
Preambulo 

E I Pais ha reaccionado y se 
encuentra preocupado ante Ia 
realidad tan cruel de un 

envenenamiento Iento de Ia poblaci6n, 
como consecuencia de alimentos con 
trazas de elementos qufmicos de sfntesis 
y porIa contaminaci6n del suelo, del aire 
y de las fuentes de agua tanto 
subterraneas como superficiales. Los 
agricultores por su parte, mas que por 
todo lo anterior, se inquietan por el 
exagerado costo de los insumos qufmicos 
de sfntesis, que sin proponerselo 
convierten sus labranzas en cultivos 
qufmico-dependientes, y asf favorecen Ia 
demanda de pesticidas de todo tipo. 

El panorama de agricultura nacional 
muestra Ia adopci6n de tecnologfas 
externas a Ia region que, en muchos 
casos, no corresponde a las necesidades 
de las fincas porque son distintas las 
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condiciones de relieve, las condiciones 
agrometereol6gicas que disminuyen Ia 
posibilidades de agua para riego, el 
minifundio creciente y las vias de 
comunicaci6n en mal estado. A lo anterior, 
se une el uso indiscriminado de pesticidas 
y fertilizantes quimicos de sfntesis, el 
sobrelaboreo del suelo, el monocultivo y 
el uso de semillas geneticamente 
manipuladas. 

Los resultados son: erosion hfdrica, 
eolica y genetica, que hace de Ia 
actividad agr(cola una empresa 
insostenible economicamente y 
perjudicial al medio ambiente, y del 
productor, una persona frustrada 
por un estado absoluto de crisis 
economica y un inconsciente 
depredador de Ia identidad socio
cultural de su region. 

Revista Cultura Cientifica 



Nuestro compromiso 

Devolverle al campo Ia productividad 
perdida noes un suelio, es una necesidad 
que requiere urgente soluci6n y que atalie 
a todos , de manera especial a los 
profesionales del sector agrario , 
demostrando con trabajos puntuales Ia 
viabilidad de Ia empresa. 

La actividad agraria no se puede seguir 
mirando como una actividad ocasional , 
debe convertirse en una actividad de 
caracter empresarial que involucre al 
Estado , a las organizac iones no 
gubernamentales (ONGs) , a Ia empresa 
privada y, en especial, a las universidades, 
en cuanto al desarrollo de tecnologfas 
adecuadas y apropiadas a Ia situaci6n y 
condiciones reales del campo 
colombiano. 

Demostrarle al agricultor que, mediante 
Ia aplicaci6n de unas tecnicas sencillas 
para el uso, manejo y conservaci6n del 
suelo, puede lograr el aprovechamiento 
de los recursos que estan dentro de su 
tinea para Ia fabricaci6n de abonos 
organicos fermentados lfquidos o 
s61idos. Ademas, hay que capacitarlo en 
preparaci6n de sustancias organicas y 
minerales para el control de plagas o 
enfermedades. 

El adiestramiento en Ia obtenci6n de 
cosechas sanas y abundantes sin Ia 
utilizaci6n de insumos qufmicos de 
sfntesis, forma parte de un proyecto de 
capacitaci6n para implementar 
alternativas de producci6n agrfcolas , 

.rentables en Ia zona de minifundio del 
Departamento de Boyaca. Para alcanzar 
este prop6sito, se prepara,ron productores 
con diferente nivel de'~ escolaridad, en Ia 
creaci6n de conciencia yen el cambia de 
actitud que sea capaz de transformar Ia 
agricultura regional. 

Los recursos empleados en el 
mencionado proyecto incluyen Ia 
capacitaci6n de personas , mediante 
diferentes medias, a saber: programas 
radiales, exposiciones en aula y granja a 
los estudiantes de institutos agrfcolas de 
sexto de grado y\formaci6n universitaria 
de los estudiantes de Ciencias Agrarias 
del lnstituto Universitario Juan de 
Castellanos. 

Los programas radiales, transmitidos por 
emisoras comunitarias, semanalmente, 
durante seis meses, en el horario de 
mayor audiencia par parte del agricultor 
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y en un lenguaje sencillo y clara, 
presentan tecnicas y practicas para Ia 
producci6n agricola de inmediata 
aplicaci6n. 

Las exposiciones agropecuarias, 
presentadas a los estudiantes de grado 
sexto de los institutos tecnicos agrfcolas, 
busca despertar en elias Ia curiosidad por 
aprender alternativas de producci6n , 
sencillas y econ6micas, que puedan 
ejecutar en su centro educativo y en su 
casa, sin Ia dependencia de insumos 
externos, sino con el aprovechamiento de 
recursos disponibles. 

La formaci6n de profesionales de Ia 
Escuela de Ciencias Agrarias del IUJC, 
en producci6n organica sostenible y 
sustentable , parte de un hecho 
confirmado: esta agricultura funciona con 
practicas sencillas, pero construyendo 
con elias, que son de un nivel academico 
mas alto, un nuevo conocimiento a partir 
del rigor cientffico de Ia agricultura 
organica. 

La capacitaci6n de los agricultores, de 
los estudiantes de grado sexto y de los 
estudiantes universitarios se ha realizado 
sabre dos aspectos fundamentales: 

1. El uso y manejo del suelo implica Ia 
reducci6n de las labores de labranza y el 
mantenimientos de Ia cobertura vegetal 
seca o verde para favorecer Ia retenci6n 
de humedad que, dentro de Ia misma 
cobertura, permita Ia aparici6n de macro 
y micro organismos, como: lombrices, 
cochinillas, tierreros, actinomicetos , 
bacterias , protozoarios , colembolos, 
hongos, etc. ; estos se alimentan de Ia 
capa vegetal en descomposici6n. 

Otros beneficios de Ia cobertura vegetal 
son: protecci6n del suelo de Ia radiaci6n 
solar directa y de su calentamiento , 
regulaci6n de Ia respiraci6n tanto del suelo 
como de Ia planta. Cuando se da el 
calentamiento del suelo, este pierde 
humedad, se compacta, oprime ras rafces 
de Ia planta y detiene su crecimiento; esta 
solo se nutre de sustancias de reserva y 
el proceso fotosintetrco se frena 
ocasionando su agotamiento. 

La cobertura del suelo reduce el impacto 
de las gotas de lluvia, porque obra como 
un colch6n amortiguador y como una 
esponja que Iibera lentamente el agua, y 
permite una percolaci6n a traves de los 

macro y microporos hidratados del suelo. 
Todo esto favorece Ia penetraci6n de las 
rafces en busqueda de nutrientes y Ia 
penetraci6n de organismos, al formar 
galerfas, par donde el suelo expulsa gas 
carbonico y entra oxfgeno. 

La cobertura del suelo se puede hacer, a 
partir de material seco o verde, sabre el 
cual se realiza Ia siembra de Ia semilla 
con Ia labranza minima, removiendo lo 
menos posible el suelo. Otra forma de 
cultivo es con 'labranza cera ' o siembra 
directa, y consiste en abrir el solo surco 
donde se pone Ia semilla y el fertilizante, 
de que manera permita Ia germinaci6n, 
brote de Ia semilla, evite Ia aparici6n de 
otras plantas arvenses y facilite al cultivo 
abrir su propio espacio y cubrir el suelo. 

2. La preparaci6n de abonos organicos. 
Una planta necesita encontrar nutrientes 
disponibles en el suelo, bien balanceados 
y en simbiosis con los demas 
componentes necesarios para su cultivo. 

Cuando se suministra fertilizante organico 
a Ia planta, se le hace un aporte de 
minerales como: N, P, K, Ca, Mo, Fe, B, 
Mg, Mn , Si , C, tambien se aportan 
millones de microorganismos que viven 
en y de Ia materia organica 
descompuesta. Estos estan 
representados par hongos, bacterias, 
actinomicetos , algas, colembolos, 
cochinillas, chizas, lombrices, etc, que 
ayudan a Ia descomposici6n de Ia materia 
organica y producen antibi6ticos 
naturales (tetraciclina, aureomicina, 
terramicina , estreptomicina, 
clormicetina) , vitaminas (niacina, tiamina, 
riboflamina, acido pantotenico, acido 
f61ico , B12 , biotina) y hormonas 
(giberinas , citoquininas, acido 
indolacetico). Los actinomicetos 
disuelven Ia materia organica del suelo y 
liberan los nutrientes presentes en ella 
reduciendo los compuestos mas 
resistentes, como Ia lignina, en formas 
mas sencillas. 

Las bacterias colonizan las arcillas debido 
a una atracci6n electrostatica que ejercen 
entre sf; de esta manera ayudan a liberar 
nutrientes presentes en las arcillas: Las 
bacterias, llamadas rhizobium, extraen 
nitr6geno del aire para disponerlo a Ia 
planta y fijarlo en los n6dulos que se 
forman en las rafces ; las bacterias , 
llamadas nitrosomonas, son las 
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encargadas de convertir el nitr6geno de 
amonio en nitrito. El grupo de bacterias 
nitrobacter se encarga de convertir el 
nitrito en nitrato; es un proceso; llamado 
nitrificaci6n, que consiste en que las 
raices solo asimilan el amonio o el nitrato 
(Restrepo, 1998). 

Los hongos , presentes en Ia materia 
organica, compiten por espacio y 
alimento con los hongos que causan 
al gunas enfermedades ; ademas , 
contribuyen a Ia formaci6n de nuevas 
agregados porque construyen hifas que 
mejoran Ia estructura del suelo y son 
capaces de producir antibi6ticos para 
defenderse y resistir el ataque de otros. 

La fertilidad del suelo depende en gran 
parte de los hongos y, sin su actividad, 
se paralizan el ciclo del humus y de los 
actinomicetos. 

Los protozoarios, que abundan en el suelo 
y contribuyen a su fertil idad, digieren las 
particulas de sustancias organicas y 
liberan materiales solubles de desecho 
facilmente utilizables por las plantas y 
microorganismos: Los protozoarios 
tambien se alimentan de bacterias y de 
otros microorganismos;, por esto, se 
convierten en regu ladores de las 
poblaciones microbianas (B urbano , 
1989). 

TABLA No 1 

Los fe rtilizantes organicos, preparados a 
partir de estiercol y desechos 
biodegradables, aportan minerales, 
sustancias organicas y una poblaci6n 
microbiana al suelo; asi dan un mayor 
dinamismo al mismo suelo y aseguran Ia 
nutrici6n de plantas y macroorganismos 
vecinos. Los caldos nutritivos o cultivos 
de bacterias, los compostajes y abonos 
organ icos fermentados son muy 
econ6micos y faciles de preparar, pues, 
Ia materia prima se encuentran en las 
fincas y sus resultados seven en el corto 
plaza. La aplicaci6n de ferti lizante 
organico nutre el suelo y aumenta Ia 
poblaci6n microbiol6gica del edaf6n. 

TECNICAS VERSUS IMPACTO AMBIENTAL ECONOMICO Y SOCIOCULTURAL 

AGRICULTURA AGRICULTURA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE CONVENtiONAL IDEAL 

Favorables en aspectos: Mayor consumo de Favorables econ6mica, 
Resultado en el tiempo · econ6mico, media ambiental, productos, desequilibrio del ecol6gica y socio-

ecol6gico y socio- cultural ecosistema cu lturalmente 

Control Biol6gico, aparici6n Absoluto Control Sanos y libres de 
Sanidad de los cultivos de controladores naturales de contaminantes de origen 

plagas y enfermedades sintetico o biol6gico 

.· Costas 
Econ6micos minimos, Altos y variables a mayor Minimos econ6mica, 
respecto a Ia calidad cantidad de producto ecol6gica, socialmente 

consumido 

Adopci6n de Tecnologia 
Muy baja en Ia actualidad Totalmente en Ia actualidad Buen uso y manejo del suelo, 

Minima 

lmpacto Ambiental 

M etodologia 
La capacitaci6n tecnica sabre agricultura 
organica, sostenible y sustentable , 
ofrecida a grupos de diferente formaci on 
academica, muestra que todos los 
partic ipantes llegan q ser conscientes de 
su importancia capital , porque ven que 
es Ia (mica forma de tener una producci6n 
limpia y sin contaminantes; sin embargo, 
no Ia han aplicado porque los resultados 
se obtienen a largo plaza y, en los 
primeros intentos, no han encontrado 
buena respuesta; ademas, se preocupan 
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agua y media ambiente 

Desequilibrio del ecosistema, Minima. 
aparici6n de placas y 
enfermedades limitantes de 
los cultivos 

mucho por Ia adquisici6n de productos 
que controlen plagas y enfermedades en 
el inmediato plaza. 

Los tres grupos sele cci onados 
demostraron interes por Ia producci6n 
agropecuaria y lograron Ia asimilaci6n de 
conceptos sabre: 

" Generalidades de Ia agricu ltura 
sostenible y alternativas agricolas. 

" Utilidad y preparac i6n de 

bi ofertilizantes orgamco s 
fermentados , tanto s61idos como 
lfquidos. 

" Conservaci6n del suelo a traves de Ia 
siembra directa o labranza minima. 

" Prop6sito de conservar y cuidar Ia 
naturaleza. 

Uno de esos grupos se escogi6 entre los 
oyentes del programa La universidad en 
el campo de nuestro lnstituto, emitido por 

Revista Cultura Cienlifica 



Ia emisora comunitaria del municipio de 
Soraca que difunde tecnicas en 
agricultura organica , sostenible y 
sustentable y tiene como lema. «La 
agricultura una empresa rentable y 
productiva». La seleccion se hizo 
mediante visita a los oyentes de este 
programa y encuesta sobre 
conocimientos y aplicacion de las 
tecnicas que se habfan emitido por Ia 
emisora mencionada. 

El segundo grupo seleccionado el de los 
estudiantes del grado sexto de lnstituto 
Tecnico de Toea , que reciben 
capacitacion academica y tecnica 
agropecuaria convencional con intensidad 
de diez horas semanales. A este se le 
instruyo en agricultura organica a traves 
de charlas, videos, practicas y talleres. 

El tercer grupo escogido fue el de los 
estudiantes de Ciencias Agrarias del 
I.U .J.C ., Sede Tunja , quienes vienen 
siendo formados en agricultura organica 
desde el primer semestre y cada vez 
logran profundizar en los conocimientos 
de Ia misma, aprenden diferentes 
tecnicas, Ia experimentan hasta tener 
habilidad en su aplicacion 

Resultados 

El universo o poblacion estuvo 
conformado por 45 estudiantes de 
Tecnologfa en Produccion Agraria, 20 
estudiantes del grado sexto del lnstituto 
Tecnico de Toea, y los oyentes de Ia 
emisora comunitaria del Municipio de 
Soraca, Boyaca. 

Para Ia evaluacion, se tomaron muestras 
de los tres grupos y, mediante encuesta 
y observacion de los trabajos practicos 
ejecutados en las fincas de minifundio, 
se valoro Ia asimilacion del conocimiento 
y Ia practica de Ia tecnicas, por medio de: 

"' Pruebas univariadas Kruskall Wallis 
tomadas con un nivel de confianza del 
95%. 

"' Prueba multivariada de 
correspondencia en aproximacion al 
grupo ideal; tecnica procesada en 
SAS (Statical Analisys System) y 
complementada por el calculo de las 
areas de cobertura propuesta por el 
doctor Eduardo Davila, que consiste 
en calcular coordenadas, grupo y 
variable en analisis de 

correspondencia (como se muestra 
en Ia Gratica W 3); calcular Ia 
distancia media al punto optimo que 
ubica al grupo ideal I; y luego, Ia 
distancia media se usa como 
distancia de cobertura para construir 
Ia circunferencia de dominio de 
tecnica y Ia interpretacion parte de los 
conocimientos o tecnicas halladas en 
las circunferencias de diametro igual 
a D, con centro ubicado en el punto 

· de ubicacion bidimensional de cada 
grupo segun lo reportado por el 
analisis de correspondencia. 

Todo este proceso se buscaba efectuar 
un analisis estadfstico , financiero , 
adopcion de tecnologfa y gasto humano, 
privilegiando como parametro Ia adopcion 
del resultado a Ia tecnica ideal. 

Para Ia evaluacion del proyecto se tuvo 
en cuenta el nivel del estudio de los 
grupos, puesto que Ia poblacion total en 
su conjunto era bastante heterogenea; lo 
importante fue comprobar el impacto 
causado por Ia propuesta en cada grupo 
y en cada uno de los participantes. 

Analisis del proceso de capacitacion 

Punto de vista univariado 

·:· Los conocimientos agrfcolas 
generales asimilados por los tres 
grupos sobre agricultura sostenible, 
no se halla diferencia significativa en 
sus respuestas ; en general, 
mencionan Ia sostenibilidad 
economica sin n91acionarla con Ia 
sostenibilidad ecologica (Tabla No 2). 

·:· Acerca de Ia produccion de 
biofertilizantes, hay diferencia 
altamente significativa. El grupo que 
mas domina este tema es de los 
Tecnologos, seguido por el de los 
radioescuchas ; los que manejan 
menos informacion son los 
bachilleres (Tabla 2). El resultado 
exitoso de los Tecnologos se explica 
por su mayo{ estudio relativo y Ia 
practica en sus granjas, donde han 
encontrado respuestas favorables, en 
aumento de Ia produccion. 

·:· En relacion con Ia construccion de 
laminas de compostaje, Ia prueba de 
Kruskall Wallis muestra poca 
diferencia significativa entre los 
grupos (Tabla 3). 
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Tabla 2. MATRIZ DE GRUPOS VERSUS ASIMILACIQN DE TEMAS 

AS 810 LC SD ECO 

Radioescuchas . 0,62 0,69 0,66 0,97 0,89 

Bachilleres 0,62 0,68 0,81 0,63 0,71 0,90 

Tecnologos 0,75 0;83 0,91 0,61 0,84 0,90 

Ideal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Tabla 3. PRUEBAS NO PARAMETRICAS DE KRUSKALL WALLIS 

VARIABLE H de ~-W NIVEL DE SIGNIFICANCIA INTERPRETACION (1) 

Agricultura Sostenible 4,54 0,1030 NS 

Biofertilizante 10,23 0,0060 ** 
Laminas de Compostaje 5,39 0,0672 NS 

Siembra Directa 19,02 . 0,0001 ** 
Ventajas Economicas 2,45 0,2930 NS 

Ventajas Ecologicas 0,41 0,8134 NS 
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·:· Los conocimientos sobre Ia siembra 
directa son bien diferentes (Tabla 3) . 
El grupo de mayor dominio es el de 
los Radioescuchas, quienes !Iaman a 
esta tecnica 'siembra sobre sano' y 
Ia aplican frecuentemente en 
barbechos nuevas sin adicionar 
fertilizante ; pero, al segundo o tercer 
cultivo , vuelven a tecnicas de 
agricultura convencional (Gratica 1 ); 
los Tecn61ogos conocen las tecnicas 
de siembra directa pero no las 
practican, los Bachilleres confunden 
Ia siembra directa con siembra sin 
semilleros. 

•:• Los tres grupos consideran que 
tec nicas agrfcolas sostenibles 
disminuyen los costas de 
producci6n. 

·:· Las ventajas ecol6gicas de Ia 
agricultura sostenible Ia reconocen 
mejor los Tecn61ogos y los 
Bachilleres ; en cambia , los 
Radioescuchas las valoran poco. 

Desde el punto de vista multivariado 

·:· La matriz de grupos versus 
as imilaci6n de temas se conform6 
mediante promedio de encuestas por 
cada grupo, .asf: 
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[J · 

[J · 

' 

Salida de campo con el Rector del IUJC 
y radio escuchas del programa la universidad en el campo. 

Radioescuchas 
Bachilleres 
Tecn61ogos 

8 encuestas 
11 encuestas 
45 encuestas 

No existe un grupo que realmente se 
aproxime al ideal (Ver grafica 1). Se nota 
que el grupo de los Radioescuchas es el 

GRAFICA 1 

1¥..S!Ml:U.AC. I:6N D&. TEM AS POR GRUPOS DE_ AUDIENCIA 

A 1J D IF: H C l;.. 

mas alejado del ideal, pero se destaca en 
los conocimientos sobre siembra directa; 
los Bachilleres y los Tecn61ogos estan 
mas cercanos al ideal, muestran cierta 
afinidad respecto a ventajas econ6micas, 
pero asimilan y manejan menos los 
temas. 
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Capcitaci6n y practica sabre agricultura organica con estudiantes de Tecnologia en Pro_ducci6n Agraria. IUJC 

CONCLUSIONES 

,., La promoci6n de tecnicas en Agricultura 
Sostenible, trabajadas en el presente 
estudio, con recursos flsicos de los 
destinatarios de niveles escolares 
diferentes, les despierta Ia inquietud 
sobre el manejo adecuado tanto del 
suelo como del agua y de Ia 
conservaci6n del medio ambiente. Sin 
embargo , los beneficiaries de las 
capacitaci6n , aunque se muestran 
partidarios de un cambia en los 
procesos productivos, no se sienten 
responsables de Ia contaminaci6n 
ambiental. l · 

~ Algunos de los capacitados estan 
ensayando las practicas agricolas 
sostenibles, segun sus recursos, 
posibilidades e intereses, pero su 
preocupaci6n principal es Ia reducci6n 
en los costas de producci6n, antes que 
Ia protecci6n del ecosistema. 

~ Los participantes reciben Ia enselianza 
sobre producci6n de biofertilizantes, a 
partir de los desechos biodegradables, 
y Ia mayoria Ia ha puesto en practica. 

,., Las labores de labranza minima y 
siembra directa son medianamente 
aceptadas y practicadas como 
mecanismo preventive de Ia erosion y 
aumento del contenido de materia 
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organica en el suelo . Tambien , · Ia 
siembra sabre los rastrojos de tamo o 
praderas agotadas; aunque muchos 
agricu\tores prefieren quemar para 
prevenir el ataque de plagas a\ proximo 
cultivo y facilitar el paso del arado o 
rastrillo. 

~ La adopci6n de tecnicas de agricu\tura 
sostenible , que tiene ventajas 
econ6micas y ecol6gicas , es un 
proceso Iento en e\ tiempo. Se requiere 
persistencia y realizaci6n de 
demostraciones , capacitaciones y 
divulgaci6n par todos los medias de 
comunicaci6n posibles, para provocar 
el cambia sociocultural del pais agricola. 

,., Segun el analisis estadistico aplicado a 
Ia investigaci6n, se comprueba que Ia 
hip6tesis planteada es viable para el 
conocimiento y manejo de las tecnicas 
agricolas sostenibles en oraen a Ia 
obtenci6n productos limpios, favorables 
a Ia economia y a Ia ecologia, pero se 
sigue desarrollando Ia agricultura 
convencional : Esto se explica porque los 
resultados de agricultura sostenible 
cronol6gicamente son lentos, como lo 
han sido tambien los efectos 
perjudiciales de las tecnicas 
convencionales que apenas despues de 
muchos alios son noticia. 

RECOMENDACIONES 

El Estado, las universidades, las Ong 
y demas entes nacionales e 
internacionales -comprometidos con 
Ia producci6n de alimentos en el 
mundo-, necesitan encaminar sus 
esfuerzos y recursos humanos , 
fisicos y financieros a Ia creaci6n de 
planes proyectos y programas en Ia 
investigaci6n, ejecuci6n y promoci6n 
de tecnicas de agricultura sostenible 
de manera y continua de tal manera 
que permitan demostrar que Ia 
actividad agricola es Ia primera 
actividad empresarial de los terricolas. 

El lnstituto Universitario Juan de 
Castellanos debe aprovechar Ia 
formaci6n de diplomados, de 
Tecn61ogos en Producci6n Agraria, de 
profesionales Agrozootecnistas y de 
especialistas para crear una linea de 
investigaci6n en tecnicas agricolas 
sostenibles, porque es concorde con 
Ia misi6n y vision institucional y los 
estudiantes son muy receptivos a 
estas tecnicas ec61ogicas. 

Es indispensable definir con claridad 
Ia adopci6n de lfneas de investigaci6n 
de las tecnicas agricolas sostenibles 
y destinar recursos para establecer 
resultados , . no solo con las 
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investigaciones de los estudiantes 
sino con las del mismo lnstituto, y 
presentarlas a los representantes de 
Ia producci6n agropecuaria en el Pais. 
En verdad , Ia agricultura organica es 
aplicable en toda producci6n de 
alimentos , indispensable para las 
generaciones presente y futura. 

El Gobierno nacional debe 
implementar acciones inmediatas que 
difunden tecnicas agricolas 
sostenibles, facilitar el conocimiento 
de Ia maquinaria apropiada y de los 
controles fitosanitarios que buscan Ia 
vida y nutrici6n sana de las cultivos , 
ajenos a Ia utilizaci6n de productos 
quimicos de sfntesis. 

Las entidades comprometidas con el 
sector agropecuario , como el IICA, 
SENA, La Corporaci6n Proyecto 
Checua y, en especial, el lnstituto 
Universitario Juan de Castellanos 
deben desarrollar proyecto~ 
tecnologfas limpias favorables al 
cambia trascendental que requiere el 
Pais. 
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