. Olaya Herrera, su director el doctor 
W. A. Orton y el que tiene el gusto de 
dirigirles la palabra. Toca a este con
greso, a la Federación Nacional de Ca
feteros v sobre todo al honorable Mi
nistro de Industrias, el estudiar deteni
damente esta idea y actuar en la forma 
que crean mejor convenga a los intereses 
de la agricultura de Colombia. 

Toquemos ahora en la tercera y no 
menos importante etapa de los trabajos 
agrícolas; el fomento de la agricultura. 
No basta que las estaciones experimen
tales hayan encontrado nuevos procedi
mientos de cultivo, ni originado e im
portado nue'vas simientes y variedades 
de plantas, ni estudiado y encontrado 
el control práctico de enfermedades y 
plagas. Estos hallasgos y recomendacio
nes aparecen publicados en sus memo
rias y folletos, pero para el agricultor 
que generalmente es conservador y des-
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confiado., estos. no son sino un poco más 
de literatura agrícola . Como ejemplo llus
trativo de esta verdad está la siguiente 
observación: 

, En el Departamenio del Valle, los ca
feteros no practican ninguna selección 
de semilla ni tampoco hacen semilleros 
y almácigas especiales como lo practi
cae en Antioquia; en el Boletín número 
3 de la Secretaría de Industrias 'el doc
tor René Hauzeur llamaba la atención ha
cia esta mala práctica y describe en su fo
lleto la forma y procedimiento de hacerlo. 
Pero sucedió que la Secretaria de Indus
trias, que tan hábilmente dirige el doc
tor Ciro Malina Garcés, pero que aún 
no ha recibido todo el apoyo de la A
samblea, no cuenta con personal de agró
nomos ambulantes que pongan en prác
tica esta recomendación, así es que en 
mis viajes recientes por la zona de café 
no he visto un solo semillero o almáciga 
preparado de acuerdo con las instruccio
nes del doctor Hauzeur. En otras pala
bras, el interesante folleto de la Secre
taría de Industrias no ha traído resulta
dos prácticos. 

Para contrastar con este hecho, men
cionemos la siguiente experiencia de mi 
propia isla, Puerto Rico, para que se vea 
cuán distintos han sido los resultados: 
allá tampoco se practicaba la selección 
y cuido especial de las semillas, pero en 
mi viaje a Antioquia en 1926 estudié con 
cuidado su sistema de semilleros y de
cidí ponerlo en práctica inmediatamente 
en mi país: naturalmente, escribí un ar
tículo en nuestra Revista de Agricultura 
pero también se hizo una campaña es
pecial por medio de los agentes agríco
las para hacer los semilleros en las pro
pias fincas de café. Como resultado, en 
mi informe al Gobernador correspon
diente al año fiscal 1927 - 28, o sea al 
año y medio de publicarse el trabajo, ya 
aparecían reportados 60 semilleros que 
tenían 1.710.000 arbolitos de café. Des
graciadamente todos ellos fueron des
truídos por el terrible ciclón de septiem
bre 13 del año pasado, pero nuestra cam
paña se intensificó con ese motivo, y con 
fondos suministrados por la Cruz Roja 
americana se levantaron, pocos meses 
más tarde, 183 semilleros de café con 
unos 9.130.000 arbolitos de café. Es ' cu
rioso el hecho de que mientras los agri
cultores del Valle que colindan con Cal-
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da~ y Antioquia, descono¡;:en sus adelan
tados sistemas de cultivo de café, los de 

, Puerto Rico a más de 1.500 kilómetros 
• de di"stancia, ya los han adoptado en el 

corto período de tres años. Esto ha sido 
debido a la campaña de fomento agrí
cola que se empredió con este fin. 

Este ejemplo palpable ilustra lo que es 
y debe ser la labor de fomento agrícola: 
es una complementación del trabajo ex
perimental, sin la cual este no estaría 
completo; sü labo~ no es otra cosa que 
la enseñanza objetiva, llevando al terre
no de la práctica aquellas recomendacio
nes dictadas por la experimentación. 

El fomento agrícola se lleva ' á cabo 
por dos conductos: 

1.0 Las Granjas Agrícolas. 

2.° Los Agentes agrícolas, o agróno
mos ambulantes. 

La , Granja Agrícola es una finca s"os- ~ 
tenida por el Gobierno y a cargo de un 
agrónomo comp~tehte con residencia en 
ella, en la cual.se practican una serie de 
demostraciones prácticas en cultívos, uso 
de 'nuevas semillas, abonos químicos, 
control de enfermedades y plagas, fumi
gáción de granos y crianza de animales; 
generalmenle se mantiene en ella una bue
na , estación de ' monta con sementales de 
pura s¡lI1gre ' para el mejoramiento de la 
industria pecuaria de la región. Sirven 
también las granjas como centros de dis
tribución de , semillas y de toda clase de 
información útil a la vida rural. El agró
nomo a cargo dé la ' granja, si reune las 
condiciones de competencia y tacto, pue
de convertirse en un factor muy impor
tante en el desenvolvimiento de una 
comuhidad agrícola. A él acuden los 
agri'cultores en busca de consejos so
bre los problemas de sus cosechas. De
be entenderse claramente que en la Gran
ja Agrícola no deben conducirse experi
meritos o pruebas nuevas, sinO tan solo 
aquellas de éxito ya comprobado. Sin 
embargo, las condiciones de clima y sue
lo son tan variables en este país, que 
ta( vez habría que adoptar ciertas modi
ficaciones en el trabajo de las granjas, 
permitiendo aquellas pruebas necesarias 
e imprescidfbles. 

El cuerpo de agentes agrícolas o agró
nomos ambulantes tiene a su cargo el 
cumplimiento de un vas.to programa de 
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demostraciones prácticas en las propias 
fincas y haciendas. El procedimiento que 
se sigue es el siguiente, el que ilustramos 
para mayor claridad. ' 

En cierta región en donde se produ : 
cen muchas papas, se culiiva una variedad 
de papa blanca de desarrollo muy tardío 
y muy susceptible a la enfermedad de la 
«gotera» o Phytophthora. La Estación Ex
perimental, después de pruebas ,cuidado
sas, encuentra que hay una variedad roja 
de papas de más rápido desarrollo y bas
tan te resistencia , a esa enfermedad. La 
Estación , cOlllUnica sus resultados a la 
oficina o división de fomento y ésta al 
preparar los programas anuales para las 
distintas zonas y municipios, incluye en 
la región aludida, un proyecto de mejora
miento de papas, por medio de un cambio 
de la variedad blanca por la roja, y el 
agente de ese municipio recibe una noti
ficación oficial sobre el proyecto que él 
está llamado a ejecutar. Inmediatamente 
se celebra una conferencia con los tres 
o cuatro agricultores más influyentes de 
esa región, y les propone hacerle en sus 
propias fincas una «prueba» con una 
nueva variedad de .... papas. El Gobierno 
generalmente contribuye con la semilla y 
el agricultor dá la tierra, sus peones y 
demás gastos. Al terminar la demostraci ón 
los resultados son tan concluyentes que 
el agricultor entusiasmado se convierte 
en un propagandista de la nueva vari e
dad. El agente llama entonces a una reu
nión de los agricultores vecinos y les 
muestra sobre el propio terreno las ven 
tajas de su nuevo cultivo, variedad, o lo 
que fuere . De esta manera, por conducto 
del trabajo de fomento , se va poco a 
poco cambiando de métodos, semillas, se 
usan nuevos abonos, etc. y cuando se 
suma el resultado de todo esto si se 
calcula el beneficio producido se obtendrá 
el cincuenta por uno, que obtuvimos en 
Puerto Rico con el mejoramiento de las 
variedades de caña. Habrá en , todos los 
órdenes del programa de un 'Gobiern o, 
trab ajo tan fund amentalmente importante 
por los beneficios materiales que trae, 
como el desarrollo de un trabajo coordi
nado de protección, experimentación y 
fomento agrícola? 
, Mi última y más importante recomen
dación a este Congreso Agrícola, aquell a 
con la cual deseo culminar esta conferen
cia y que hay que esperar sea el comienzo 
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de una nueva orientación en la política 
de1 Gobierno Nacional, y constituya por 
ende, la piedra angular del futuro progre
so económico de Colombia es la creación 
de' un Ministerio de Agricultura, . 

Actualmente, la Dirección general de 
Agricultura depende del Ministerio de 
Industrias, que tan hábilmente dirige el 
Dr.]. A. Montalvo, pero las múltiples 
actividades y responsabilidades de ese 
Ministerio impiden a su Jefe, el dedicar 
todo el tiempo necesario a las cuestio
nes agrícolas. Estas en sí requieren .la 
creación y el trabajo especial de un Mi
nisterio y me parece muy justificado que 
se actúe en este sentido. Personas aIle
gadas al Hon. Ministro de Industrias me 
han informado que éste ve con simpatías 
la creación de un Ministerio de Agricul
tura y prestaría su apoyo a esta idea. 
Este congreso podría nombrar, dentro su 
seno, un comité especial que se dedica
se a prep arar el p royecto de la ley crean
do este nuevo Ministerio y se g anaría 
mucho tiempo presentando. el proyecto 
ya confeccionado al próximo Parlamen
to que se reune en julio 20. 

Señor Presidente, y señores congresis
tas, agotado ya casi, aunque a grandes 
rasgos, el tema de mi conferencia, voy 
a terminar para no cansar más vuestra 
atención y vuestra paciencia. 

Antes de retirarme, sin embargo, no 
puedo resistir el deseo de dejar en este 
culto auditorio varios pensamientos so
bre mi propio país, Puerto Rico. Voso
tros que sois patriotas y que amái's a Co
lombia por encima de todas las cosas, 
repitiendo una y mil veces en la historia 
aquellos ras gos hijos del más acrisola
do sentimiento patrio, podéis justificar 
mi deseo de recordar también en estos 
mbmentos . a mi país , expresando cuales 
son sus deseos y el programa e ideal 
político hacia el cual conducimos nues
tros pasos. La Misión Agrícola al Valle 
del Cauca no ha sido organizada con 
fines especulativos personales, ni encau
zada meramente para mejorar y adelan
tar la agricultura de una región de este 
país, nó, 'para nosotros ella envuelve y 
·encarna una significación que es el pro-
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pie ideal de nuestra tierra. Puerto Rico, 
pueblo hispano por su historia, su h~n
gua y su sangre, pero que por más d$! 
una generación ha venido en ' contacto. 
con, el pueblo de los 'Estados , Unidos de 
América, al calor de sus libres institu
ciones de enseñanza, copiando su mar.a
villosa organización y asimilando su es
píritu práctico, as pira a desempeñar un 
papel muy importante en mejorar las reo: 
laciones de amistad, de compenetraci,ón 
y de mutuo entendimiento, entre los hi
jos de Jorge Washington y los hijos de' 
Simón Bolívar. Dos grandes continentes; 
inmensos en sus recursos naturales y que 
están \1amados a regir muy , pronto ·los 
destinos del mundo, tienen, por su pro
pia conveniencia, que acercarse, estu
diarse y comprenderse. Es cierto que se 
han cometido errores que han retardado 
momentáneamente las buenas relaciones; 
pero hay otros caminos, además de las 
estrechas y ri gurosas víasdiplomátioas"en 
las cuales reina un ambiente de ' cordia
lidad y buen deseo. En el intercambio 
comercial y en el terreno de la agricul-, 
tura científica, hay muchas sendas olvi
dadas en las cuales el norteamericano y¡ 
el latinoamericano pueden estrechar sus 
manos. Quién sabe si no hay otr.o me;-, 
jor camino para los Estados Unidos que 
seguir contribuyendo por medio de ·sus. 
expertos al mejoramiento de la ag.ricul-' 
tura de estqs países y Puerto Rico, casi 
por un dictado providencial, cae de lle
no con todo su entusiasmo y con todas 
sus fuerzas, como un instrumento nece
sario en esta campaña de unir nuestroS' 
hermanos del cerebro con los hermanos 
del corazón. La Misión Agrícola al ren-· 
dir un servicio a Colombia, cumple tam, 
bién -sirviendo los más altos ideales de 
la política puertorriqueña. 

Recibid, señor ' presidente ', y . señores 
congresistas; erinombre de mi .gobi~rno 
y de mi pueblo, un cordial saludo 'let 
más efusivo abrazo, hijos del ' más sio
cero deseo de ver a Colombia s'íempi"e 
libre, feliz y poderosa. 

I . 
CARLOS E: CHARDON. 
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