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Monos, micos, simios, titíes... 
Todos estos animales que según los 
científicos pueden ser antepasados del 
hombre, se agrupan en un gran orden: 
los Primates.
A su vez se dividen en Simios y 
Prosimios. Estos últimos son peque
ños, poco desarrollados, arborícelas, y 
nocturnos. Poseen ojos grandes, de 
visión aguda que les permite ver 
claramente en la oscuridad.
Los Simios pueden o no tener cola y se 
diferencian según el lugar donde 
habiten: los monos catirrinos o 
europeos, se caracterizan por tener un 
cerebro bastante desarrollado, lo que los 
hace más cercanos al hombre. Poseen 
buena movilidad en patas y manos, y 
su nariz es angosta.
De América son oriundos los monos 
platirrinos, menos inteligentes, de nariz 
ancha y caracterizados por su cola 
prensil, que los ayuda a movilizarse por 
los árboles y a defenderse. En algunos 
monos, como las marimondas, la cola 
llega a convertirse en un quinto brazo.
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LAS HISTORIETAS DEL PROFESOR YARUMO

VIVIR EN COMUNIDAD
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Las personas no somos seres solitarios 
por naturaleza. Con la vida se nos 
concedió el don de la convivencia, y la 
oportunidad para compartir, para 
socializar.
Los principios de la convivencia 
naturalmente empiezan en el hogar, que 
se convierte en el espacio privilegiado 
para aprender a vivir en comunidad.
El respeto a la vida, a la dignidad, a la 
libertad, a la esperanza’ la corrección en 
el trato con los demás, lájaceptaqión de 
las personas Cqmo son, la participación, 
la cooperación, son algunos de los valores 
^ue nos permiten ser mejores miembros 

.de familia, mejores ciudadanos, mejores 
'! compañeros.
Como personas tenemos uña obligación 

icón los que r^qs rodean, con quienes 
trabajamos, cón nuestros conocidos: la 
ó^ligación de sqr amables, comedidos, 
respetuosos. El solo hecho de vivir en 
comunidad nos obliga a pensar en el 
veepo, a entender que estamos rodeados 
de personas que sienten igual que 
nosotros.
La familia debe dar las bases. Ella es la 
primera comunidad de los seres 
humanos, el primer espacio de 
convivencia. Facilitar la transmisión de 
valores para construir personas mejores, 
tiene que ser la razón de ser del hogar.
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LAS HISTORIETAS DEL PROFESOR YARUMO I

LAS SEMILLAS
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La reproducción sexual de las plantas 
es la que se da con la formación de 
semillas, gracias a la polinización o 
fecundación hecha a través del aire o 
por insectos y aves atraídos por el 
néctar de las flores.
La flor es el órgano reproductor de la 
planta, o sea donde se realiza la 
fecundación.
Todas las flores tienen sépalos y pétalos 
pero la diferencia radica en: Las 
masculinas tienen estambres que 
producen el esperma o polen; las 
femeninas tienen pistilo con ovario, 
mientras que las hermafroditas tienen 
los dos elementos reproductivos.
Existen especies con flores masculinas 
y femeninas en un mismo árbol; otras 
especies con los dos sexos de flores en 
árboles distintos y especies con flores 
hermafroditas.
Las semillas encierran el germen de la 
nueva planta. Esta vida latente sólo 

! espera las condiciones favorables para 
<, desarrollarse. Las semillas tienen las 

■’ más diversas formas y mientras algunas 
se cogen del árbol en épocas 
determinadas, a otras basta recogerlas 
del piso.
Por la forma como se extraen del fruto, 
pueden ser:

> -Provenientes de frutos secos, que 
abren solas, como es el caso del 
achiote, la higuerilla y el abarco.
-Obtenidas de frutos carnosos, que son 
sacados por aplastamiento del fruto 
como las del arrayán, el aguacate y el 
tomate.
-Y otras semillas que están en frutos que 
deben tratarse con calor solar o artifi
cial para que abran. Es el caso del pino, 
el eucalipto, el ciprés, la acacia, algunas 
leguminosas, etc.
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SEMBREMOS ARBOLES
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"En pelea de muías el que pierde es 
el arriero"
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Son zonas que por sus condiciones 
naturales (pendiente del terreno, 
fragilidad y cohesión de los suelos, 
lluvias, etc.) o por contener nacimientos 
y corrientes de agua, se deben 
mantener protegidas con bosque nativo 
o plantado, que tiene como fin 
preservar los recursos naturales.
En estas áreas solo se debe permitir la 
obtención de productos secundarios del 
bosque, como frutos, látex, resinas, etc. 
Deben mantenerse o establecerse 
bosques protectores en sitios con las 
siguientes características:
-En los nacimientos de agua, en por lo 
menos 100 metros a la redonda de los 
mismos.

, ' -En las márgenes de los ríos, ciénagas, 
’ ' lagunas, arroyos y quebradas, por lo 

menos 30 metros a lado y lado.
-En terrenos de alta pendiente que 
puedan derrumbarse o que sean 
suceptibles de erosión, en caso de 
talarse el bosque.
-En lugares desprovistos de vegetación 
y en donde el intenso uso agrícola o 
pecuario haya causado gran deterioro 
del suelo.
-En sitios con suelos arenosos o muy 
frágiles y con precipitaciones muy altas, 
donde al faltar la vegetación, los suelos 
pueden ser arrastrados por la lluvia.
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PANORAMA CAFETERO
LAS BASURAS

20c m.
-■r

20 cm.

i

También se pueden depositar en:

AL DIA CON LA SALUD

Las hormigas, las moscas, las ratas y los 
perros transportan los microbios, las 
bacterias y enfermedades que atacarán a 
los miembros de la familia, especialmente 
a los niños por ser los más expuestos al 
contacto de basuras y animales.

Es recomendable separar las basuras 
desde la misma vivienda. En una bolsa los 
desechos orgánicos y en otra los que no 
se descomponen como los empaques 
plásticos, latas, botellas, cartones, envases, 
etc.

Los volúmenes son enormes y hay que 
manejarlos convenientemente.

Los desechos que no se descomponen son 
recolectados en pueblos y ciudades por los 
llamados "reúicladores". En muchos 
colegios y escuelas rurales, los jóvenes 
llenen organizadas brigadas o comités de 
reciclaje.

Los desechos orgánicos, como es el caso 
de los residuos de cocina, se pueden utilizar 
para producir abono orgánico.

-Cajuelas: Se abren surcos o eras de 20 
centímetros de profundidad, donde se 
deposita ordenadamente la basura para 
luego taparla. A los tres meses se puede 
sembrar en la cajuela.

FUENTE: Manual se Saneamiento-Fundación
Santafé de Bogotá. 

-Incinerador casero: Dentro de una caneca 
metálica de 55 galones se ubica una parrilla 
de hierro donde se colocan las basuras a 
quemar. Por una boca de 20 x 20 
centímetros en la parte inferior de la caneca, 
se retiran las basuras que no alcancen a 
quemarse y las cenizas producto de la 
combustión.

'.-I

Cuando en el hogar no existe un manejo 
sanitario de las basuras, éstas se 
transforman en grandes focos de 
insalubridad, con peligro inminente sobre la 
vida misma.

Se estima que una persona produce al día 
^jna libra de basura, por lo que una familia 

de seis personas producirán a la semana 
21 kilos. Sumando además los desechos 
y desperdicios originados por las 
actividades en común, se reunen alrededor 
de 32 kilos de basura en una semana.

-Pequeños rellenos: De un metro de 
profundidad, se cubre con tierra a medida 
que sea depositada la basura. Para evitar 
accidentes se coloca una tapa de madera. 
Se empareja cuando se llena y al cabo de 
pocas semanas pueden sembrarse árboles.
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ces:
Respeto y servicie del gremio para Colombia

HISTORIA

CARTA DE GERENCIA

J

í

Para hablar de Aces, una empresa que es de todos los cafeteros, 
invitamos al doctor Juan Emilio Posada Echeverri, su Presidente. 
Es un hombre joven y dinámico,que liderando un equipo humano 
con calidez y calidad, y pensando en ayudar a construir una Co
lombia mejor, ha ubicado la aerolínea como la mejor del país. La 
única que más allá de "transportar pasajeros", mueve amablemente, 
desde el país cafetero más de un millón y medio de "personas" al 
año.

.)■ fue hace 8 años. La empresa pasó a manos 
del gremio porque éste consideró que era fun
damental impedir la quiebra de la aerolínea. 
Encajaba dentro de su filosofía de mantener 
un transporte aéreo ágil para las zonas ca
feteras y el resto del país.

- J.E.P.: Aces nació el 30 de agosto de 1971, 
en Medellín, pero creada por empresarios 
manizaleños. Sus primeros vuelos fueron en
tre Bogotá y Manizales. Con el tiempo em
pezó a incrementar sus frecuencias, en épo
cas diferentes, unas de éxito económico, 
otras de enormes y profundas crisis, como la

- Desde cuándo Aces se convierte 
en una empresa de los cafeteros?

Eso significa que son los cafeteros los 
dueños. Nosotros hemos respondido a ese 
reto; nos sentimos orgullosos de ello y nos 
creemos de las entrañas de todas las zonas 
cafeteras del país.
Somos la aerolínea del gremio y nuestra per
sonalidad es reflejo de ello. Tenemos una per
sonalidad afín con la de nuestros accionis-

r* '.r; i

i

I

tas; respetamos los valores, rehusamos la 
competencia desleal, valoramos las perso
nas, y mantenemos una actitud sencilla, 
amable y simple. a
Estamos muy pendientes de la ortodoxia, Wl 
cumplimiento de normas, somos tradiciona- 
listas.

-J.E.P.: La Federación Nacional de Cafeteros 
posee el 54%, la Flota Mercante el 44% y el 
2% restante es de antiguos y pequeños 
accionistas. Al interior de la Federación, los 
Comités Departamentales que han invertido 
recursos propios son Caldas, Antioquia y 
Quindío con el 14%, y Valle y Risaralda con 
el 6% aproximadamente.

&

86^^

- Dentro del gremio cafetero, 
quiénes son los accionistas?

Los cafeteros, dueños de Aces, una de las mejores aerolíneas.

■ ín-sí.*. - •. % .i'A- ',3^:.
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1
que generó la necesidad de que el gremio 
cafetero se vinculara como accionista. Eso
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PARA LOS CAFETEROS
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Aces, una empresa de la entraña cafetera

VOLVIENDO AL RESPETO

Aces: una empresa de altura

i

-Dónde nacen los valores de Aces?

, h..

- Qué significa Aces para un cafe
tero común y corriente?

- Cómo es el clima de trabajo den
tro de la empresa?

- Cómo pueden los cafeteros su
marse a la campaña?

- J.E.P.: Sí. Tenemos altísimas frecuencias a 
las ciudades del eje cafetero, del Valle, de 
Antioquia, de Santander, y servimos desde 
estas zonas a otras partes del país y el exte
rior.
Nuestros principales usuarios se originan en 
la zona cafetera.

- J.E.P. : Para cumplir los objetivos, se re
quiere un excelente clima al interior. Nosotros 
estamos convencidos que quienes conforma
mos el equipo humano de Aces trabajamos 
con ganas, nos gusta lo que hacemos, y nos 
gusta hacer parte de ese equipo. Así es la 
personalidad de la aerolínea y así se trabaja 
internamente. Esto ha sido un proceso y en 
este momento para mejorar, estamos apo
yados por la Corporación Calidad.

- J.E.P.: Lo que hemos querido es recordarle 
al país que una condición fundamental para 
la paz es el respeto. Cuando somos cons
cientes y tenemos muy presente lo que sig
nifica, nos acordamos que hay que respetar 
la vida humana, la dignidad humana, el trato 
agradable, los valores familiares, la agenda 
y el tiempo de las personas. Es allí cuando 
entendemos que la convivencia ciudadana 
mejora enormemente si recuperamos ese 
valor del respeto.

- J.E.P.: Nosotros creemos que la calidad del 
servicio solamente se logra cuando viene de 
una actitud. Para tener un comportamiento 
se requiere de una actitud; para tener actitud 
se requiere una vocación, y esa vocación 
debe estar impregnada de valores. En lo 
que Aces ha sido exitosa es en identificar su 
vocación de servicio, cultivar la actitud de 
servicio y lograr un comportamiento compa
tible con los valores de la excelencia.

- J.E.P. : Creemos que los cafeteros pueden 
ser unos excelentes multiplicadores del 
propósito de Aces. No les será difícil. Lo úni
co que queremos es parecemos al caficultor 
que es nuestro accionista. Por naturaleza el 
caficultor es gente buena, respetuosa, 
amable, sencilla, ya posee ese valor. En el 
campo, los caficultores pueden trabajar en el 
respeto por el vecino, por la tierra, por los 
recursos, y estarán ayudando al país a mejo
rar su calidad de vida. La campaña es muy 
reciente, pero queremos con nuestros limi
tados recursos, asociarnos a otras entidades 
que quieran ser abanderados del respeto."' 
Juan Emilio Posada y su equipo avanzan lide
rando una empresa modelo en el gremio y 
en el país, son un grupo de personas consti
tuido en vigilantes del valor del respeto, que 
detrás de un excelente servicio contribuyen 
a que Colombia entera pueda recuperarlo.

(MTML)

- J.E.P. : Este debe sentirse dueño de una 
aerolínea importante del país, como en efec
to lo es, y a pesar de que no utilice los servi
cios de la aerolínea con frecuencia, tiene ac
ceso al transporte de sus paquetes, y lógica
mente a que su familia la utilice cuando lo 
necesite. Ese cafetero debe valorar el es

cuerzo que hizo el gremio especialmente 
^cuando iba a desaparecer la aerolínea y el 

sector cafetero podría haber quedado sin una
- alternativa de transporte.

Son nuestros dueños, así lo sentimos. Cuan
do visitamos zonas cafeteras les decimos: 
aquí venimos con orgullo a reportarle a nues
tros accionistas.

- Qué ha querido Aces con su cam
paña "por el respeto"?

Prestan un servicio especial a las 
Wzonas cafeteras?

Aunque el más tangible y valorado de los 
elementos de calidad que componen el Ser
vicio Aces es el cumplimiento, hay otros que 
sumados al respeto, le avalan su destacada 
posición.
"Tenemos conciencia de que sólamente pres
tando un excelente servicio se dan utilidades, 

^l^ero para lograrlo se requiere que cada una 
de las personas que conforman el equipo lo 
crea", afirma el doctor Posada.
Y agrega, "esta filosofía la comunicamos. 
Desde la selección nos preocupamos por 
ubicar personas con actitud de servicio. Se 
mantiene a través de los cursos de inducción. 
Capacitamos para desarrollar y fortalecer esa 
actitud de servicio, y además de formar en la 
parte técnica y profesional, combinamos ele
mentos claves como calidad y calidez.
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II LIND DE PENSILVANIII

ACCIONESf

TRABAJO Y AMISTAD

COMUNIDAD Y DESARROLLO

iHoy, luego de 3 años, el grupo de Don 
Eduardo Grajales, de Doña Marina, de 
Reinaldo, de Jaime y de Aseneth entre, 
otros ya se puede hablar de algunas 
realizaciones, como es el caso de la Tienda 
Comunal.

Ante la presencia de la broca en una región 
tan cafetera como esta, la existencia del 
grupo ha sido fundamental para la "cruzada" 
contra esta plaga. Allí el control manual se 
adelanta con éxito gracias al empuje de 
LIMANA.

LA
En otro frente de sus actividades, está 
comprometido en el trabajo de las 
microcuencas, con el apoyo de La 
Compañía Reforestadora El Ruiz. Han 
involucrado a las escuelas, porque saben 
que si no cuentan con los niños, mucho del 
esfuerzo se perderá en poco tiempo.
También a lo largo y ancho de las tres 
veredas se adelanta el programa de los 
fogones con chimena, para solucionar un 
factor que causa graves dificultades 
respiratorias a los miembros de la familia. 
Con "todas las de ley", algunos integrantes 
del grupo LIMANA se han especializado en 
la construcción de estos fogones. El 
tarimón, hecho con guadua se rellena de 
tierra.
Construyen los fogones de tres puestos, con 
una mezcla de barro, estiércol de caballo, 
miel de purga y cenizas, para dejarlo fraguar 
40 días. Adecúan la salida del humo.
Pero como en todo buen grupo asociativo 
todo no es trabajo, celebran los 
cumpleaños, la fiesta de los niños y el día 
de la familia. Se llevan a cabo veladas 
culturales, encuentros amistosos de fútbol 
y ocasionalmente organizan "paseos de 
olla" a la quebrada, en los cuales participan 
la mayor cantidad de personas de las 
veredas.
Más que un grupo para desarrollar 
actividades, el LIMANA se ha convertido en 
un grupo de amigos, que por supuesto aún 
tiene mucho trabajo por delante en procura 
de su meta: El desarrollo de su comunidad.

"La Linda", vereda del municipio de 
Pensilvania, al oriente de Caldas, estuvo 
dividida durante mucho tiempo por una línea 
impuesta por el egoísmo y la discordia. Los 
vecinos de "Palosanto" y "Puntabrava" no 
se hablaban, no se trataban, ni se 
ayudaban, hasta que descubrieron que 
unidos podían hacer más por todos.
Aclararon los malentendidos e identificaron 
algunas de las necesidades comunes, 
borrando así la línea que los separaba.
Palosanto y Puntabrava ahora son sólo una 
anécdota sobre la cual revivió "La Linda". 
Con la intermediación de CENTRACAFI, se 
reunieron los vecinos de lado y lado. Lo que 
prometía convertirse en una tensa cita, 
finalmente se convirtió en el momento de la 
reconciliación, cuya celebración aún se 
recuerda.
Pero esta vereda no renació sola. Junto a 
vecinos de las veredas "La Marina" y "El 
Naranjito", se formó " El grupo asociativo 
LIMANA", nombre formado por las dos 
primeras letras de cada una de las veredas.

Esta tienda se formó gracias al capital 
reunido por los 24 socios hábiles. Cada uno 
aportó la suma de $50 mil pesos, que fueron 
pagando en cuotas.
El local, ubicado en La Linda (por ser 
equidistante a todos) es propiedad de 
uno de los socios, quien cobra un 
arriendo simbólico. Han conseguido alguna 
estantería y últimamente compraron un re
frigerador y montaron dos pequeñas 
"sucursales" en lugares lejanos de la región. 
En Pensilvania,adquieren a bajos precios 
utensilios y alimentos que no se dan en la 
región. Se surten también del fríjol, la 
habichuela, el repollo, el tomate y otras 
hortalizas que recogen en la "huerta 
comunal", otro de los proyectos del grupo 
LIMANA.
También reciben algunos productos de los 
vecinos, como es el caso del café que en 
ocasiones cambian por comida. La Tienda 
Comunal además de la variedad de 
productos a bajo precio, ha servido para 
unir a la comunidad. Es punto de encuentro.
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LOS MINERALES
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"Para el mal trabajador no hay herra
mientas buenas"

La explotación del oro se inició aproxi
madamente hace 6 mil años en Egipto. 
En América, durante el descubrimiento 
y conquista, en Colombia, México, Perú 
y Solivia, entre otros, extrajeron tal 
cantidad del metal, que según los 
historiadores, fue suficiente para 
enriquecer al imperio europeo.
El oro es un recurso natural no 
renovable; blando, es el más maleable 
de todos los metales, pesado, de color 
amarillo brillante y buen conductor del 
calor y la electricidad. Se explota en 
minas o filones, o por aluvión.
Para los primeros se requiere fuerza 
hidráulica y excavadoras que perjudican 
el suelo al dejar al descubierto grandes 
piedras y enterrar la capa vegetal.
Las corrientes de agua pasan por las 
minas y arrastran el oro hacia las orillas 
de los ríos. Este sistema de explotación 
se denomina aluvión. Los "barequeros" 
(explotadores del oro) utilizan bateas y 
platones para recoger el barro en el cual 
vienen las pepitas de oro. Después de 
"barequearlo" (remover las bateas como 
colando) separan el oro de los 
sedimentos, lo lavan y lo venden por 
peso en gramos.
Por esta actividad, los ríos van 
perdiendo caudal y las especies 
menores desaparecen.
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HELADAS DEL CAFE 
EN BRASIL
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El término "helada" se refiere a cualquier 
descenso de temperatura que afecte las 
plantas. En cultivos tropicales como el 
café, los daños se presentan a partir de 
temperaturas de 3 grados centígrados 
hacia abajo.
El fenómeno de las heladas en el Brasil, 
lo causan masas de aire frío que vienen 
del Polo Sur. En época de invierno, 
cuando se presenta este fenómeno y 
además el cielo está muy despejado y 

I no llueve, se acelera la transmisión de 
frío a los cultivos.

. En invierno la temperatura baja 
significativamente, y en ese momento 
se producen congelamientos super
ficiales.
Esa es la llamada "helada blanca".
La más fuerte que se presentó este año, 
alcanzó temperaturas de menos 2.8 
grados, que produjo la muerte celular 
de las plantas: a ésta se le llama "helada 
negra".
Nuestros cafetales por su ubicación, no 
alcanzan a recibir los vientos helados 
del Polo y gracias a nuestra posición 
respecto al Ecuador, nunca se 
presentan en zona cafetera tempera
turas tan bajas, ni vientos de tal 
magnitud.
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ASI ES COLOMBIA
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Lo cruzan las cordilleras Occidental y 
Central. Una franja de su territorio sigue 
al río Cauca, y la otra forma una bahía 
irregular en el océano Pacífico: 22 mil 
kilómetros cuadrados para uno de los 
departamentos más productivos del 
país. La industria manufacturera ocupa 
el primer renglón de su economía, 
seguido por el sector agropecuario. 
Departamento de ciudades, se 
caracteriza además por ser uno de los 
centros industriales más prósperos: la 
industria de la caña de azúcar, se 
concentra en el valle donde los cultivos 
ocupan más de las tres cuartas partes 
de la superficie cultivada con caña en 
el país.
El norte es eminentemente cafetero, y 
lo convierte en el cuarto departamento 
productor de Colombia. ,EI puerto de 
Buenaventura, segundo más importante 
del país, es el primero sobre el Pacífico. 
Descendientes de la cultura Calima, en 
las zonas bajas del valle, la población 
indígena era escasa. Se dice que el fácil 
acceso por la costa y por el río convirtió 
esta región en un punto de intercambio 
de diferentes pueblos indígenas.
A fines del siglo XVI los conquistado
res trajeron esclavos africanos para el 
trabajo de haciendas y minas.
El cruce de negros y blancos dio origen 
a la aparición de la población mulata. 
Amable, alegre, descomplicado, y 
pujante, es el Valle de hoy.
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Palmira, julio 26 de 1994.
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Ulloa, Valle, julio 16 de 1994
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CARTAS AL PROFE
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R/. Señor Marco Tulio, a vuelta de correo 
le enviamos una información técnica que 
ojalá pueda ser útil en sus proyectos de 
peces, lombrices y conejos.
Las fuentes de agua siempre deben estar 
protegidas, pero como es imposible 
hacer un diagnóstico a distancia, le 
sugiero comunicar su inquietud a los 
técnicos del Comité de Cafeteros, de las 
UMATAS o de otras entidades.

Sevilla, julio 30 de 1994
Cordialmente solicito a ustedes, información 
sobre un Biodigestor construido en plástico. 
Por la atención prestada les quedo muy 
agradecido.
Cordialmente
Diego Arenas Castaño.

Apreciado profesor Yarumo;
Yo soy María Ximena la niña que hace 
mucho tiempo le escribió y que usted le 
mandó unas publicaciones.
No pude volverle a escribir puesto que el 
año que estuve cursando fue muy duro para 
mí (séptimo), y no tenía mucho tiempo que 
digamos para escribirle. Tampoco tuve 
tiempo para seguir viendo su programa si 
es que todavía lo pasan, pero de todos 
modos aún recuerdo las enseñanzas de los 
pocos que pude ver.
Gracias a Dios pasé mi año en limpio sin 
habilitar y soy la mejor del grupo, estudio 
en las Bethlemitas y paso a octavo.
Yo le cuento todo esto porque lo creo un 
amigo mío y de la naturaleza. Por otra parte 
el pasado 14 de junio cumplí 13 años.

Profesor yo quiero que usted me mande 
más publicaciones, yo soy muy amiga de la 
naturaleza y lo que pasa en Colombia me 
duele mucho.
Bueno no le aburro más con mi carreta. 
Muchas gracias por todo profesor!

Profesor Yarumo:
Reciba un cordial saludo y mis más sinceras 
felicitaciones por todos los proyectos que 
benefician la naturaleza.
Quisiera darle a conocer un problema de 
deforestación de una fuente de agua.
Resulta que hay dos fincas que sembraron 
café tecnificado o sea variedad Colombia y 
tumbaron todo el sombrío, quedando la 
fuente de agua sin ninguna protección.
Las fincas se llaman " El Jardín " y " La 
Granada".
De esta fuente de agua se beneficia la finca 
" Ginebra", que es del señor Aurelio Rojas, 
o sea mi papá.
¿Qué podemos hacer respecto a esto?. 
También le quiero comentar que tengo un 
estanque con mojarra roja y cachama; las 
dimensiones del estanque son 6 metros de 
largo por 3 de ancho.
Tengo cultivo de lombricultura y estoy 
comenzando con la cría-de conejos.
Le agradecería toda la información que 
usted me enviara sobre estos temas.
Gracias por su atención prestada. 
Cordialmente,
Marco Tulio Rojas P.
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"CAJA DE CARGA Y BIODIGESTOR"

■ EL TAMAÑO VARIA DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES"

R/. Don Diego, le sugiero comunicarse 
en Cali con el CIPAV, entidad pionera en 
el tema de las Tecnologías Apropiadas. 
Tienen amplia experiencia en la 
implantación de biodigestores, aprove
chando el estiércol de los animales y en 
general la riqueza que nos proporciona 
el trópico.
El teléfono en Cali es el 580824 y el 
apartado aéreo el 7482.

R/. María Ximena, me alegra saber de 
amigas tan fieles a la madre naturaleza. 
Espero que vuelva a ver nuestro 
programa de televisión, los lunes a las 
6:30 de la tarde por el canal A y ios 
miércoles a las 6:30 por la cadena 3.
A mí me duele tanto como a usted la 
destrucción de los recursos naturales, 
pero yo tengo fé en que las nuevas 
generaciones defenderán su mayor 
patrimonio además de la vida: El planeta 
tierra.
Saludos...
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