
 
 
 

Factor geopolítico de la estrategia 
 
 

 
Herbert Murillo A. 

Jose Villamizar 
Guillermo Quiñones D. 
Alberto Maldonado V. 

Camilo Rueda O. 
Jaime Vargas M. 

 
 
 

 
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” 

Bogotá D.C., Colombia 
 

 

1973 



.. 

1 

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
CURSO DE ESTADO MAYOR • 

• • 

"FACTOR GEOPOLITICO DE LA ESTRATEGIA" 

Profesor 

Alumnos 

Cor. Luis A. Andrade A. 

11-
Mayor Herbert Murillo A. 
Cap. Cor. José A. Villamizar 
Mayor Guillermo Quiñones D. 
Mayor Alberto Maldonado V. 
Mayor Camilo Rueda O. 
Cap. Cor. Jaime Vargas M . 

• 

• 

• • 



ANELO 

AP .. ~NIHCE No 1 

<? r L · [ --_:;-, ¡ ;_\ D 1 ... 1 V C-_? ~ ~f-.., 1 - -- ('"? 

11 G~GPOIITIC.A CCLOJ\ .BIANA Y V:.Sr~~OLAl\A " 

• 



11 FAC TOH G:t OPOLITICO EN LA- ESTRATEGIA n 

l . Introduccion. 

La geopolitica como 11 ciencia que estudia cual es la 

influencia ejercida por los factores geografico s e historicos en la 

vida y evolucion de los estados a fin de extraer conclusiones de ca

racter politico 11 es un factor determinante de primer orden en la es

trategia de una naci on y en su futuro . 

El gran reto geopolitico , es que puede hacer un pueblo 

con su tierra que tiene por una larga t radicion con una historia glo

riasa de su pasado ante su realidad presen~e en cuanto a sus aspectos 

geograficos , economicos , sociales y estrategic os y fren te a su futuro 

con sus vec ino s y con el mundo . De aqui se desprende hac i a donde se 

dirige los objetivos nacionales para su desenvolMi miento y el c onglo

merado social en busca de su seguridad y su desarrollo en general . 

2 . GeQrol itic a colombiana . 

11 La ub i cac ion de 1m pueblo es el hecho geogra

fico supremo de su historia 11 , ese pedazo de tierra porcion particular 

en el mundo , donde vivieron nuestros antepasados ,vivimos el mundo pre

sente y viviran nuestros hijos el futuro es por todo soberano . A el nos 

liga ·los mas hondos sentimientos de infancia , juve:ID.tud y muerte , asi sea 

pequena o pobre , bien o mal gobern~da de todas maneras es nuestro me

dio , nuestro porvenir y nuestra esperanza y a el le debemos honor y 

respeto . 

En este aspec to geopoli tico debemos t ener conocimientos bien 

cimentad os de todo lo relacionado con nuestro territorio nacional , no 

solamente en su aspecto fis i c o , sino en l o economico , lo social , lo mili

tar y en general de todos los aspectos de los cuales derivan sistemas 

de explotacion de todos nuestros recursos en todos los campos y acti

vidades 
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Corrio la Nac.:_ on es un Estar o dentro de la Sociedad mundial , la geo

grafia debe contempla la posicion nuestra y los nexos con los demas 

paises , nuestro propio valor y el valor de los demas Es tados dentro 

de sus propias fronteras y en lo que le rodea . 

Todos esto se pueden resumir en los aspectos mas i mportantes 

para los estudios geopoliticos , los e 1ales son enumerados asi por la 

Escuela de Guerra : 

a . Sangre y suelo . 
b . Origenes del Estado . 

c . Influencia Geopolitica . 

(1) Formacion del Estad o bajo presion de la naturaleza . 

( 2) Influjo del clima . 

( 3) I nfluj o de los minerales . 

(4) Influjo de la naturale za animada . 

( 5) I nflujo de las montanas 

( 6) Influjo de las vi as fluviales . 

(7) Influjo del mar . 

( 8) Influjo del trafico . 

( 9) Influjo de la naturaleza en el caracter de la poblacion . 

d . El Bstado 

(l) Manifestaciones vitales del Estado . 

(2)Crecimiento territorial . 

(3)Colonias y zonas de influenc ia . 

(4) rocesos de disgregacion y atrofia . 

e . Las ciudades y el Estado 

( l)Influjo de la poblacion sobre el ~stado . 

(2)Constitucion interna del Estado . 

( 3) La Nacion y el Pueblo . 

(4) Impulsos ideologicos de la evolucion politica . 

f . Exc lusion de los influjos geopol iticos en la formacion del Estad o . 

(l)Los grandes personajes y su papel historico . 
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(2) Influjo dinastico sobre destino politico . 

(3·) Estados artificiales . 

(4) Contradiccion entre tendencia nacional y existencia geopoli

tica . 

g . Os~urecimi~Q!Q_del COQ~~Q!Q_ª~ Est§ªQ 

(l) Neutralizac ion 

( 2) Condominio . 

(3) Oscuridad intencional en las relaciones juridicGs politicas . 

(4) Rios comunes e internac ionaliz ad os . 

(5)Las desnacionalizaciones de los mares . 

(6) Sistemas de mandatos e ideas supranacionales . 

3. Posicion geografica colombiana . 

Colombia es t a situada en el extremo 

Noreste de Suramerica(Grafico National Aeronautics and space admi

nistration) , partida en dos por el Ecuador y va desde los 12 grados 

30 ' 40 '' norte hasta los 4 grados 50 ' sur quedando pues en la zona 

torrida; con costas en ambos oceanos 1600 en el Atlantico y 1300 

en el Pacifico ; en forma equidistante de los paises industriales con 

gran facilidad para sus comunicaciones maritimas y aereas . 

Pais de grandes contrastes en terrenos ,clima , ciudades 

y cultura . Nieves perpetuas que cubren las grandes montanas ,majestuosas 

y ecuator i ales selvas, construcciones coloniales al lado de ultra

modernos edi f icios y diferentes regiones que mantienes sus tradicio

nes , representan el facinan t e panorama de lo viejo y lo nuevo . 

Nuesi:trX!O:B limites son: al norte e on el oceano Atlantico 

al sur con Peru y el ~cuador , al oriente con Brazil y Venezuela y al 

occidente con el oceano Pacifico y Panama . 

Geograficamente el pais tiene tre regiones bien defini

das : la re gion de las montañas ,las regiones del pie de montana y las 

regiones planas . La pr i mera region , la montañosa es continuacion del 
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sistema andino, el cual al entrar en nuestro territorio se divide 

en tres grandes ramales: el oriental , el central y el occidental 

con alturas hasta de 6 . 000 me t ros sobre el nivel del mar . En es 

tas grandes cordilleras te~bien hay grandes anti~lanicies como 

la sabana de Bogo ta do nde se encuentra la capital del pais . 

La segunda region corresponde al pie de montana , con un clima 

medio donde se dan los nas variados productos especialmente el 

_cafe base de la economia nacional . La t ercera region corresponde 

a la parte plana de las costas , llanuras y la selva abarcando las 

tres cuartas partes del territorio nac ional . 

El 98 % de la poblacion esta localizada en el sec tor 

occidental y la restante el 2 % en una area mas grande al orient e . 

La poblaciones altrunente densa en las mesetas , pendientes y pie de 

montaña donde las elevaciones modi f ican el clima ecuatorial contri 

buyendo a la salud y vigor de los r1oradores quienes dominan la vi

da politica , economica y cultural del pais . 

Los ri os son t amb ien de gran importancia economica y 

social por ah i entr aron los colonizadores al interior del pais si

guiendo el curso del rio r:agdalena que continua siendo la areter · a 

fluvial del pais . Asimismo otros rios como el Cauca y algunos de los 

Llanos Orientales prov een med io de transporte y factor i mDortantisi 

mo en la economia nacional . 

El terreno en el sector limitrofe con Venezuela es como 

s i gue : (1) De Castilletes donde inic ia la frontera al NE en la Gua

jira hasta el alto del Cedro pasando por r:ataj una el terreno es pl 

no, con pequenas alturas ,c on vege tac~on q~e carece de cultivos y so 

lo hay pequenos arbustos y medianos pastos para ovinos , con teMpera

tura de 26 a 32 grados . ( 2) Del Al to del Cedro al rio I nte rmedio la 

frontera va por las alturas de Jos montes Oca , Serrania de Valledupar 

y serrania de los motilones; siendo alturas de dificil t ransitabi

lidad ~.:.. aptás._para operaciones de guerra de guerrillas . ( ?J) Del rio 
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Dira hasta la Piedra del_ Cocuy · clima ar~iente y llanuras . 

4 . Posicion geografic a de Venezuela 

La republica de Venezuela es ta 

situada en la region septentrional de la America de l Sur . Sus limi

t es son por el Norte con el Oceano Atlantico ,Por el Sur con Brazil , 

por el Or iente con la Guayana Britanica y por el oc cidente con l a 

Republ ic a de Colombia . Sus _perf i cie en total es de 91 2050 Km? . 

El relieve venezolano inc luye tre partes: la cordillera de 

los Andes , los LLano s interi or~ s y las mese t as del es te .Los Andes ve

nez ol anos comprenden: 

a . Los andes ve nezolanos , la c ordillera de Perija y la cuenca de 

Iviarac ai bo . 

b . Los grandes l l anos interiores , comprenden los llanos que compar

te con Colombia . 

c . Las mesetas del este que tiene la Guayana venezolana , la cual iden

tifica otras regiones que no estan relacionadas con su orifen geolo

gico s i no con el sistema montanoso de las Antillas y america cent ral 

que son : l a cordillera del norte del Caribe , la region t ransicional 

lara- Falcon- Yaracuy y las i slas del Caribe y las penínsulas de Para

guana y la Guaj ira vene zolana . 

a . los ndes venezolanos . 
Los ndes que comienzan en la tierra del Fuego 

al ent rar en Colombia se ramif ic an parte en la cordillera oriental 

que entra a Venezuela formando lo s Andes venezolanos . Es to s Andes tienen 

la cordillera de Perija al occidente,la cordillera de I\'~ erida al Or i en

te y entre ambos brazos una Y que es la depresion que forma la cuen-

c a de Maracaib o • .l!.:n esta region se encuentran las mayores al t uras ve

nezolanas hasta de 5000 mts S(' bre el nivel del mar y cubiertas de nie

v es perpetuas . En l a c ord i l lera de Merida hay dos sierras mayores: la 

sierra de Merida que ,continua en la s:erra de Santo Doming o y la sie-
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rra del Norte siendo la zona mas elavada con alturas como el Pico 

Bolivar a 5007 mta sobre el nivel del mar ,Humboldt a 4942 , Bonpland 

a 4883 ,la Concha a 4922 , el Toro 4695 y el Leona 4743 . En la sierra 

de Santo Tiomingo el punto mas alto corresponde al picoMucuñuque con 

4672 y Santo Tiomingo con 3 . 600 . 

La cuenca de Maracaibo se encuentra entre los dos gigan

tescos brazos de la Y andina que forma las cordilleras de Perija 

y erida con un area total incluyendo el territorio del lago de 

unos 70 . 000 Km 0 o sea el 7 %del territorio venezolano . La casi to

talidad de la cuenca corresponde al estado del Zul i a , pequenas areas 

poli tic ament e a Colombia al occiden t e y a Tachira ,n11 erida , Truj illo y 

Falcon ; en el,centro el lago de Maracaibo con 1 3000 Kms2 el mayor 

de America del Sur y uno "de los mas grandes del mundo . 

El relieve de la cuenca son llanuras planas con un nivel 

de 75 ms . 
La cordillera del Perija llamada tambien Andes Zulianos y 

la cordillera oriental Andina es identificada como el brazo occiden

tal de la gi gantesca Y de los Andes con un r elieve abrup to y escasa 

poblacion que comparten Colombia y Venezuela . En la cordillera del ~ 

l'ririja se pueden distinguir : la sierra de los Mo tilones,la serra

nia de Valledupar ,la s ierra de Perija y los Monte s Oca . La sie~ra 

de los Motilones se prolonga de S a N unos lOO Kms entre los valles 

del rio I ntermedio y Negro a lo largo de cuyas cimas va la fronte 

ra Colombo-venezolana . La sierra de Valledupar al norte del val~e 

del rio Negro cuyas cumbre sirven igualnente de fr mntera . 

b . Los grandes l l anos interiores compartidos al occidente con Colom

bia ocupa el 35 % del area total de Venezuela y la region de mayor 

uniformidad . Estos llanos se div i den en llanos oc 0 identales , llanos 

de Apure , llanos de Barinas , llanos centrales , llanos de Calabozo , cuen

ca de Unare , llanos orientales y delta del Orinoco . 
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c . Las mesetas del Este que comprenden : 

(1) La cordillera del Norte o Caribe , cercana al mar Caribe don-

de se levant e abruptamente extendiendo se a lo largo de 1000 Kms 

poF el norte de Venezuela con una anchura de 90 Kms;en una area 

de 52Kms incluye los estados de Carabobo , ~ iranda , el distrito fe -

deral, :parte de los Estados deYaracuy , Cojedes , Guarico ,Anzoategui, 

Monagas y Sucre . 

(2) La region transicional Lara-Falcon- Yaracuy es de relieve va-

riado y poco elevado con un ar~a de 52 . 000 Kma 2 sirve de transicion 

entre los relieves mas energicos que caracteriz an las regiones pro-

ximas . Esta region que termina en la :peninsúla de Para~uana tiene 

cinco unidades principales : Sierras y Colinas de Falcon,colinas 

Es tado de Lara y de :presiones de Lara ,Macizo de Aroe ,valle del 

Iocuyo y depresion del Turbio- Yaracuy(banada :por el rio Barquisi

meto) atravezado :por el rio Tucuyo el mayor entre los que llevan 

sus aguas al mar Caribe . 

b . Las islas del Caribe . 
A lo largo de 70 Km a de anchura que se ini-

cia lO Kma al Norte de la costa venezolana se prolongan una doble 

serie de islas , cuyos farrallones emergidos suman varios centena-

res y de los cuales unos :pocos son habitados . La primera serie cons-

tituida :por las islas de origen continental al sur y otras al Nor-

te situadas fuera de la :plataforma continental venezolana . Entre las 

islas continentales figuran Nueva Esparta con Mar garita ,Cubagua y 

Coche ,La Tortuga ,Los Frailes,El Farallon Centinela y otras meno-

res . Entre las islas de mar afuera estan las Islas de las Aves , el 

Archiplielago de los Roques ,La Orchila,Blanquilla;bajo dominio ho-

landes Los Hermanos , Curazao , Aruba y Bonaire . 

c . Peninsula de la Guajira y Paraguana . 
Se abren al golfo de Vene-

zuela que pone en comunicacion el lago de Maracaibo con el J.V~ar 

Caribe . Desde el punto de vista de navegacion el t ramo mas im or-
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tante, esta en el angula S . U. de la peninsula de Paraguana, donde -

del Tablazo en el golfo de Venezuela , v a hasta las islas de San Car 

los y Castilletes donde se inicia la frontera occidental con Colom

bia . Entre .::>an Carlos y Cojua (80 Kms . ), la costa es muy baja y ha-

cia el i nterior cenagoza por las desembocaduras de los rios que des 

cienden de los montes Oc a , de Cojua a Castilletes , en direccion N. E 

la costa es mas al t a y muy cerca se llevan los cerros y serranias -

de la Guajira Colombiana . A la entrada del Golfo de Veneznela se en 

cuentran los islotes de los Wonjes (12 , N, 70 W) . 

5. Fronteras con Colombia . 

La divide Venezuela en 13 partes : 

1) De Castilletes a el Alto de Cedro . 

Se inicia en la Guajira sobre el Golfo de Venezuela y orienta al 

S . d. casi en linea recta hasta JvTatajuna , donde sigue al Alto de Ce-

dro " 

2) Del Alto de Cedro al Rio Intermedio . 

A lo largo de los montes Oca y de la serrania de los ~o tilones . 

3) Rio I nteriTed io y rio de Oro . 

4) Rio Catatumbo a las confluorencias de los rios Grita y Zulia . 

5) Del rio Zulia al Paramo de Tw~a . 

Se orienta en direc cion sur hast a alcanzar el rio Tachira , el cual -

es remontado por la frontera hasta su nacimient o en el Faramo de Ta-

ma a 3 . 329 me tros de al titud . 

6) Desde el rio i ra a las montanitas de Arauca . 

Desde los laramos Andinos donde nace el rio Oira la frontera sü;ue -

el curso del rio hasta donde se confunde con el rio Sarare que corre 

hacia el "' ..!.J . ' 
alli se inicia una seccion artificial orie11tada al N. W. 
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a S . E . hasta el rio Arauca c uya vaguada sirve de frontera en direc -

cion E. hasta montanitas de Arauc a . 

7 ).De las montanitas de Arauc a al ~,: eta . 

En el margen meridional c:. el Arauca se inicia t ramo art i ficial de 

unos 120 Kms . orientado de 1~ • .t . a .:3 • .r!; . que al e anza hasta el margen 

r . del f eta frente a la Isla Culebra . 

8)El rio Meta corre H. a E. y su vaguada sirve de frontera has t a la 

confluerenc i a con el Orinoco en la cual se encuentran situados Fuer 

t o Carreno (Colombia) y Tuerto Paez (Ve nezue l a ) . 

9) El Orinoco de S . a Nor te sirve de frontera hasta San ~ernando de 

At abap o con el Orinoco . La frontera continua por el curso del Atabapo . 

lO) Del Atabapo a las inmediaciones de la Piedra del Cocuy . 

De l rio Atabap o se une con el rio Guai nia .-Negro r io perteneciente a 

la re d flucial del Am azonas, por aqui has t a la Pie dra del Cocuy , li-

mi te trinacional: Venezuela-Colombia- Brasil . El contorno de la fron-

tera es de 2 . 050 Kms . 

6 . Division~olitica . 
Venezuela se encuentra organiz ada como Republi-

c a , siendo un estado federal cuyo gobierno es democratico . El territo-

rio.para fines de organizacion política se divide:Distritd> federal , 

Estados , Territorios Feder ales . ( Sl.ides No 2- 3) . 

(l) Distrito Federal: (a) Depart am ento Libertador y (2) departamento 

de Vargas . 
( 2) B~tados : Anzoategui , ApuTe , Ar agua , Barinas , Bolívar, Carabobo , CQ 

jedes, Falc on , Guari e o, Lar a , T'''erida , ~liranda , rv: onagas , Nueva Espar ta 

Fortugue sa , Suc re , Tachira , Trujillo , Yaracuy , Zulia . 

Territorio Federal del Amazonas y terr · torio Federal Delta Amacur o . 

7 . Pobl acion . - -----
foblacion general 1 . 962 = 8 . 265 .882 Habi t antes 

Calculo 1 . 975 = 12 . 000 . 000 11 11 



- lO -

8 . Vertientes y Cuencas r·ayores de Venezuel::> . 

Las grandes cordilleras de Venezuela determinan la dis t ribucion de 

las aguas en dos vertientes : la de l Caribe y la del At l antico . En 

Es vertientes es posible senalar centenares de c uencas de rios , las 

cuales se intepran como tributarias de las siguientes cuencas mayo

res: 

Vertiente del Caribe : l) Cuenca del lago de ~arac aibo . 2 ) Cuenca 

del Golfo de Venezuela . 3) Valles Marítimos . 4) Litoral Central . 

5) Cuenca_del Tuy . 6) Cuenca del Unare . 7 ) rracizo Oriental . 8) Pa-

ria . 

Vertiente del Atlantico : La integran principalmente los rios del 

vasto sistema del Orinoco , cuya cuenca podemos descomnoner en las -

signiente , que c orresponden a sus mayores afluentes : 1) Cuenca del 

Apure; 2) Cuenca del Cinaruco; 3) Cuenca Guarico- An?oatepui; 4) Cuen 

ca de Iv10nagas ; 5) Cuenca del Alto Orinoc o; 6 ) Cuenca del SiTJapo; 

7) Cuenca del Ventnari; 8) Cuenca del Suapuré; 9) Cuenca del Guchi

vero; lO) Cuenca del Caura; ll) Cuenc a del Aro ; 12 ) Cuenca del CarQ 

ni; 13) Delta del Orinoco . Forman tambien parte de la vert · ente del 

Atlantico , aunque no de la gigantesta cuenca del Orinoco , las cuen

cas del Golfo de Paria y la del Cuyu.ni , que drena en el Atlantico a 

travez de la Guayana Britanica . La penillanura que recorre el rio -

Casiq_uiare , en el extreno rneridional de Venezuela , forma parte de -

la cuenca del Rio ] egro , que a su vez integr a la cuenca del Amazo-

nas . La unica cuenca interior - endorre i ca- de Vene zuela es la del -

lago de Valencia . 

9 . El Caribe Venezolano . 

Si Venezuela pnede ser considera un pais del Caribe ( Sli(les ) , el Mar 

Caribe puede ser considerado , inversamente , el mar Venezolano nor 

excelencia . Sus costas bordean el Caribe a lo l argo de 2 . 718 Kma -
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o sea , una extension mayor que la de Jos otros dos paises mayores -

poseedores de costas sobre este mar : Colombia (1 . 600 Kms .) y Cuba

( l • 8 O O ) J(m s • 

El Mar Caribe , cuyo borde meridional J.o forman las costas de Vene-

zuela y Colomhia , es parte del vasto seno o ~· edi terraneo Americano 

que separa las Arnerica.s del Norte y del Sur , en tanto que la Ameri

ca Central lo delimita por el i . y el arco de las ~ntillas Menores 

por el E. 

La seccion N. 'd . del IvedJ:terraneo .Americano esta constituida por el 

Golfo de Wexico , poco profundo y sin mayores irregularidades en su 

extensa superficie submarin2 (1 . 590 . 000 Kms2) . La seccion S . E. del 

propio Ivlediterraneo lo forman el mar Caribe (1.490.000 Kms . :;¡), cons 

tituido por una extensa cuenca en la que hay nUJl1erosa.s denresiones , 

fosas o trincheras submarinas , algunas ele las cuales fip1u·m1 entre 

las mayores del mundo . 

Frente a las costas Verezolanas , el fondc del Caribe nresenta irre

gularidades notables . La Hoya de Venezuela es una extensa area de-

primida , frente a la plataforma continental Venezolan8 , en la cual -

han sido registradas profundidades de h8 sta 5 . 6? "3 m. Mas 11roxima a -

la coste" Vene:r.olana se encv_ertra Ja Fosa de Bonaire, con profundida

des de 1 . 929 m. '.T dentro de la TÜ8te.forma continent8l se 1ocaliza 18 

Fosa de CBriaco, cuyas profundidades alcanzan a 1 . ?50 m. 

Hay igualn'ente, zonas elevadas en forma de cordilleras o mesetas sub 

marianas no lejos de las costas venezolanas . Las mas notables son la 

J:rominencia de Aves, que bordea por el T<;. la Hoya de VeY1ezuela, y la 

weseta sobre la cual se el van las A:-1 t:;_11 a s Menores , se ]iarada de la -
e.nterior por la li'osa de Granada . 



AlU.1XO A 

AI.GNDICE No 2 

" G}]OJ?OI.ITICA JJE LOS ~~¡;-.C:RGETICCS 11 



- 12 -

9. ~~QEolitica de los energeticos . 

Se ha de nomi nado energeticos a los 

produc tos que producen energía en los diferentes aspectos y ello s son: 

el petroleo , el gas natural , la electricidad , el carbon y las diferen-

tes formas de energía nuclear . 

Dentro de estos energe ticos ve remos estas diferentes formas de ener-

~ ia comparadas entre lo s dos pai se s Colombia y Vene zuela . 

Pe t rv il..eo . 
----- El" orc ne fSro" es en l a actual i ctad un produc to de pr imer or-

den dentro del mercado mundial , t an to en la paz como en 1 8 guerra . 

Su im-portancia es indesc artable como motor de progreso n oderno y su 

demanda es cada dia mayor dada su i m-f"'ortancia estrategica en la ac -

t u¿lidad . Hasta el prese nte , pese a los gra des estudios y a los ade 

lantos de la ciencia no se ha encontrél do otro sustituto economic all!len 

te aceptable en el mercado mund i al . Loa otros energeticos como la e-

nerpia nuclear , la electricidad y el carbon , quiz a J o · puedan rempla-

zar de " tro de algunos anos pero en la competencia mundial de la ley 

de la ofer t a y la de~anda el llevara siempre l a delantera a menos -

que se cons i ga algo mas barato . De acuerdo con las estadísticas ac -

tnales del mundo los IYüses de nenden de la energía del pe troleo por 

lo menos en un 80% , dejandole un maxim o del 20% a los otros enerpe-

ticos , ci fra verdader~ente preoc1nante a la economía y a la es t ra-

te gia de los paise s en actualidad . 

Es pues tal su importancia que l a busc1 u e da del 11 oro nep;ro" que ya -

todos los rincones de la tierra estan en estudio para saber si ahí 

hay al go de petrol e o . Se ha perforado en regiones apcrtadas donde -

escasarne~-"te va el hombre en los polo s y ahora se exnlora con verda-

dera ac tividad bajo las apuas que cubren las nlataformas continenta 

les en rnuchos pai ses . 

Grandes compani a s petroleras que sus ha-eres son svneriores a los -

presupues tos de muchos Estados , se disput an con verdadera osad í a el 
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"mejor negocio del mundo 11 , y siendo tG.l su eJnhic ion sin f'reno que -

han llegado a m a 1ej ar poli tic a y ec onomic amente a :rru~ho s p,q_ise s s11~ 

deserrollados . De donde se desprende como es apenas lof!ico que el -

érea de explotacion y mercado del producto es una area exnlosiva y 

estraterica para C}Uien la :posea . 

Alpmos paises han t:nnado conciencia en este aslJnto y esta.n buscan

do las rredtdas neces~rias para nacionPlizar el nroducto . Siner~ar~o 

le.s concesiones :1echas a las comT1anias y la falta ele ca i tal para 

explotc..cion hacen q_ue el 1)rod11cto siea en rrar os de eE'as comr<:>nias -

que han lorT;:,do forrr2T e ari t'-'lC s jamas sonR.do s forrnando trust pel i

grosos ann para la ¡.2_sma se¿:;ll.ridad de los 3stados. 

'}uizas see-uiros cono a·"tes dejando que lPS crandes 11otencias me.nejen 

sus asuntos y nuestros asuntos y nos digan "Uds. tienen petroleo o 

no tienen, sus ya~imientos se arotan, hay petroleo pero es econo~i

camente inexplotable 11 • Las o-randes notencias saben dP.sde hace rnuc1lo 

tiewno donde se encuEntra el retroJeo ; e'1 la actua.lidad l2. rrensa -

puhli<'a a P,raldes titulares Sur A.r:erica reserva p~trolera, y da ex

plicaciones q_11e las reservas de aqui son mas q_ue la de 1os otros 

continentes . 

a . E!~roleo en Venezuela . 
El petroleo ha representaclo para Venezue-

la el elemento de mas alta significacion dentro de su econon.ia , sien

do en le momento el primero en su exportacion . Hasta 1925 , su econo

mía basicElJllente fn_e la agropecuaria teniendo como base c'l.e sus expor

taciones el cafe , el cacao ,la carne ,los cueros y el oro en cantida

des menores . Siembargo con el descubrimiento de los grandes pozos pe

troleros la economía del pais se fue acrecentando en su producto base 

hasta llegar a repres8ntar en la decada de 1950-1960 el 93 % del to

tal de las export2~ciones . Asimismo el producto petrolero :Qermi tio a 

Venezuela tener altos ingresos a su erario y desarrollar su economía 
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interior ~ue le ofrecio diversificar un poco la produccion ante el 

problema general del pais de basarse su economía en un solo produc-

to , cosa ~ue realmente fue dificil de aplicar y antes por el contra-

rio qrecio la fiebre de enriquecerse y todos se dedicaron a sembrar 

petroleo . 

I;as regiones petrolíferas correspon-

den a aquellos sec t ores cons tituidos por rocas seéiimentarias , claro esta 

no con esto queriendo decir que donde halla rocas sedimentarias nece -

saJiamente hay petroleo , pues el se formo en epocas ge ologicas en las 

cuales los climas eran muy diferentes a los actuales y por eso es la 

razon por la cual encontramos petroleo en los desiertos y en las sel -

va s . Venezuela tiene cinco cuencas sedimentarias ~ue cubren 42 millo

nes de hectareas o sea cerc a al 46% del territorio; dichas cuencas 

son : 
(1) Lacuenca del lago Yaracaibo la mas importante con un area con la 

union de l a de Falcon de 167500 Km2 y con un volumen de produccion 

que representa el 7u %de la del pais . 

(2) La cuenca del Orinico de 1 53 . 000 Krn2 , la r1as extensa y l a sep;unda 

en volumen de produccion . 

( 3) La cuenca de Falcon , que tiene relacion geografica con la del la-

go de r:aracaib o y se puede considerar corno continuacion de este ,sien

do su produccion limitada con campos aislados como el de Clooarebo . 

(4) La cuenca de Apure- Barinas de 8 7000 Kns2 que in "cio produccion 

en 194.3 . 
(5) La cuenca de Cariaco de 14 . 0(0 Kms2 que va desde larlovento en el 

valle interiQr del Tuy hasta el golfo de Cariac o en faja cubierta de 

aguas del mar caribe y en la cual estan t rabajand o porque no se co-

noce mucho al resnecto . 

En el slips 1Jo 4 de Venezuela se pueden distinguir claramente estas 

zona petrolíferas , de la cual la mas importante para hacer un poco 
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de comentario es la de el lago de Maracaibo . Esta constituye el area 

petrolera mayor de Venezuela y del hemisferio occidental; sus reser-

vas en el ano de 1966 eran de 14600 millones de barriles con indi-

cios de ot ras reservas potenciales aun mayor . :Estas reservas se encuen-

tran ubicadas en los campos costaneros del Distrito Bolivar y el area 

de J,I ene Grande en la })arte oriental del Estado de Zulia . El campo de 

mayor produccion diaria de Venezuela y del mundo es el de la costa 

del ~istrito Bolivar que esta ubicado en el flanco NE de la cuenca de 

Maracaibo , con el nombre de campo costanero del Distrito Bolivar . ]en-

tro de la cuenca se tienen otros ceJnpos de mucho rendimiento: IIaracai-

bo- lllara en el NW del estado de Zulia con los campos de Paz ,I'1ara , Con-

cepcion , 3ibucara y Boscan;campos del Sureste que incluye a r ~ ene Gran-

de y ~ otatan y Campos del suroeste entre los cuales estan r- anueles, 

El Cubo y '1~ est Tarra . 

Produc_g_i_on_~~-P.~!!:ol~Q~!!_Y~~~zu~1_a . 
Desde 1g18 se empieza a tener esta-

disticas sobre la produccion venezolana , con UN& progresion constPnte 

y solo con alguno s pequenos descensos en la segunda uerra mundial . 

En 1922 Los Pozos Barrosos revelaron las tsrandes reservas con una pro-

duccion diaria de 6 . 200 barriles , en 1937 paso a 5CO . OOO barriles , en 

1946 por primera vez se paso de la cifra del millon , en 1955 paso los 

2 mi llones en 1962 alcanzo a 3200 . 000 barriles representando en ese 

entonces el 13 . 3 de la produccion total del mundo colocandola en el 

tercer productor despues de ~stados Unidos y Rusia . En cuanto a las 

estadisticas correspondientes al ano de 1971 la produccion ue de 

3 . ~30 . 000 barriles diarios y una refinacion de l34 . 5CC diarios . 

Rese!:va~~~trQleo ~~Q~~Q1_~no . 
Con la gran :produccion q11.e paso los 

3 millones de barriles diarios , se pregunta hasta c~ando durara el 

petroleo si continua en esa taza de produccion . Esta situacion preo-

cupante para Venezuela y para los paises que le compran ha hecho que 
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se hagan calculas al respec t o y se busque nuevos sitios para explo

racion del petroleo . Se decia para el ano de 1963 que las reservas 

durarian unos 12 anos mas y que en areas y concesiones se tenenian 

4 . 050 . 0(¡0 Ha , con unas reservas prol ;ables de 35 . 000 millones de ba

rriles , siembargo con la gran demanda de su petroleo las reservas 

sequiran bajando cada dia y siendo que el es su producto base de la 

economia los hara explotar todas sus areas de probable riqueza como 

la que se dice en la actualidad por fuentes del departamento del In

terior. de Estados Unidos segun el principal geologo John . P . Albers 

que la reserva de petroleo de la cuenca de l Or i noco venezolano es la 

mas grande del mundo con calculas de 700 . 000 mil l ones de barriles de 

petroleo pesado , o la de sus plataformas submar i nas como la que se 

encuentra en litigio en la actualidad con Col ombia . 

Para Venezuela en el ano de 1963 segun fuen t es de ese pais el pe t ro

leo s i gnificaba para su economia : 

(1)10 . 335 pozos en produccion . 

(2)Una producc i on calculada del ano de 1917 a 1962 de un promedio dia

rio de 958 . 229 barril es diarios . 

( 3 ) Empleo para 32 . 500 personas de las . cuale s 7 . 400 trabajaban en re

finacion . 

(4 )Venezuela era en 1 963 el tercer productor de petroleo y el pr i mer 

exportador en el mundo . 

( 5) Su indus t r i a de refinacion para 1963 t enia una capacidad de 1 78 

000 barriles di arios . 

( 6) Para principis de ese ano segun sus estad i sti cas poseia 17000 mi

llares de mi llones de res erva de petroleo equi valent es al 5 . 4 de las 

r eservas t otales mundial P.S . 

Para el ano de 1 971 segun es t adist i cas americanas se di ce que la pro

ducc ion mundial de pe t roleo era de 18 . 1 52 mi l lones de barriles , l as 

reservas mund i ales de 633 . 474 millones y la producci on ~'acum·ula.da 
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desde que se inicio l a industr i a de 265 . 700 millones de barriles . 

En el miBmo informe se dice que de los 31548 millones de barriles 

de reserva petrol eras de la region lat inoamericana 14 . 000 millones 

se encuentran en Venezuela sin contar la faja del Orinoco . 

Gas natural en Venezuela 

El petroleo no se encuentra a i slado en la 

naturaleza sino acampanado de agua y de gas . El gas ªdemas de su uti-

lizacion como movilizador del petroleo , es un hidrocarburo de alto 

valor . Cuand o se inicio en los paises la produccion del pe~roleo el 

gas se perdia . En la actualidad se aprov echa y se explota tambien en 

forma independiente . Para el año de 1956 y 1962 el promedio de explo-

tacion fue de 3 . 200 millones de m3 anuales y debido a la insuficien-

cia de mercado y a la falta de industrias aproxi madamente mas del 40 

% del gas se pierde todav ia ; el resto se vende en forma domestica al 

publico , la. industria del gas licuado y un 33 % se reinyecta al sub-

suelo . La empresa Corvepet creo una serie de gaseoductos similares a 

Europa para distribu·c i on a las principales ciudades como en Europa . 

Un volumen considerable del pas obtenido en los pozos netroleros es 

sor1etido a distintos nrocesos para obtener 13:asolina natural, q11.e es 

uno de los com}1 one ntes de la gasolina de motor; el bntanó , nu_e es u 

tili ?.ado en la preparac ion de ga.s olj_na s , y el propano, q_ue se vende 

e omo gas licuado para uso domestico e industrial . 

La i ndustria del gas lic uado ha alcanzado un not2bl e desarrollo , Su 

produc c ion se destina en parte al mercado interi or y e n parte a la 

expo:r tac i 011 . En l . 958 se p:roduj eron 164 . 5 miJlone s de Kg .. de gas l_i 

cuado, de los cuales se exporto el 35% . En 1 . 962 se alcanzo una ci

fra record de 491 millones de Kg ; la exl1 ortacion alcanzo el 46í0 de 

la l'roduccion . 

Una parte considerable de la rr oduccion de gas licuado , anroximada

mente el 40% es util i zado por la pronia industria petrolera nacional 



- 18 -

I ROIJUCC I 011! Y UTILI l1~CION DE GAS lJAT"iJRAL ( l . 95 7 - l . 962 __l 

AÍlO 

1 . 95 7 

1 . 958 

1 . 959 

1 . 960 

1 . 961 

1 . 962 

Gas producido Utilizad· como 
combustible 
por las petro
leras . 

32 . 1?4 2 . 503 

31 . 517 2 . 67 3 

31 . 836 2 . 677 

31 . 258 2 . 907 

32 . 653 3 . 100 

36 . 331 3 . 1 46 

I nyectado Uso indus- % Ierdido 
trial y do 
mestico . -

7 . 384 1 . 1?0 65 . 7 

9 . 312 l . 2S7 58 . o 

9 . 7 41 1 . 515 56 . ? 

11 . 048 1 . 51? 50 . 5 

13 . 008 1 . 503 4? . 0 

13 . 705 2 . 042 46 . ? 

Las mayores areas de gas natural estan tambien en fv'aracaibo en el 

Distrito costanero de Bol ivar siendo la principal el campo de Tia 

Juana . 

El carbon en Venezuela . 
El carbon es un combustible fosi¡ derivado 

de la acmnulaci on de restos organices, depositado en aguas poco pro-

fundas en un lejano pasado geoloeico ; er como los restantes organis-

nos fosiles crecieron sostenido s por la energia solar . Su escala de 

nroduccion es relativamente pequena , pero con la produccion de las 

siderurgicas fue necesario buscrr carbon para ~oderlas alimentar y 

sacar e l acero . 

Los depositas de hull a estan en Zulia , Guarico , Aragua , Tachira y Anzoa-

tegui de los cuales han sido explotados los de l'aricual en Anzoate-

~ui y los _de Lobat era en Tachira y menor escala los restantes . Los 

yacimientos de Naricual producen el 70 %de la produccion total na-

cional y luego Loba~era donde se explota al aire libre . 

principal _aricual en el Estado de Anzoateguí, esta ubicado a lo lar-



- 19 -

go de unos 25 Kms . al S . del rio NariC'ual , afluente del Neveri. ror 

su calidad la hulla obteni da es de tino sub- bi tllninoso o semigraso 

]'élra gas . Posee un éüto con eniclo de I"'aterias volatiJes por lo 

cual para ::::er convertido en coqne metalurgj_co , re"'lJ_iere tratamien

to especial . Se calcul a existen reservas suneriores a 7 6 . 00° . 000 -

t IP de las cn,c1cs son e-,,,lotahlE.s mas de 5) . 000 . rno t m. Ias i nves

t igaciones revelan l a nro1Jab i lid8.cl rle nnevas zonas hulleras en 18. 

region . .:::;sta are2. ha sido explotada c on nayor i ntensidad has t a el 

:presente . 

])e_ ;..;aban_§:_Qrand.§__a TaguaYj__Es t ados Guarico v Aragua. 

~sta faja huJ.lera , ·1aral e l a al -borde !11erid i onal de la Ser"L'-nia del 

I nterior , abarc a unos ~00 Kms . 2 y es considerada una nrolongaci on 

oc e i de··"Jtal de la z ont-3. !~ar ic nal . La hullc. se ene nen tra en are as ai s 

ladas . En 0abana Gr&..ncle , al H. E . de Al ta_c-r~c i a de Cri tnc o se ene nen 

t ra uno de 1 os yac irn i en Los rras ríe os , explo t ado anteriormente en -

las rüras El Corozo y 1'-f>or-ro de Tu\tcajr8 . 

~Qbaterª_, _J.;s!aªo Tachi ra . 

_.c;stos y.'"'.cir ientos situ.ac1os a 30 rr'X aJ. 1'~- lW de San Cr i stobaJ. , aba~ 

tecen a las industr i as locales de cemento , cal y alfareri? . Corno -

el a:·er-c se encnentra fuera de cor, netenc i e. de la zona rJetrolera occi 

deLt21 , eJ. carbon encue•1tra ar1 lio mercaé.o Jocal . En nna area de u

nos 1?0 Kras . 2 , en l'na estructura monocl i n8.l constitujda por cali

zas , f11e ele scubierta en una e apa e c-trbonifeTa de 13 rr: de es re sor , -

cuyas reservas en ca.I'bon se calc ulan eYl 6 . 500 . 000 t m. Se ha loca-

1 izc do y explotr do e arbon ademas c.entro de un r. d"i o de 41 Kms en 

torno a .San Cristobal , en La ;• ori ta , OP1briza1 , Villa'~ol , r~Hraflo-

res y las Juarez . 

~eccion Cccide~tal_ª~-l~~~.§_nca de_~aT§~~!bo~ ~nli~ 

Lg, faja. huJlera del Llulia se encuent re. al n i e de la Si erra de Peri 
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ja, en la seccion occidental de la Cuenca de I"ars.caibo y a unos 60 

Krrs de la cc~::>ta lacustre . 

Electriciuad Venezolana. 

En el .Presente sie;lo la electricidad se ha convertido en el tipo -

de energie de m2 s am""lio e ons1.ID10 en el mundo, lo cual se debe a 

eme nuede ser transportada, regulada y e 0r:.trolada e o-n mas fac j l i--

riad que n5nP;una otra forna de ener~ia y a que sus anli.caciones son 

multi:ples y variadas: iluninacion, transporte y t::rahajo del ho";c::.r, 

pero muy especialmente coro enerpia para mover la maauinarin indus 

tri al. Te..rnbien es la e lec triciuad factor basic o parq otras indus-

trias en rrnido desarrollo , cono son las in~ustrias siderur~ica , e 

lec tror.etal ur.c:,ic a y e lec troquinic a . 

La industria e lec trie a tuvo e on·o primeros objetivos proveer il Ul")i -

nacion y enere;i2. p2.ra los transr-ortes urbanos (tranvías) y como 

tal se iilicio en Venezuela a fines del sivlo pasado . Hoy no solo 

cumnle fu~.c iones sü,ila:res, como estinnüadora de mouos de vida nas 

confortable :para la pobl2.cion, sino como el nrincinal tino de ener 

e-ia en uss 1!0r las industrias . 

Pro~reso ele la ~lectrificacion en Venezuela. 
_=--=..;;..¡ __ . --- - -- ------ ---- --- --·---

1.950 

271 

__ 1--'-. 9 6 ~-~.!..2 6 6_( :l 
Consmno no i•1dustrial 
r,:ill one s Kv:!-1: 

Consumo industrial 
(T:ill one s Kv,·h) 

Consumo total 
(I. il! ones Kwh) 

loblacion Atendida 
(lirones hal) .) 

Cons1m10 nor Hc::.bi tan te ( Kw'·1) 

Canacidad instalada 
( I illares Kwh) 

( -)(·) Jlroyecc ion 

186 

457 

1 . 9 

87 

180 

1 . 911 

'3 . 578 

5 . L18 9 

5. 5 

998 

. l . 4 79 

3 . 193 

5 . 304 

8 . 497 

6 . 7 

1 . 277 

1 . 7?8 
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En Venezuela el desarrollo de la e lec trificac ion se ha. lo.rrrado me

el ian te un pL=m nacional orj entado a servir las nuevas indlJ Ptrias y 

aun c.delantarse a las necesidades de la inO.nstriAlizRcion fntura -

corr.o ocurre en las rlantas hidroelectricas que integran el vasto -

coretlejo de la Guayana . 

Bn 1 . 938 la trocluccion de electricidad en Venezuela era de solo 26 

Kwh l)Or h' bit< nte . Esta el ec trie idad era de stina.da , en e q si ~u to 

talidad a uso do~estico . Sn 1 . 950 la electricidqd rrodlJcida - fuera 

de la industria T-~etrolera- represento un au.rrento consjderablei 8? 

Ywh anuules 'lor cani t a , nero tod¡ vi a mny bajo, ~mes era smlerior -

solo en la Arnerica del JUr a los de Boli~· i a , Ti'..cuaclor y I-::r2,..,. 2.\T . 

En 1 . 962 , con 1ma prodnccion 2nual de 771l Kwh per capit"'., Venez Je

la ocu1aba eJ ri er lucrar e'~"tre los ,.,aises latinoareriC'qno"'; un 

e arnl i o sor. rendente y adrr irable . 

Aunque el "'"'lan n"cionel de electrificacion ti ene corno maxina obj e

tivo :revisor ofrecer enrgi a -,aré' el fon'e ~to industrial, el servi

cio de electricidad a la pobl2cion ha sido atendido sinlüt'nea~en

te , de YOdO tal, '1r:_e rrif .. ntraS en l . 951 ROlO el )3 ~ ele la TWl'l r C iOn 

Vene~ol~na ~iFfrut ba ce ~oP sfrv · c~os del electriC'~ lad , en 1 . 962 

el 63% de la no·l~cion fis~onia de servicio electrico domestjco,

rues h~ · ian sido construid~s nuevas rlarott:'s y : ecles de transrri sion 

que cu'ri2n las areas mas d.enE'f:· ·er.te pobladas . En l . q6~ se annncia

ba que todos los centros de noblacion con rras de 5 . 000 h bitRntes, 

y el 55~ de los .,....oble d o"' '1Ue contaran en~re ? . 500 y 5 . 000 habit<:m

tec, casl)01l:i an de servi.cio electrico . Ctros nucleos J)O'I¡lRdos rneno

re'3, -¡:roxirros a los ::r rdes centros m~h;:mos o si tnados cerca de l' s 

lineas de tr"'nsmi sion, t 1'1bien di sfrutc ban del SfTVi e io . 

La dis onibilida~ creciente de electricidad es result·do del nlan 

cuya ejecuci.on se inicio er la decc.da 1950- 60 , durante la cual la 
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e aiJac idad de produce ion de e lec trie idad arL'Tiento en Vene?J,:tela a una 

tasa equivalente a rras del doble del promedio rmndial . En 1 . 950 la 

ca1Jacidad instc:.lacla en las plantas elec tricas de .servicio nuhlico 

alcan?:aba a 180.000 Kwh . En 1 . 962 la ca1'acidad ele prodnccion se ele 

vaba a 1 . 507 . 000 Kwh, lo cual r.e')resentaba un crecirr'je·-rto e:nu;:ü de 

un 20%, o sea, la capacidad de nrodnccion se h2bia ido dn~ltcémdo 

e ada 5 anos, a}iroxinadarne r te . 

Estadísticas del ~es.xrollo de la Zlectrjficacion e~ Venezuela 1 . ~ 0-6? 

Ano 

1.959 

1 . 960 

1 . 961 

1 . 962 

Ano 

1 : 959 

1 . 960 

l . 961 

J. . 9 62 

Servicio % 
Publico 

2 .7 

3 . 0 

3 . 4 

4- . e 

63 

64 

66 

68 

blectricidad generada por 
sectores (r'lillares de r. i
llones Kvh) Auto- abs.stece 
dor . 

1.6 

1 .7 

1.8 

1 . 9 

Genetada por serVlClOS 
Iub1 icos 

Sector 
lriv-:-o.do 

% 

Hidrau1ica 
% 

3 . 66 

3 . 21 

4 . 37 

16 .1 6 

Termica 
' J 

96 . 34 

96 .7 9 

95 . 63 

83 . 84 

512 71 

542 68 

713 49 

753 50 

La e lec trie ictad es producida en Venezuela bajo 

'3 7 

7i6 

'34-

3? 

Total 

4- . 3 

4 .7 

5 . 2 

Caracidad insta- % 
lada n~re servi
cios puhliros. 
(T'i1es Iv)Cadaf'e 
y racarua. 

·-----------

?12 29 

252 32 

731L 51 

754 50 

-----------------
tres regímenes dj_s-

tintos:las em:presgs privadas productoras de electricidad :para uso 

clomestico e industrial , ernpresas industriales que producen electri-

cidad para su p1opio consumo ( corno las com:panias petroleras) y la 

CAJJ.LiF:S q_ue es un organismo dependiente del gobierno y que tiene a 

su cargo el plan de electrificacion nacional. CADAH'Ji; en 1962 producia 

una tercera parte de la energia electrica venezolana,empleaba el 42 
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% de los obreros de la industria electrica , abastecia el 30 % de 

la poblac ion y cubria el 37 % de la energia que demandaba la indus

tria . Dentro del proceso general de la electrificacion en Venezuela 

CADAFL esta trabajando en el gigantesco proyecto potencial del rio 

Caroni , segundo en caudal en ese pais y que consta de una pri~era 

planta ~ ~; anacugua I que esta ab"'s t eciendo la siderurgica del Orino

co , luego el proyecto del Guri que estara funcionando en 1968 . 

..t!;ste rio tiene unos 4600 m3 por se undo de aguas y cuadal maximo de 

16488 m3 por segundo registrado en 1958 y cuyo potencial sera de 

4 millones de Kw pudiendo producir 32 millones de Kilovatios- hora 

anua1es . 

Venezuela cuenta con las siquiente companias electrificadoras: 

CADAFE C. A. de Administracion y Fomento electrico . 

ELECAR C. A. la electrificadora de Caracas . 

EDELCA CVG electrificadora del Caronica . 

CALEV C. A luz elec t rica de Venezuela . 

ENELVEI·: C. A. energia elec trica de Venezuela . 

ENELBAR C. A. Energia electrica de Barquisimeto . 

ELEB LCA . electrica de ciudad Bolivar . 

C~JJI:'E C. A. Luz y Fuerza electrificadora de Pto Cabello . 

CARORA C. A. Planta electrica de Carora . 

Guarenas C. A. Electrificadora de Guarenas y Guatiro 

ELEVAL C. A. electrica de Valencia . 

Entre EL2~ AR de propiedad privada y CADEFE y EDELCA propiedades de 

la Nac ion existe intercambio por in terc onexion de la potencia y ener

gia electrica .Las tres suman una capacidad instalada actual de 1862 

Mw que representa el 58 % de la capacidad total del pais . 

lO . ~ergetico-s en Col ombia 

a . El Petroleo . 
~1 petroleo representa para nuestro pais el 51 % 



- 24 -

de la produccion de energeticos , los otros son en su orden . la elec

tricidad con el 26 %, el carbon con el 24 %, y el Gas con el 9 %. 

El petroleo es indispensable en esta era , el hombre lo necesita en 

todas las formas de sus derivados que se han descubierto , El es la 

vida de la accion y del progreso desde que aparecio el motor de ex-

plosion pues con el movemos nuestra maquinas ,motores , aviones , carros 

y buques . AunQue en los ultimas anos la produccion del petroleo a 

crecido sinembargo al mismo tiempo la demanda del producto ha aw~ en

tado considerablemente . En el cuadro anexo se presenta el balance de 

energeticoe en Colonbia en 1969 y su proyeccion para 1980 (cuadro 

No 1 ) , en el se puede observar el consumo en 1969 , lo previsto pa-

ra 1975 y lo calculado para 1980 y asimismo lo que se consVJllio y se 

estima se consumira . 

~b . ~~etroleo como elemento estrategl~Q · 
El desenvolvimiento indus-

trial de un pais y su defensa nacional se derivan fundamentalmente 

de los elementos y materias primas esenciales y basicas que posee;lo 

anterior requiere medios especiales para su produccion , distribucion 

y consumo y estos elementos reciben el tratamiento especial de ma

teriales criticas y estrategicos . El petroleo y sus derivados se 

han convertido en elementos basicos en el crecimiento industrial 

del pais . El panorama de la industria petrolera no es muy claro , la 
escasez de crudo y la acelerada declinacion de los pozos en pro -

duccion contribuyen a que el balance entre la oferta y la demanda 

se desequilibre sin perspectiva df arreglo inmediato por cuanto por

que en este tipo de industria las proyecciones y metas de los pro

gramas son de dificil precision dado lo i ~ ciert o y difuso del cam
po donde opera . La inminente escasez de crudo que con insistencia 

se habla, :9resentara un deficit a partir del ano de 1975 en una can-

tidad de cinco mil barriles diarios y con todos los matices de ine-

vitable en razona que si descubriera nuevos pozos se demoraria u 

unos cinco anos para estar en plena produccion . 
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Las refinerias y_su ~icion_geogr~fi~§ · 
La situacion de las refi-

nerias por su posicion son blancos expuestos en caso de confronta 

cion que tenga como escenario el teatro de operaciones Nor-este 

especialmente la refinería de Tibu y su repercusion en la refine

ría de Cartagena, pues buena parte de los crudos son SUJTlinistra -

dos por la zona del Catatumbo; aderas es necesario considerar tam-

bien a Barranca centro de p,imer orden en la produccion del petra 

leo . En base a la hipotesis de conflicto en la zona nor-oriental 

el pais con buen criterio ha acordado la instalacion de las refi-

nerias de Cali y Pasto como alternativa posible para evitar una 

paralizacion del pa::..s en este aspecto . 'n la actualidad se apor

taran 44 millones de dolares para la construccion de J a refinería 

de Occidente con miras ~ beneficiar la explotacion en la zona del 

Putur1ayo y en ultimo caso ir pensando en posible importacion del 

Ecuador . 

]eservas . Las reservas hasta la fecha es de qoo millones de barri-

les, se vera afectada por el consumo del combustible en 197:S c:ue 

sera de 120 . 000 barriles por 0ia y que para el ano de ·1985 de 

:?55.GCO, significani1o un amtnto del 9% a:c.ual.Esta situacion afe<:·

taria la balanza de papos cuando el pais se vea avocado a impar-

tar, calculandose un deficit para 1980 de 1:?4 millones de dola-

res . La produccion y venta de petroleo esta descrita en el ane

xo No2 , las exporta~iones de petroleo y refinados en el anexo No 

3 ) • 
d . Gas natural . 

Se produce en general como yroveniente de cru~pos pro 

ductores de petroleo en los cuales el gas se encuentra asociado, 

o en campos donde se encuentra solo , La produce i0n ""·1 1_ q72 se 

describe en el anexo No 4 . Sus re servas en 1969 se e alcularon en 

1943 billones dE pies cubicos ,. A pesar de las buenas reservas se 
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han tenido problemas de suministro por falta de tecnica y fun-

cionamiento en base a ACPFi: , lo cual recarga los costos . 

e . El carbon en Col ombia . 

En Colombia , el carbon continua siendo 

un recurso natural inexplotado . El valor brito de la produccion 

de carbon en 1969 fue de 265 millones .La contribucion del carbon 

y el coque al Producto Interno Bruto es t an solo de 0 , 06 % y el 

producto del sector minero- petrolero del 8 . 1 %. La inversion de 

capital fijo en la industria es aproximadamente de 227 millones 

de los cuales el 13 % es formado por maquinaria y equi no impor

tado . ~n la industria se emplean 16 . 600 personas . 

Las reservas probadas que actualmente se estan extrayendo es apro

ximadamente del 1 , 43 %anual . El calculo del volumen 3 millones 

de toneladas de carbon y de 465 . 000 de coque .Los principales pro-

ductores son: Cundinamarca 550 . 000 ,Valle 550 . 0CO y Antioquia 500 

mil anuales . El ,mercado se carac teriz a por exceso de oferta so

bre la demanda . El c arbdm producido en el pai s es utilizado en un 

58 % en la i ndus tria , un 30 % en la produccion de coque y un 12 

% en la generacion de energia . Hay en Colombia 6 plantas que uti-

liza el carbon como combustible . 

Las perspectivas para el carbon colombiano en el mercado latinoa-

meric ano se basa en lo siquj_ente: 
a . Hay escasez de l rr:ater ia1. 
b . Siete paises tienen siderureicas y solo en Colombia y ~ejico es 

adecuada la calidad . Argentina , Chile y Brasil importan carbon 

para mejorar la. calidad med_:_ante mezclas; Peru y Venez11ela tienen 
que importar c oque en su totalidad . 
c . La siderurfica del Orinoco en Venezuela esta interesada en com 

:prar a Colonbia 300 . 000 toneladas anuales de coQ_ue en plazo inme-

diato y dentrb de 10 anos , _ millon de toneladas al ano . 
d . ~1 precio de l carbon en Colombia es de lo s mas bajos el de con 
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sumo interno tiene un precio que fluctua entre 3 . 50 a 5 . US , 

e . Las reservas probadas en el area del Cerrajon son del orden 

de los 90 millones de toneladas 

~ne~giª-~lectri~a en_QQl~mQia . 
El país ha entrado significativa-

mente en la etapa del desarrollo del potencial electrico . El in

crremento anual hasta 1955 fue del ll % y en 1971 a 1972 se obtu

vo un incremento del 20 % llegando a tener en 1972 un total de 

2 ' 545 megawatios instalados . Las plantas tienden a incrementar 

la e apac idad instal:1da hasta aproximadamente 4 7 42 ~·~ w durante la 

presente decada con un inventario aprox i mado de 28 mi l millones 

de pesos o sea de 2 . 500 a 3 . 000 al ano para mantener un incre~en-

to del ll %. Existe una politica ~ien orientada para que se desa-

rrolle el criterio de industria o sea auto- fi nanciada al menos pa 

ra los centros urbanos .La responsabilidad del servic i o electrice 

recae en la actualidad en cuatro entidades principales que son : 

Instituto colombiaro de enerRia electrica( ICEL) ,Corporacion 

autonoma regional del Valle ( CVC ) , la empresa de energía electri 

ca de Bo ,.,. ota y la empresas publicas de I• Tedellin . 

La capacidad instalada es de : 

a . ICEL . . ...... ......... .. .... . .. 2 ' 568 . 000 
b , E.i;EB . ...... . .................. 2 ' 499 . COO 
e • EPI" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ' 150 . 000 
d . cvc . .... . ....... ~ . . . . . . . . . . . . . 984 . 000 
e . Otras empresas ~equenas .. . .. . _ _±Q~837 

Total . . . . . . . 8 ' 60 6 . 9 3 7 • 

IJa Totenc ia JTomina::!_ Instalada , en Colorrhia . 

En CoJo~bja en Agosto de 

1 . 972 fue de 2 . 545 . 000 Kwh descompuesta asi: 

Hidroelectrica 70 . 7 ~& en 77 plantas 

Termi e a ... ... . 8 . 1% 

Vapor . . .. l3 . 6 ~·b 
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Gas . . . . 8 . 1 ~~ 

Die se l .. 7. 6~~ 

Con un total de 77 hidroelectricas. 

Teriendo en cuenta que el pais reristraba a fines de 1 . 97? cerca -

de 23 mill ones ele hqbitantes dedllCÍP1os lossi.a1.üeJ1tes ü1dices en 

conexion con le. actividad electric8 : poseía el 6 . 5¡{, ele la ca:paci--

dad insta] ada en Kwh, ocupando el 5 1 ur·ar en latinoamer:i.ca, con u

na eqnivalencja Der capita de 98 watios (8 luv<=~r) y con un prome--

dio de cons uno Tlor habitante de 4-60 en 1 . 972 qne este muy cerca 

del nromedio latino~ericano, el cual es rebazado nor le .D'Pl era--

cion en las ciudades Colombianas con mas de ·-;o . ono habitantes . la 

dir_ tribttc ion de la el'ler·"';ia elec trie a no se desarrolla. al ritmo i -

->;ual e. la generac ion , en en:plia de ~ventej a para el CaJ1'flO, en parte 

e~-11 1 ic able rlor la topop:rafia hostil y es e Sl)arciJ"'lj en to ele la T1obla 

e ion . 

r.;nerria 'uclear . 
-~-- ------

Es indudable que el fvtnro c1 el I"'unilo de.,..,ende de las 

nueves f-lentes de eneraia, ya n ... J.e las actr.ales de cornbnstihles fo-

siles , no son suficientes pare atender los requerimientos necesa--

rios . r~on e:'_cerJcion de la energía hic1raulica, las fnentes que re--

quieren er..re;eticos renovallles no son precticas . 

bs J10l:' lo tanto muy iwr)orté'~nte y necesario un adecuado :planeam:i.en-

to l]ara l osrar la oh tenc ~ on, anrovech&lllie:nto y somi ni stro de ener-

gia, antes de que se terminen los recursos existentes 1 trazando 

planes a largo alcance para la utilize.cion de otras fuentes de e--

nere;ia como la nuclear, ~~ara realizar una transicion facil y sin -

troniezos cuando algunos de los otros recursos energeticos se ago-

ten y e.si evitar que el procreso del nais decline . 



.!1.¿ ..&, '-".,l.lo. ....... ..LJ. ----- -•..L"" ............ _...._ ...... -... BALANCE E N E R GETICO DE C OLO M BIA 1969 Y SU PROYECCION A 1980 

--------------------------------------------------------------------------------------
----~-9--~--~-~--~--9____ ~~~s~m~-~~~~d~~~~a~~yey~gól~-~~iva~~te~ 
1 , 969 Tasa de / l . 975 l . 980 l . 969 o/o l . 975 o/o l . 980 o/o 

o l creclmt.-
,.o'") - - ---------·------------------------------------------------------------------------------

D e rivados del Petróleo 
(m iles de barriles) 

Di es el 4. 940 4. 5 6 . 156 7 . 670 647 5. 6 840 5. 3 l. 046 4 . 7 
Fuel Oil 6. 061 2. 3 6. 791 7 . 680 925 7 . 6 l. 036 6 . 6 l . 161 5 . 2 
Kerosene 3. 111 8. 5 4. 677 7 . 032 401 3 . 3 603 3 . 8 906 4 . l 
Gasolina Motor 14. 880 7. o 20 . 871 2 9. 2 73 l . 812 15 . o 2 . 541 16. l 3 . 565 15. 9 
Gasolina Aviación 600 l. o 630 660 7 1 o. 6 75 o. 5 78 o. 3 
e o m b ustible Jet 97 8 3 l. o 3. 771 14 . 546 131 l . l 505 3 . 2 l. 947 8. 7 

Sub-Total 30, 570 42. 896 66 . 861 4 . 014 33 . 2 5 . 600 35 . 5 8. 703 38. 9 
• 

Gas (Millones de pies cúbicos) 

Usado en la Industria 20. 954 4. o 30. 082 43. 186 520 4. 2 746 4. 7 l. 07 l 4 . 8 
Usado como combustible 25. 187 10. o 40. 5 65 65 . 32 9 625 5. l l. 006 6. 4 l . 620 7 . 2 
Transformado en líqui-
dos 4 . 357 7. 5 5. 299 6. 446 108 O, 9 131 o. 8 o 160 o. 8 

Sub- Total 50.498 75. 946 144. 9 6 1 l . 253 10. 2 l . 883 11. 9 2. 851 12 . 8 

;. 

Energía Hidráulica (mi-
les deG . W . H.) 4 , 520 10. 5 7 . 445 13 .. 549 l . 500 12. 4 2 , 470 15 . 7 4 . 496 20. o 

Leña (miles de toneladas) 19. 862 2 . o 2 L 928 24. 208 3 . 500 28. 9 3 . 864 24 . 6 4 . 265 19. 2 

Carbón (Miles de toneladas) 2 . 823 l . o 2 . 966 3 . 117 l . 849 15 . 3 l . 943 12 . 3 2 . 042 9. 1 
12 . 116 100. o 15 . 7 60 100. o 22 . 357 100, o 

TOTAL =================~==================~==== = == =~== 

J./Correspond e a la tas a d e cr ec i mi ento histórico durante el período 19 60 - 1970. 
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PRODUCCION, VENTA Y CONSUMO DE REFINADOS - 1972 

(Barriles) 

Productos 

Gasolina Motor 

Gasolina Blanca 

Fuel Oil 

Diesel Fuel Oil 

Kerosene 

Nafta 

Otr os 

Primer 
Semestre Julio Agosto 

P RODUCCION 

Septiembr e 

8. 468. 414 l. 393. 396 l. 355. 67 8 l. 52 6. 09 0 

550.678 92 . 405 113 ,5 81 74.411 

8. 956. 494 l. 500. 2 85 l . 42 9. 2 90 l. 427. 807 

4.619.438 646.732 677 .292 865 . 755 

l. 486. 164 275. 756 248. 297 222 . 507 

556.916 214.942 32 .777 110, 893 

4.467.295 901.366 705.343 914.445 

Total Producción 2 9. 105, 3 99 5. 024, 882 4. 562. 258 5. 141. 90 8 

========= === ============= ================== 

V E N T A S -----------
Gasolina Motor 8. 413. 404 1. 379.769 1, 430. 992 l. 560. 519 

Gasolina Blanca 523 . 259 88. 83 6 lO l . 472 87 . 266 

Fuel Oill/ 8. 091. 403 l. 56 5. 043 l , 33 5, 873 l . 179. 718 

Diesel Fuel onl/ 4.406. 878 980 . o 16 621. 12 9 7 88. 904 

K erosene l . 499 . 03 8 259. 849 23 8. 680 265 . 342 

/ . 
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Anexo C del ,Apendice Ii.o 1 • 

EXPORTACI O NES DE PETROLEO Y R EF INADOS - l. 97 2 

Compañí as 

Colpet 

Texas-Gulf 

Chevron 

Total Pe-
tróleo 

Ecopetrol 

In ter col 

Total Re
finados 

A - PETROLEO 

Primer Semestre Julio 
Barriles Dólares Barriles Dólares 

A -PETROLEO 

779.424 l. 800. 843 . . 

6. 599. 802 12.497. 998 l. 069. 7 88 2.274.317 

1.087,887 2. 626. 692 345. 329 842. 603 

8.467.113 16. 925. 533 ( l. 415 . 117 3.116.919 

Agosto 
Bar riles Dólares 

. 

786 . 238 l. 421 . 6 89 

. 

786.238 l. 421. 689 

Septiembre 
Barriles Dólare s 

. 

727. 907 l. 482. 665 

240. 46.5 586. 735 

968.372 2. 069. 400 

===================================================================== ==== ============= 

B - REFINADOS 

5. 885. 689 13. 515. 139 858. 158 l. 770. 446 666. 939 1.399.029 803. 342 l. 860. 107 

463. 815 l. 224. 526 l3 l. 3 12 262.624 203 . 218 468. 794 

6. 349. 504 14 . 73 9. 665 989 . 470 2. 033. 070 87 0 . 157 l. 867. 823 803. 342 l. 860 . 107 

========== == ===================~ ~ = ========~==~===========~=~===~=====~====~=~~~=====~= 
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Anexo " ]) " del Apendice ITo l 

Producido en 
campos 

Usado como 
c ombustible 

Inyectad o 

Quemado 

Transformado 

GAS NATURAL -l. 972 -

(Miles de Pies Cúbicos) 

- 6 -

Primer 
Semestre Julio Agosto 

56. 428. 634 9. 880. 308 10. 008. 274 

6. 923. 257 l. 542. 290 l. 220. 559 

15.400,391 2.366.297 2.74&257 

9. 756. 573 l. 625.765 l. 534. 524 

2. 325. 543 382. 085 374. 326 

Uso s industriales 22. 022. 870 3. 963. 871 4. 130. 608 

_!/Dato no disponible. 

Septiembr e _! / 

P RODUCCION DE DERIVADOS DEL GAS NATURAL EN PLAN T A S 

Gas tratado en 
plantas (MP C) 37.505.476 6. 604. 5 82 6. 723. 376 

P r oduct os obtenidos: 
(Gal onee) 
-Gas licu ado 25. 5 80. 169 4. 213. 932 4.392. 060 4. 249. 614 

- Gas olina Natural 21. 152. 655 3,501, 751 3. 80 5. 903 3.721.135 

- Butanos 15. 177. 953 2. 53 8. 600 2. 51 2. 922 2.465. 982 

GAS LICUADO DE PETROLEO ------------------- --
(Galones) 

Produ cción 58.751.811 9.922. 572 10.991. 520 9.9 88. 242 

1 1 . 
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- E n Plantas 

- E n R efinerías 

VENT AS 

Primer 
Semestre J u 1 i o 

- 7 -

Agosto Septie m br e 

25. 580, 169 4. 213, 932 4. 392. 060 4 . 249. 6 14 

33.171.642 5.708,640 6, 599.460 5 , 73 8, 6l 8 

58.417,691 9.791,089 10,306, 097 G,857, 24 

• 



"CM ARACION ]):r., LA SITUACON GEOGRAFICA Y TIE ENER·-

GETICOS EFTRE COLOl\fBIA Y VENEZU:t'LA 11 

l . ªituacion~ografica continental y regional . 

Ambas Naciones ocu-

pan una posicionen el norte de Surarner ica , con litores amplios so-

bre el Atlantico en la parte denom~nada como mar Caribe . Asimism o Co-

lombia tiene t ambien costas sobre el oceano Pacifico . 

Su posicion en general ubica a las dos Naciones en posicion geo-

grafica casi similar en e~uidistanc ia de Norte , Centro y Sur ameri-

ca con gran facilidad de lineas de comunicacion marítimas y aereas . 

Las dos Republicas se encuentran dentro del radio de accion 

politico-economico de los Estados Unidos y estrategicamente ubica-

das a la entrada de la .America del Sur pero especialmente Venezue-

por su gran sector de petroleo que puede afectar favorable o des

favorablemente cualquier conflicto en el campo internac·onal . 

Ti e sde el punto de vista geografica Venezuela puede tener en 

este momento ambic iones en el ambito exterior en los siquientes 

aspectos : 
a . Control de l as comunicaciones mari timas de Swramericana hacia el 

norte . 

b . Control de comunicaciones ~aritimas en el mar Caribe . 

c . Posicion de la region petrolífera del lago de Maracaibo y del 

golfo de Ve nezuela . 
d . La posé.sion de sus minas de minerales especialmente el hierro 

del Cerro Bolívar . 
e . El extrangulamie nto de las puntas de crecimiento en la Guaj ira 

Venezolana y region del rio de Oro en Colombia . 
f . Arreglo de sus problemas de limites con Colombia que aun~ue 

fueron resueltos en 1941 mediante el tratado 11 Santos- Lopez Con
treras y Colombia le reconocio la soberanía de los f"onjes , ac t ual 

mente Venezuela busca cada ano revisarl os nuevamente y en la 

actualidad existe cierta tension pronunciada por la delimitacion 
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de la plataforma continental sobre el Golfo de Venezuela que no 

pudo ser arregladas en conversaciones directas en Roma y que en 

la actualidad se han pasado a conversaciones directas en las cua

les Colombia le ha dado la oportunidad a Venezuela de pronunciar
se sobre que forma se va a discutir . 

Aunque ambas nac i ones tienen territorio similar y sus gentes son 

casi la misma raza , existen algunas divergencias especialmente en 

fronteras y desequilibrio economico entre las dos Naciones . 

Venezuela por su riqueza en petroleo y minerales ha sido favo
recida por la inversion extranjera y algunas Naciones tienen e;ran
des intereses en ese pais . En el aspec t o de fronteras la situacion 
es planeada diferente por los dos paises Colombia argumentando as

pectos jurídicos y Venezuela presentando posiciones de hecho afian
zada en su capacidad economica para poderse armar mejor que Colom

bia . 
La solucion del problema de la plataforma continental alivia

ría en gran parte la tension entre los dos paises dando ventajas 
parciales para ambos en la explotacion del petroleo del area;aumen
tando mas la capacidad Venezolana en su ambito internacional y ayu
dando en parte a Colombia su problema de . petroleo proximo a presen
tarse por falta de cantidad para satisfacer su dfmanda creciente en 
los ultimas años . 

Las dos naciones estan llevanoo planes sobre sus 
:fronteras incrementando algunas colonizaciones especial:rnete Venezne
la que lo esta haciendo a e:ran escala con el incremento de seis pun
tos o polos de desarrollo : ~~aracaibo , San Cristobal , Guadualito , rnerto 
Ayacucho , ;)an Fernando de Atabapo y San Carlos del -qio Negro en la fron 
t era e on Colombia . 

Venezuela ha optado una tendenc5c velicosa en base a 
que sus fronteras han sufrido perclidas de territorios sepun ellos por 
malos tratados que son necesarios revisar especialrente con Guyana y 
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Colombia, teniendo esto como prm,isa para buscar levantar espiritu 

nacionalista; en cambio en Colombia solo se ha adoptado :posiciones 

jurudicas y de espectativa en la que solamente el estamento rrili tar 

se preocupa por la situacion , con gran despreocupamiento por. parte 

del sector civil dPl pais . 

La posicion .n;eografica del lago de rararaibo con sus 

grandes yacirrientos de petroleo hAn colocado a Venez1lela corno uno 

de los primeros productores de petroleo con un sector altamente ex-

:plosivo,con gran cantidad de intereses y ante el cual muchas poten

cias tienen puestas eus esperanzas de proveerse de este e~ergetico 

necesario para su desarrollo . Colornbia con su proxirnidRd a estos te

rritorios y ante la posibilidad de explotar unos que se encuentran 

en :plataforJ.lla compartida con Venezuela es posible que tenga que bus

car soluciones definitivas al diferendo y no apele a situaciones de 

largas esperas como son las arrlJiciones ve·1ezolanas . 

JlJrlbos paises tienen excelentes costas en el mar Caribe, 

y son entrada del e omerc io de '~orteaJneric a y 3u.ro:pa; pero secrun se 

desprende de los objetivos nacionales venezolanos ese pais ambicio

na buscar liderazgo en el Caribe . 
Situacion energetica de los dos paises . 

Ambos paises .poseen energe-

tic os que les han permitido desarrollar con ellos muchas de sus 

inclustrias . .De estos enere;eticos el petroleo es para Venezuela su 

comercio con el exterior pues representa el 90 , 7 con una produccion 

ele 3 . 300 . 000 barriles diarios y con una refinacion de 134 . 5CO en 

cambio Colombia solo 220 . 0CO barriles diarios de crudo que no re

presenta mayor producto especial'"nente en las exportaciones . Asirnismo 

el petroleo es nara Venezuela el 20 % de producto interno , el 95 % 
de sus divisas y el 60 ~~~ de sus ingresos fiscales de ahi la impor

tarcia vital que tiene este producto en 1a economía y en el desen

volvimiento de ese pais como base esencial de su ~ro~reso. 
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En camb i o para Colombia e l petroleo representa un renglon para su 

desenvolvimiento interno c on mi nimo de exportaciones que cada dia 

sera '1ecesar i o restr i ngi r mas para evi t ar elevar sus precios v com

pensar la fuerte demanda interna . 

En cuent a a las reservas del pe t roleo entre los pai

ses Venezuela posee una de las reservas mas grandes del mundo con 

unas reservas probables de 35 . 000 millones de barriles que se cal

culan para unos 12 anos ; s i embargo en la actualidad tiene grandes 

pespectivas de grandes explotaciones en la hoya del Orinoco en don

de segun se calcula hay mas de 700 . 000 millones.de barriles de pe

trol ep ·pesado , agrega·1.do ademas el que pueda sacar de sus areas 

submarinas entre ellas laque esta en litigio con Colombia y que pa

rece ser de excelentes pespectivas . Para Colombia el petroleo re

presenta en reservas 900 mil l ones de barriles que se afectaran por 

los fuertes cons1..unos internos cada dia mas crecientes reqpresentando 

un gasto diario de 1 25 . 000 barr i les y para 1980 en deficit al tener 

que comprar el producto de 124 millones d~ dolares . Aunque Venezuela 

tiene gran cantidad de reservas de petroleo no obstante a esto su 

gran volu~en de producc i on de mas de 3 millones de barriles diarios 

y la gran.demanda internacional , sus reservas tendran que agmtarse 

y pensar en la explotacion de otras areas entre ellas la Cl_ue esta 

en liticio con Colombia . 

Colombia actualnente solo tiene una entrada de lOO ,millo

nes de dolares por la exportacion de crudos suma realmente pequena 

en relacion con Venezuela . Sinembargo el petroleo colombiano abaste

ce el mercado nacional lo mismo que en sus deriva~os a excelentes 

precios . 
Desde el p1.mto de vista geopoli tic o el clescubriT'li ento de 

petroleo en areas en disputa es un problema que acarrea serios con

flictos vecinales , ~ue pueden atraer la intervencion de intereses 
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extranjeros que buscan con ansiedad el petroleo para su desarro~ 

ll o . Sinemba,..·e;o paree e que Venezuela al incluirse dentro del Gru-

po Andino quiere fortalecer nas su posicion con los otros paises 

para evitar los distanciamientos que ha tenido .con los paises li-

mitrofes y tener un bloq_ue mas fuerte ante cualquier intervencion 

extranjera . 

Gas natural . -------
PJTibo s paises tienen gas natural, pero en rmcha mas 

proporcion Venezuela, quien a querido instalar una fabrica petro-

quimica en Barranquilla ,Colombia para aprovechar gran parte del 

gas que se pierde en ese pais , En la actualidad la produccion ve-

nezolana de e;as es de 1 . 7 billones de pies cu1Jicos y la de Colomhj_a 

de unos 110 millones de pies cubicas; Venezuela esta exportando en 

la actualidad unos 250 millones de Kg de gas licuado,Colombia solo 

lo emplea para el consumo interno y necesita incrementar rnas su pro-

duccion para atender la demanda interna . 

Las mayores reservas de gas en Venezuela estan ubi-

e adas en el Lago flíarac ai bo y su e ampo rnas grande es el Tia Juana 

en el ~istrito Costanero de Bolivar en Colombia en la re~ion del 

Bajo y medio Magdalena con unas reservas anroxirnadas de l9L13 bi-

ll o n e s de pi e s e u-b i e o s • 

Carbon 
La escala de produce ion de carbon en Venezu_ela es re] ativa-

mente pequena , por lo cual el r~obierno de ese pais ha intensifica-

do la busqueda de carbon para alimentar especialmente las side -

rurgicas .Los depositas de hulla venezolanos estan ubicados en el 

Zulia , Guarico,Aragua , Tachira y Anzoategui;el principal el de Na

ricul que esta en Anzoategui produce el 70 % de la produrcion to-

tal pero requiere tratamiento especial se explotan ahi 50:S . COO Tm . 

Colorrbia en este producto energe tic o tj_ ene g-rande:-s peST)ec ti vas 
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aunque es todavia inexplotado . Si se compara con las reservas de 

Venezuela , Colombia tiene superiores reser as en este producto 

y una excelente calidad que solo es comparable dentro de los pai-

ses latinoamericanos con la de Pejico . Venezuela esta interesada 

en compra de este producto a Colombia hasta en cantidad de 300 . 000 

toneladas de coque para alimentar la siderurgica del Orinoco en 

plazo inmediato y l millon de toneladas en lO anos . Las reservas 

en Colombia son grande especialmente en el Cerrejon en la Guaj i ra 

donde pasa de 30 millones de toneladas la parte evaluada hasta 

ahora ; tambien hay en Cundinamarca ,Valle y Anti oquia para un to-

tal eeneral de reservas de en este sector de solo 3 millones que 

producen unos 265 millones e pesos . Con la explotacion del Cerrajon 

Colombia podra recibir divisas en el orden de 45 millones de dola-

res anuales . 

Electricidad . 
.A.rrbas Naciones tienen e;randes planes de electrici-

dad para los anos futuros en base a que la electricidad se ha 

convertido en el tipo de energia de mas amplio consumo en el mun-

do . La produccion anual de enere;ia per capita en Venezuela es de 

774K rfu ocupando el primer lugar en latinoamerica ; Colombia tiene 

460 K lfu per capit~ . En la actualidad Ve~ezuela tiene una capacidad 

de produccion de @. 497. 000 Kin con incremento anual del 20 %; Co

lombia de 7 . 445 . 000 K.fu con incremento del- 20 ~ . El proyecto mas 

e;rande venezolano esta el del rio Caroni que estara funcionando 

en 1968 con un potencial de 4 millones de K' l ; en Colombia esta 

Chi vor para 197 5 e on l mill on de K'v . 

Energia Nuclear . 
Hasta el present e ambos paises solo tienen peque-

nos proyectos sobre el errpleo de la energia nuclear . 
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5. Conclusiones geopoli tic as en 1os c,spectos _geograficos y de 

e~er~ticos . 

a . Aspecto ~eografico . 

( l) Arreglo del problema 1 imi trofe e on Venezue1a para determi 

nar las areas de la plataforma continental , con decisiones ra

pidas asi se tengan que apoyar en una política de arbitra.rnien

to en la corte internacional de la. Haya . 

( 2) Hacer e onoc er por los medios de J. i fusion nacionales ;r ex

tranjeros, la politia.a¿lf.ane.0olana ofensiva que le ha causado 

problenas con todos sus vecinos , haciendo ver al país y los 

otros paises como este pais no ha podido resolver sus nroble

rnas fronterizos en CaJ'lbio Colombia a resulto todos sus proble

mas en este aS})ecto por las viaE jtlridicas, excluyendo aVene

zuela que no ha aceptado hasta ahora sino conversaciones direc

tas que no han resuelto nada . 

(3) Incrementar colonizaciones a gran escala sobre la fronte

ra con Venezuela , para aéi contrarestar las gr&ndes colonizacio

nes emprendidas por ese pais especialmente en los sectores de 

~·í aracai bo , San Cristobal , Guaduali to ,Puerto Ayacucho , San Fernan

do de Atabapo , San Carlos del Rio Negro y demas sectores que se 

consideren importantes para p6sibles control de penetraciones 

venezolanas o sectores claves para iYJ.iciar cualquier ofensiva . 

(4)Tomar medidas pertinentes para contrarestar las ambiciones 

venezolanas de control de comunicaciones marítimas en el mar 

Caribe , extrangulamiento de las puntas de crecimiento de la Gua

jira venezolana y region del Rio de Oro y propaganda de que siem 

pre a perdido en los pleitos de fronteras . 

(5)Investigar en 1ue forma Venezuela esta adelantando sus pro

gramas para el cumplimiento de su objetivo nacional " numero 

cinco que dice : obtener la rectoría política internacional y el 
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cultural en las zonas bolivarianas y de .America Central rr pa

ra buscar las medidas y accines necesarias para contraarestar 

esta poli tic a . 

(6)Adelantar una campaña nacional tendiente a fortalecer en 

todos los ciudadanos colombianos el conocimiento mejor de su 

patria y de sus fronteras y fomentar el espíritu nacionalista . 

(7) Ayudar con programas efectivos al personal colombiano que 

es sacado de Venezuela con malos tratos por i docu:-·1 entado , en 

una forma que recobre su amor y sentimiento <·hacia su Patria 

y si es posible ubicarlo en sector de la frontera para que sir
va como medio de inteligencia en la observacion de las diferen
tes actividades venezolanas . 

b . ~cto energetico . 

(l)Incrementar la explotacion del petroleo para el logro de los 

objetivos nacionales , pues actualmente estan disminuyendo las 

reservas y en pocos anos la situacion sera critica , Este incre
mento en la explotac ion debe hacerse en las zonas de mas proba
lidades como son los llanos orientales , la Guajira,el sector del 
del Orinoco y la selva especialmente en el sector amazonico . 
( 2) Tomar decisiones rapidadas e on Venezuela a fin de acabar el 

problema del litigio del area del golfo venezolano para entrar 

rapidamente a explotar esta zona donde esta determinado que exi~ 

te grandes yacim_· entos . 

(3)Adelantar negociaciones con el Ecuador para adquisicion de 

crudos . 

(4) Sustituir el petroleo por otros energeticos , para asi poder 

exportarlo y evitar la disminucion de divisas . 
(5)Buscar una política de racione~iento del petroleo mientras sr 

obtiene nuevas explotaciones o se arregla el diferendo con Ve-

nezuela . 

(6)Estudiar propuestas n.e explotacion de petroleo con uaises 

diferentes a Estados Unidos e Inglaterra pues esos otros qui-
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zas rmeden tener rnej ores metodos y T'lej ores pespectivas futnras . 

(7) Alunentar los precios ele los crudos que salen exportados por 

el pais a los precios normales del FJ.ercado internacional 

( 0 ) Increr entar la explotacion del ~as natuY.al 

(9) Tiebe acelerarse los programas de ap~ovechamiento de las gran

des reservas de carbon , bu,candose la forma de obtener -petro1eo 

de ahi como lo hacen otros pais s 

(lO) No debe exportarse fuel-oil sino convertirse en p;asolina ya 

para consumo inte no o para exportacion . 

(ll) Dentro de los energeticos debe reemplazarse los de mas deman 

da por sus respectivos sustitutos . 

(12) ~o debe hacerse companias ~ixtas con Venezuela para indus

tria de petroquimicos, pues en ceso de un problema con ese pais 

ellos cortarían el consluno de gas con grandes perjuicios para 

la economía especialmente en la costa . 

(13) Debe fomentarse politicas mas rapidas en la explotacion de 

las ~inas de Cerrajon en la Guaj ira para el aprovech~iento del 

carbon . 

(14) Debe buscarse sftstituir en lo posible el petroleo ya sea 

por elect:ricidad o carbon . 

(l5).;Jebe fomentarse los estudios y el aprovechamiento ele la ener

gía nuclear . 
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A liT X O "A" 

GEOPOLITI CA D MAR ===================== 

Se ha dicho que el Océano rig e los destino del mundo, ya que en él s e 

libr a n l as batallas de aniquilamiento , que suprimen o salvan l a civil i 

zación . Parece como s i los hombres , para enf rent arse entre s í, tuvi.e

ran n eces i dad de una zona neutra en donde tengan por i gual los mismos

f a ctores de la natural eza para su utilización . 

El mar como parte integr al de l a geopolíti ca , pres enta una ser ie de ten 

denc i as que la gr an maymría de las veces se cumpl en pero qu~ s inembar go 

en Última instancia son las naciones las que deben adeucarlas para sus

nace i dades e intereses . 

Si por ejemplo pensamos en el mar como f uente de riqueza , es indudable -

qu e no solo la encontraremos en sus aguas s i no en el subsuelo . Si a lo

anteri or le agregamos que el mar constituye l a más grande vía de comuni

ca ción de que podemo s d i sponer y qu e además sobre ella se mueve el medio 

de transporte más económico que exi ste , necesari amente tenemo s que admi 

tir que el mar const ituy e un fa ctor determinante en la polít ica del s ta 

do. 

Si afirmamo s que a medida que l os paí ses e indu trial i zan dependen en -

mayor gr ado del mar podemos observar que esta afirma ción se basa funda -

ment almente en el hecho de qu e las industrias necesitan consumidores de

su s product oR qu e normalment e no se v an a encontrar en su tot alidad en -

el propi o E tado sino en otros que muchas vece e en cu entran a grandes -

d i sta ncias y por l o cual se debe buscar el medio de tran port e má econó

mi co qu e como ya dij i mo es el mar . 

Podr í amos entonces decir que las r utas mar í tima conservan al Estado ya -

que le i mprimen dinamismo a su industria y comercio . 



GEORJLTIICA OEL MAR VENEZOLANO 

Indudablemente que Venezuela por encontrarse junto al mar, esta sujeta a su -

influencia y por su situación natural es un pais marítimo. 

La· proximidad al mar de la cordillera de la Costa no ha privado a Venezuela -

de las ventajas de su situación marítima, ya que varios pasos entre las monta 

ñas permiten la comunicación entre el mar y los mayores núcleos de población

del país como por ejemplo Caracas, Maracay, Valencia, etc. 

La distancia en línea recta entre los puntos extremos del litoral Venezolano, 

Castilletes al Weste y APunta Playa al Este es de 1.892 kilómetros., pero co

mo la costa presenta numerosas entrntes y salientes la lmngitud total del li

toral es de 3.726 kilómetros sin incluir las costas lacustres. 

Esta longitud de costa indentada con numerosos golfos y bahías tiene la venta 

ja de ofrecer fondeaderos convenientes y protegidos sobre el Mar Caribe y el

Océano Atlántico facilitando las comunicaciones internacionales del país y -

dándole por consiguiente una muy buena situación marítima costera. 

Esta ventaja de Venezuela se acrecienta además por la facilidad de acceso des 

de las rutas marítimas a sus dos mayores áreas de recursos minerales como son 

la cuenca petrolera de Maracaibo y la zona del hierro, la electricidad y el -

acero del norte del Estado Bolívar. 

Igualmente las obras de dragado y canalización de la Barra de Maracaibo y los 

caños mayores del Orinoco han abierto a las grandes rutas de navegación oceáni 

ca ricas y extensas regiones del interi or de Venzuela. 

La cercarnía del mar ha sido factor determiante en el proceso de poblamiento -

del país ya que se concentró casi exclusivamente en las zonas costeras, espe

cialmente en los valles altos y hoy la gran mayoría de la población venezolana 

vive en las áreas más directamente influenci adas por la cercanía del mar aun -

que en las últimas décadas se ha palpado un notable proceso de penetración -

hacia el interior. 

El mar venezolano tiene la mayoría de sus costas sobre el Mar Caribe con un to 

tal de 2,718 kilómetros, que es apreciablemente más grande que nuestra exten -



sión Colombiana de 1.600 kil6metros, sin tener en cuenta el resto de Litoral

Venezolano sobr e el Oc~ano Atlántico. 

Frente a las costas de Venezuela el fondo del Mar Caribe presenta irregulari

dades notables. La Hoya de Venezuela es una extensa área deprimida, frente a

la plataforma continental Venezolana, en la cual han sido registrados profu~ 

didades de hasta 5.623 metros. 

Más próxima a la Costa Venezolana se encuentra la Fosa de Bonaire con profun

didades de 1.929 metros y dentro de la Plataforma continental se localiza la

Fosa de Cariaco cuyas profunidades alcanzan a 1.350 metros. 

Tambien existen zonas elevadas en forma de cordilleras o mesetas submarinas -

no lejos de las costas Venezolanas siendo las más notables la prominencia de

aves que bordea por el Este la Hoya de Venezuela y la meseta sobre la cual se 

elevan las antillas menores, seprada de la anterior por la Fosa de Granada. 

LA PLATAFORMA CONTINENTAL VENEZOLANA: 

El borde marítimo del terriotiro da Venzuela no descansa directamente sobre ~ 

las grandes profundidades del Mar Caribe y del Oc~ano Atlántico.-

Su plataforma continental es extensa y de anchura variable, con una área cal

culada en 92.000 kilómetros cuadrados. Es muy ancha en las costas del Atlánti 

co ya que por ejemplo frente al Delta del Orinoco alcanza un promedio de u -

nos lOO kilómetros que mantiene con ligeras variantes hasta las inmediaciones 

del Cabo Codera siendo interrumpida al norte de la Cuenta del Unare por la Fa 

sa del Cariaco.¿ 

En el tramo del litoral correspondiente al borde ~.de la Cordillera de la Cos

ta la Plataforma se reduce a su anchura mínima. Al norte de la Guajira a 50 -

kilómétros del litoral, la profunidad del Caribe es de 1.000 metros. Al Weste 

de Puerto Cabello vuelve a ensancharse aunque muy moderadamente, hasta alcan

zar un desarrollo máximo en el Golfo d e Venezuela. 



LAS CORRIENTES DE LOS MARES VENEZOLANOS 

La acción constante de los vientos planetarios sobre las aguas oceánicas da -

lugar a la existencia de las corrientes marinas o planetarias. Estas corrien

tes transportan grandes masas de aguas del mar, como rios gigantescos, a lo -

largo de cursos bastantes regulares. 

Las corrientes marinas ejercen diferentes tipos de influencias sobre las re -

giones continentales e insulares por cuyas cercanías pasan. La corriente pla

netaria próxima a la costa venezolana que influye considerablemente lsobre ~ 

los mares venezolanos es la corriente ecuatorial del Sur. 

Las llamadas corrientes ecuatoriales del Norte y del Sur del Atlántico deben

su origen a los vientos alisios del Noroeste y del Suroeste. que las ponen en 

movimiento desde las proximidades de Africa hacia el Weste, en dirección a la 

Am~rica, cubriendo una faja de más de 50 grados de latitud en el atlántico. 

La corriente Ecuatorial del Sur, que es la mayor de ambas, inicia su curso -

frente a la Costa de Guinea y se dirige a 1 Este a una velocidad de 1 kilóme

tro por hora. Cuanod se aproxima a la costa oriental de la Am~rica del Sur, -

su velocidad ha aumentado hasta 4 kilómetros por hora. Frente al Cabo San Ro

que, en Brasil, la corriente se divide: hacia el sur continúa una parte de -

sus aguas, con el nombre de co,rriente de Brasil, en tanto que el mayor volú -

men continúa hacia el Norte con el nombre de corriente Ecuatorial del Sur, a

lo largo de las costas de las Guayanas y de Venezuela. En el Caribe se unen -

sus aguas con las de la corriente Ecuatorial del Norte y ambas cpntribuyen a

alimentar la corriente del Golfo, aportándole sus aguas a trav~s del Canal de 

Yucatán entre M~xico y Cuba. 

La corriente Ecuatorial del Sur, después de bordear el norte de Brasil y las

costas de las Guayanas, continúa a lo largo de la costa de Venezuela al Norte 

y entre las islas de los Testigos, los Hermanos, Blanquita, Orchile, Los Ro,

ques, Curazao, Bonaire y Aruba. 

Más hacia el interior, y casi paralela al borde la plataforma continental ve

nezolana, ha sido señalada la existencia de una contracorriente, a la cual se 

unen varios torbellinos para formar un remolino masivo en torno a la isla de

tortuga. 
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La principal consecuencia econ6mica de la presencia de estas corrientes frente 

a la costa venezolana es el aporte de elementos nutrientes que dan lugar a los 

considerables recursos pesqueros de la naci6n. 

Otras consecuencias derivadas de las corrientes litbrales son: 

La formaci6n de barras de arena o cordones litorales que han dado lugar a la 

existencia de numerosas lagunas costeras o albuferas, como las de Tacarigua, 

Unare y P!ritu; la formaci6n tambien de numerosas islas litorales, al deposi 

tar las arenas que transportan y del Istmo de los Médanos, que une a Paraguana 

con tierra firme; la corriente interior del Golfo de Venezuela ha aumentado -

constantemente la deposici6n frente al estrecho que lo comunica con la Bahía -

de Tablazo, y como conslecuencia de ello se han f ormado en tiempos relativame~ 

te recientes numerosas islas arenosas, as! como la llamada Barra de Maracaibo, 

cuya canalizaci6n requiere por ello una constante vigilancia y obras peri6di -

cas de dragado para mantener una profundidad adecuada. 

LAS MAREAS EN LAS COSTAS VENEZOLANAS : 

Las mareas, son moderadas en las costas Venezolanas. 

Las mareas venezolanas, que poseen carácter semidiurno, o sea, dos fases de -

ascenso y dos de descenso, tienen una amplitud media que oscila entre 0.27 m y 

1.9 m. pequeña si la comparamos con las mareas de las costas del Caraibe Canal 

de la Mancha, superiores a 4 m o de Aio Gallegos en la Patagonia donde la am

plitud alcanza hasta 18 m. 

En la desembocadura de los rios venezolanos la amplitud de las mareas es algo

mayor, frente a la isla de Cangrejo en la boca grande del orinoco, las mareas 

vivas alcanzan amplitudes hasta de 1.97 m. mientras en la Guaira la amplitud -

media es de 0.27 m. y de 0.40 m. en bahía La Mar en Margarita. 

La influencia de las mareas es imperante en el Delta del Orinoco, particular -

mente durante la estaci6n seca, cuando las aguas del Atlántico penetran hacia

el interior. En la Boca Grande es posible observa r una línea muy abrupta que

separa las aguas descoloridas del río de las aguas del mar. Durante la marea -

está linea se mantiene entre los 7.20 m. y los 9 m. de profunidad y entre los-

10.8 m. y los 14.4 m. de profundidad. 
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Tanto en el Orinoco corno en el Canal de Maracaibo, se aprovechan las mareas p~ 

ra facilitar las maniobras de entrada o salida de buques. 

TIPOS DE COSTA 

A lo largo de 3.726 kilómetros las distancias seccioneds o trarns de costas ve

nezolanas presentan caracteres muy diversos, estrechamente relacionados con lo 

procesos geomórficos que han afectado las regiones que bordean. Si en la larga 

evolución paleogeográfica del terriotiro actual de Venezuela la situación y la 

configuración de las costas estuvieron sujetas a profundos cambios en los tiern 

pos geológicos más próximos varios factores han afectado tarnbien el litoral 

venezolano. 

La deposición de aluviones en las desembocaduras de los ríos, que en muchos ca 

sos han sido retenidos por las corrientes litorales, formando así deltas y ba

rras lineales. El Delta del Orinoco es la manifestación máxima de estos facto-

res que han dado lugar a una costa deltaica típica. 

La navegación halófila, ,principalmente manglares, ha contribuido a extender -

la línea de las costas bajas, al crecer en las ciénagas litorales, donde ha fa 

cilitado la fijación de los sedimentos transportados por los rios y las corri e 

ntes. 

En el período geológico holoceno o reciente, a todo lo largo del litoral vene

zolano se ha producido un ascenso de 3 a 6 m. que ha dado origen a la más baja 

de las terrazas o playas levantadas. Al elevarse esta faja marina, puso al de~ 

cubierto arrecifes coralinos litorales y las playas arenosas muy abundantes en 

extensas zonas velnezolanas. Playas levantadas de este tipo bordean zonas de 

mar somero y forman lagunas comunicadas con el mar, o albuferas, corno las de 

Píritu, Unare y Tacarigua. 

Las aguas cálidads y el mar de poco fondo, que bordea extensos tramos del Lito 

ral venezolano, en tierra firme y en las islas, constituyen un habito favora -

ble al desarro]o de los arrecifes de coral, que, si bien son un obstáculo a la 

navegación costera, son, en cambio, excelentes criaderos de peceds y moluscos. 

Si observamos un mapa hidrográfico de Venezuela podernos distinguir como en los 

tramos costeros, donde predominan las características de sumersión, la costa -
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se muestra más irregular, con numerosos entrantes y salientes, mientras que en 

las zonas de emersi6n, bien bordeen la costa montañosa o llanuras, el litoral

tiende a ser mucho más regulas y por ende, con menor número de bahías y abrí -

gas naturales para la navegaci6n. 

LAS ISLAS VENEZOLANAS 

A lo largo de una faja de unos 70 kil6metros de anchura, que se inicia a unos 

10 kil6metros al norte de la costa venezolana, se prolonga una doble serie de 

islas, cayos, farallones y arrecifes emergidos, que suman varios centenares, y 

de los cuales solo unas pocas islas .se encuentran habitadas. 

Observadas en el mapa, estas islas aparecen formando dos series. Una hacia el

Sur constituida por islas de origen continental, y otra más al norte situada$ 

fuera de la _plataforma continental venezolana. 

Entre las islas continentales, pertenecientes a Venezuela, figuran las de Nue

va Esparta: Margarita, Cubagua y Coche y tambien la Tortuga, Los Frailes, los

Testigos, el Farall6n Centinela y otras mucho menores, pr6ximas a las citadas. 

Las islas llamadas "de mar afuera", situadas en el reborde o fuera de la plat~ 

forma continental, la isla Blanquita y los Hermanos.¿ 

La mayor de las islas venezolanas, Margarita, Junto con las islas de Coche y -

Cubagua y varios islotes, constituen el territorio del Estado Nueva Esprta. El 

resto de las islas, con un área total calculada en unos 120 Km. 2 forman las de 

pendnecias Federales. 

Todas las islas mencionadas, al ~wal que Paraguaná (Estado Falc6n), una anti

gua isla convertida en Península, al quedar unida a tierra firme por el Istmo

de los Médanos, fueron parte del continente, que lleg6 a extenderse mucho más

al norte que en la actualidad. 

EL ARCHIPIELAGO DE NUEVA ESPARTA 

Margarita es la mayor y más densamente poblada de todas las islas venezolanas. 

Junto con las islas de Cubagua y Coche, y algunas otras menores, constituye -

el Estado de Nueva Esparta. Tiene gran significaci6n econ6mica, como regi6n -

pesquera y turística. 
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LA ISLA DE MARGARITA (10211 1 y 100 51'N. 63246 1 y 642 26' W) es, realmente,

una doble isla, constituida por las cimas emergidas de antiguas montañas de 1 

la Cordillera de la costa, desgajadas continente y las cuales han permanecido 

por su altitud, sobre el nivel del mar, en tanto las áreas pr6ximas menos ele 

vadas quedaron cubiertas por el Caribe. 

Las dos islas, la mayor de las cuales es la oriental, están unidads por un 

Istmo de unos 18 kms. de largo y unos 4.5 km. de anchura,ccY.a mayor parte es 

tá ocupada por la albufera a laguna de La Arestinga. 

La longitud total de Margarita de Este a Weste es de unos 67 km. y su anchura 

varia entre 5.4 km. y 32.4 km. Su área se ha calculado en unos 934 km2. aun

que cifras previas le asignaban 1.091 ki16metros cuadrados. 

La isla o secci6n oriental, que es la más extensa y más poblada, pasee al -

NE un relieve enérgico, constituida por una fila mayar de cerros, orientada -

de Norte a Sur y varias alturas perífericas. Las puntos culminantess se encuen 

tran en el Cerro Copei donde el Pica Sn Juan alcanza 952 m de altitud • Al es 

te muy cerca de la costa oriental , se elevan las cerros Guayamuri (605 m) y

Matasiete (657 m) al Norte se levanta el Cerro manzanillo (500 m.) 

La asunsci6n ( 11202' N; 63Q53'W) capital del Estado Nueva Esparta, .está situ~ 

da al pie de la ladera oriental del Cerro Copei. 

En el SW de la secci6n oriental se extiende una llanura baja que alcanza la cos 

ta meridional de la albufera de La Arestinga. Sobre la llanura se destacan las 

alturas gemelas de María Guevara (130m.) 

Las alturas mayores orientales actúan como zonas de cansdensaci6n,por lo cual

se encuentran en sus cimas y valles las áreas más húmedas de la isla, ya que -

sus precipitaciones llegan a duplicar la media insular. En la lfaja oriental,

particularmente en los valles del Cerro Copei, es posible una agricultura in -

tensiva. 

La secci6n o isla occidental, denominada localmente Macanao, está deminada por 

las alturas de este nombre que forman una filal oriental de E a W, de la cual

se derivan varios espolones que avanzan hacia la llanura costera que la bordea 

Cuatro cimas culminan le relieve de Macana: los Cerros Macana (740 m) Corcova

da, El Cedral y Guaratara. La pablaci6n de la secci6n accidental es escaza, y 
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casi limitada a varias aldeas costeras hibi tadas por pescadores. 

Entre los factores geográficos que favorecen a Margarita figuran no solo la -

riqueza pesquera de los mares inmediatos, sino tambien la configuraci6n irre

gular de sus costas, que facilita la navegaci6n y el resguardo de las naves.

En su costa SE se encuentra la lbahia la Mar, con una anchura de 11 km. baja

Y bordeada al NE por el Cerro Copei. En su costa septentrional está situada -

Porlamar (10º 57', 6302 51'W), que es la mayor poblaci6n de Margarita. Al NE

de la Bahia de la Mar se encuentra la bahia de Pampatar, muy pr6xima a la ex

tremidad oriental de la isla. La poblaci6n de Pampatar (11200 1N 63Q48 1W) se

encuentra en la costa NW de la bahia. 

La costa oriental, entre Punta de la Ballena y Cabo Blanco, es muy recta y -

está bordeada por una playa arenosa ininterrumpida a lo largo de 15 km • . la-

cual~ continuada por una costa irregular, al NW hasta Cabo de la Isla o Cabo 

Negro, en el extremo N. 

La costa norte desciende desde el Cabo de la Isla en direcci6n SW por unos --

12.5 km. hsta punta Galera. Es ésta una costa irregular, con varias alfuberas 

que es continuada hacia el SW por el entrante de la Bahia de Juan Gregario, -

de unos 3 km. de anchura, en cuyo fondo se encuentra la poblaci6n de Juan Gre 

gario (11205' N 63º58'W). 

La ensenada de la Guardia es el mayor entrante de las costas margariteñas. E! 

tá bordeada por el Sur por una playa elevada en forma de media luna, de unos-

23 kms. de largo, que cierra por el Norte la albufera de La Arestinga, unien

do las islas gemelas del W y el Este. 

Las costas de la secci6n oriental presentan pocos entrantes. Su mayor indenta 

ci6n corresponde a la Bahia Mangle, bordeada por Manglaeres y por la cual y 

hay acceso hacia .la Arestinga desde el mar. Al este de Bahía de Mangle y ya 

sobre las costas de la secci6n oriental, se abre la Bahía Guamache, bordeada

por playas arenosas y Manglares. 

EntreJa Punta Mangle y Punta Mosquitos, limite SW de Bahía La Mar la costa es 

baja ~ . arenosa por unos 19 km. y presenta un gran entrante en la Laguna Mari

tes, albufera bordeada de manglares cuyo acceso al mar queda interrumpido ex

cepto durante las mareas altas. 
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LA ISLA COCHE (102 46 1 N 63256'W), con un área de 43 kilómetros cuadrados, se 

encuentra a mitad de distancia entre Margarita y la Península de Araya. Esta

constituida por una Plataforma que se eleva sobre el nivel del mar hasta unos 

60 metros varios cerros muy erosionados dan variedad al relieve plano de la -

isla. Sus habitantes viven de la pesca y de la explotación de las salinas. Su 

principal núcleo orbano es San Pedro en el SW de la isla. 

CUBAGUA (10249' N 642 11'W), situada a unos 15 km. al W de Coche, mide unos 9 

kilómetros de largo y su área es de 22 kilómetros cuadrados. Deshabitada hoy. 

OTRAS ISLAS CONTINENTALES 

El archipiélago de Los Frailes (11212 1 N. 63Q 45 1W), está constituido por 8-

islas rocosas y varios ' islotes, situados entre 13 y 16 kms, al E-NE del Cabo

de la Isla (Margarita). En la mayor de las islas, que mide unos 3. kilómetros 

por 1 kilómetro viven varias familias de pescadores. 

Los Testigos forman una rchipiélago de 7 islotes y varios acantilados, con -

un área total de unos lO kilómetros cuadrados las ilas mayores son las de Tes

tigo Grande e Iguana. Ambas presentan varias alturas, en sus costas viven algu 

nos pescadores y criadores de cabrfs Otras islas de 1 Archipielago son Conejo 

Rejada, Morro Grande y Nordes. 

La sola es una roca aislada a 6 kilómetros del Cabo de la Isla (Margarita) 

La Isla Tortuga (10º58 1N 65220 1W), está situada a 85 kilómetros al W de Marga

rita y a 77 km. al NE de Cabo Codera. Su área es de 171 km2 siendo por tanto -

la mayor de las islas venezolanas, despues de Margarita, mide 25 mk. de E a W •. 

y su altura media es de unos 30 m. esta Ela desnuda de vegetación, se eleva so 

bre la plataforma continental venezolana, al N de la Fosa de Cairaco que la li 

mita por el sur según estudios oceanográficos recientes. La tortuga es el cen

tro de un fuerte remolino provocado por la marcha de lac orriente Ecuatorial -

frente a la consta venezolana. 

El farallón Centinel (10249 1 N 66º05 1W) es una roca que se eleva conspícuamen

te sobre el mar, por lo cual es una excelente guía • Se encuentra a unos 25 km 

al norde de Cabo Codera. 
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ISLAS VENEZOLANAS DE MAR AFUERA 

Entre el borde septentrional de la Plataforma venezolana y las grandes profun 

didadeds de la Fosa de Venezuela, en pleno Caribe, se encuentran las islas-

denominadas corrientemente de "mar afuera" y que son parte integrante del ar

chipiélago de las Antillas. Las más importantes dentro de estas islas venezo

lanas son: el archipiélago de los Roques (11º 44 1 y 11258'N y 662322' y 66º-

52 1W) es un atol6n coralino , en forma de cuadrilátero de 37 km. ( E-W) por 25-

Km. (N-8) Está constituido por unas 45 islas y cayos en torno a una laguna -

central. Las formaciones coralinas han ido creando las islas sobre una meseta 

submarina que se eleva sobre prdUndidades marinas, calculada entre 600 y 900 

m. es decir, fuera de la platafo~a continental venezolana. La mayor de las -

islas es la de Gran Roque ( 3.600 m x 900 m.), donde hay una pequeña poblaci6n 

de pescadores. Otras islas son Cayo Grande, Cayo Sal e Isla Larga. 

Tambien entre las islas situadas lejos de la plataforma continental, por lo-

cual se le denomina "de mar afuera'' figura la Orchila ( 10248 1N 68208'W), a --

128 km. al norte de Cabo Codera. Mide unos 13 km. de Este a Weste y 7 km. de

norte a sur en su mayor anchura. Sobre ella se elvantan siete colinas, la más 

alta de 152 m. es sede de un pequeño núcleo de poblaci6n. Al norte hay varios 

caoys menores, que en forma de berraduraa, sirven de resguardo a las embarca 

ciones. 

La isla Banquilla (11252 1N 64238'W) se encuentra al Este de la Orchila, tiene 

unos 11 km en su parte más ancha. En el mismo banco, sobre elcual seaeva la

Blanquilla, ,se encuentran los siete islotes de los Hermanos orientados de -

norte a sur. El mayor Grueso (ll247'N 64226'W), tiene una altura de unos 200-

metros los otros son Horquilla, Pando, Fondeadero, y Chiquito. 

Las islas de aves (11257'N 67º26'W), al Este de Bonaire, están constituidas

por dos grupos: Aves Sotavento (8 cayos) y Aves de BArlovento (10 cayos). ade 

más de numerosos arrecifes coralinos. 

La más lejada de las islas venezolanas, que marca su punto más septentrional, 

es la Isla de Aves (15222'N 63238'W). Se trata de una pequeña isla de o. 3 km2 

perteneciente a las Antillas Menores. 



LOS RECURSOS DEL MAR VENEZOLANO 

Los recursos del Mar Venezolano ~esultan excepcionales dentro de 

las característicasrnrmales que pueden esperarse en las regiones tropicales. 

La pesca es una actividad que ha ido desarrollándose de manera -

continua y es un rengl6n muy importante en la economía. 

La plataforma continental Venezolana, es proporcionalmente una -

de las más exstensas de la América del Sur. Su área ha sido calculada en unos 

92.000 Kilómetros cuadrados, o sea, algo más del 10 por ciento del área te -

rrestre del país, esta plataforma, es un criadero riquísimo de especies mari

nas, de alto valor económico. 

Las corrientes marinas proveen constantemente a la zona pesquera 

de la plataforma continental de Venezuela de un renovado uolúmen de alimentos 

para su población marina. En un proceso amplio y complejo las corrientes lit2 

rales que bordean las costas venezolanas constribuyen a sostener la riqueza -

pesquera-

Las costas venezolanas, con una longitud de 1.892 Km. presentan, 

relativamente más indentaciones que las de los restantes países del continen

te, ya que incluyendo los .entrantes y salientes del litoral, su longitud pue

de calcularse en 3.726 km. En ellas observamos dos grandes Golfos, el de Vene 

zuela, en el W. y el de Paria en el E: además la gran entrante del Lagoa de • 

Maracaibo , y otros golfos menores, como el de Cariaco y el Coro. TAmbien 

existen varias albuferas: Píritu, Unare y Tacarigua, llamadas localmente lag~ 

nas, cuya riqueza en peces atrae y sostiene una activa población de pescado-

res. 

Las facilidades que ofrecen las entrantes costeras han permitido 

establecer oficialmente puetos marítimos pequeros en Venezuela. Con el desa -

rrollo de la moderna red de carreteras y las modernas cabas refrigeradoras ha 

sido posible incrementar la producción y el consumo de pescado fresco en los

mayores centro s de población. 

Si analizamos las características económicas de las principales

áreas pesqueras de Venezuela, se observa que las mayores concentraciones de -



pescadores ocurren en comarcas donde la abundancia de peces coincide con la -

escasez de tierras cultivables. Cuando el hombre puede seleccionar entre la -

agricultura y la pesca, generalmente se décide por la agricultura,como activ1 

dad más segura y de mayor rendimiento. En Margarita , en las costas de Sucre,

Y Anzoátegui, en Paraguaná y en otras áreas de gran producción pesquera de -

Venezuela, las posibilidades agrícolas ·están limitadas por la escasez de sue

los agrícolas. 

LAS GRANDES ZONAS PESQUERAS: 

Tres zonas principales se distinguen en el litoral venezolano 

desde el punto de vista de la producción pesquera: La 'oriental, la Central y

la Occidental. 

La zona pesquera Oriental: 

Es la más importante en cuanto a producción presente y por sus -

recursos potenciales. Se extiende dedsde la frontera con la Guayana Británica 

hasta el Cabo Unare, cerca de El Hatillo, en la barra arenosa que cierra la -

laguna de Unare. 

En ella pueden distinguirse dos unidades ecológicas bien diferen 

ciadas: la sección de la frontera con la Guayana Británica hasta Punta Peñas, 

en el extremo oriental de la Península de Paria y la sección de Punta Peñas,

a El Hatillo. 

En la primera de ambas secciones se encuentran las numerosas boc 

cas del OrinoQo, ya que incluye las costas del Delta, así como el Golfo de 

Paria. Aunque la explotación d e la región es limitada, hay indicios de una 

gran riqueza en peces y moluscos en el Golfo de Paría, ya que sus aguas con 

tienen un gran volúmen de materias nutritivas aportadas por las corrientes, 

La mayor parte de las costas del Estado Sucre, y las de Anzoátegui y Nueva E~ 

parta. 

La plataforma continental alcanza una gran anchura, incluyendo -

las islas de Nueva Esparta, lo cual hace de estas áreas del Caribe un gigant

tesco criadero de peces. 

La población costera, que es muy densa, no dispone de suficiente 
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tierra agrícola, por lo cual comparte en muchos casos sus actividades de a 

gricultores con la de pescadores., Cumaná es el mayor puerto pesquero de Vene 

zuela. 

La zona pesguera Central 

Se extiende desde Punta Unare hasta Chichiriviche e incluye las

costas del Estado Miranda, del Distri to Federal, de los Estados Aragua, Cara

bobo y Yaracuy y parte de las de Falc6n. 

La zona central es la menos rica en cuanto a pesca litoral, ya q 

que la plataforma continental casi desaparece frente a la Cordillera de la -

Costa, pero en torno a las numerosas islas pr6ximas hay muy buenas áreas pes

queras, poco utilizadas áun. 

La zona pesguera Occidental : 

Cubre la casi totalidad de las costas de Falc6n y de Zulia, in 

cluyendoa Lago de Maracaibo, cuya producción es elevada. 

La plataforma litoral es ancha en esta zona, particularmente fr~ 

te al Golfo de Venezuela, cuya escasa f profundidad, que oscila entre 14 y 40 

metros lo convierte en un valioso criadero de peces. 

Las aguas del Lago, que van desde casi dulces a Salobres contie

nen una abundante pesca, igualmente explotada. 

Las zonas donde se han desarrollado más ampliamente las peque -

rías de altura son el Golfo de Venezuela, el Norde la isla de la Blanquilla y 

la costa Atlántica, desde Paria a la forntera con la Guayana Británica, en la 

Secci6n más oriental del litoral venezolano. El 8~~ de los desembarcos de pe~ 

cactos y mariscos procedentes de las pesquerías de altura corresponden a la Z~ 

na Occidental y el 1~ a la Zona Oriental. 

La pesquería de altura incluye entre sus principales especies a

los camarones. La pesca del Camar6n ha alcanzado una gran importancia comer -

cial a partir de 1.960. En 1.955 se desembarcaron 500.000 Kg., pero en 1.961-

se lleg6 a 2'500.000 kilos y en 1.962 se lleg6 casi a 5 1000.000 de Kg. Aparte 

del consumo nacional, el . camar6n se ha convertido en producto de exportaci6n

en forma refrigerada, aparte de la .forma tradicional de los camarones secos. 
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Las exportaciones en 1.961 se elevaron a 1 1400.000 Kg. valorados en 3 1 300.000 

Salivares. 

La principal área de pesca da camarón es el Golfo de Venezuela,

que en los años de 1.960 a 1.962 produjo,. aproximadamente, la mitad del total 

nacional. Punto fijo y Puerto Cabello son los principales centros camarone--

ros. 

PRODUCCION PESQUERA: 

La produccicón pesquera venezolana ha sido en continuo aumento.

Entre 1.954 y 1.960 alcanzó un promedio anual de 64.000 toneladas en 1.962 -

lelgó la producción a 97.400 toneladas, que constituyeron una cifra record. 

De la pesca total desembarcada en Venezuela, en los años recien

tes, aproximadamente el 94~~ ha sido de origen marítimo y el ff/o de origen flu

vial. 

El Golfo de Cariaco, en el Oriente, es l a subzona de mayor rendi 

miento. Sus desembarcos han llegado a cubrir el 3g~ del t otal nacional. 

INDUSTRIA DE CONSERVAS DE PESCADO: 

El producto de la pesca en Venezuela entra al mercado en tres -

formas: como pescado y mariscos frescos, preparado mediante salzón y en forma 

de conservas enlatadas. 

El desarrollo de la red nacional de carreteras y los sistemas de 

refrigeraciócn han sido restando significación al pescado saldado en favor de 

consumo del pescado fresco. Al mismo tiempo, parte del pescado destino antes

a ser salado pasa hoy a las plantas consaerveras, donde es enlatado. Esta evo 

lución se revela en algunas cifras significativas: en 1.938 casi el 6~~ del

pescase que entró en el mercado era saldo; en 1.962 el pescado salado repre. 

sentó meno s del ~~ del total. El volúmen del pescado en conserva su pera en

volúmen al del pescado saldo desde 1.957. 

Sus principales centros son actualmente Cumaná, estado Sucre, -

donde hay cinco plantas activas; San Antonio del Golfo, Caigüire y Marigüitar 

tambien en el Estado Sucre, con una planta cada uno y Porlamar, en la Isla M 

Margarita. 



La sequedad an6mala de algunas zonas litorale~ de Venezuela que -

un clima des~rtico y elimina las posibilidades agricolas, es compens~ 

por la obtenci6n de un recurso valioso, la sal marina, actividad desarrolla 

da en el Oriente Venezolano. 

La sal común o Cloruro de sodio, puede obtenerse en yacimientos-

minerales, donde fue acumulada en ~pocas geol6gicas pasadas y se encuentra hoy 

en forma s6lida; o tambi~n mediante la evaporaci6n de las aguas del mar. 

En las regiones secas de las costas Venezolanas, especialmente en 

Sucre y Nueva Esparta, en el Oriente y en Falc6n y Zullia, en el Occidente, se 

explota la sal contenida en el agua del mar. 

La sal marina que se recoge en muchas áreas de las costas venezo

lanas proviene de salinas naturales, donde la evaporaci6n se ha realizado sin

intervenci6n humanaf Las mayores salinas son las de Araya, en la exrtremidad

occidental de la Península de Araya. 

La producci6n de sal . en Venezuela,, está controlada por el Estado, 

que ejerce el monopolio. Con la modernización de las salinas de Araya, realiz~ 
~ 

da en 1.961, la capacidad de producci6n se ha elevado a unas 120.000 toneladas 

métricas anuales, volúmen que supera la demanda nacional, calculada en total,

incluyendo los usos industriales, en unas 80.000 toneladas. 

Además de lassalinas de Araya, producen regularmente sal las de -

la isla de Coche, en el archipi~lago de Nueva Esparta, y las de Cumaragua, en

Falc6n, Muchas otras salinas naturales, como las de Rey, cerca de Carúpano, 6~ 

ere y la de Sinamaica, en el Zulia, cuya capacidad de producción se estima en-

100.000 toneladas anuales, pueden ser consideradas valiosas reservas para los

venezolanos. 
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GIDPOLITICA DT!JL MAR VENil:ZOLANO ================================= 

CONCLUSIONES 

l . Venezuel a por encont r arse junto a mar , esta sujeta a su influencia 
y por su situa ci ón nat ural es un paí s mar í t i mo. 

2. La proxi mi dad al mar de l a Cor dill era de la Co sta no ha pr i vado a 

Ven ezuela de l as vent a j as de su s i t ua ción mar í tima ya que var i os pa
ROs ent r e las mont añas permit en l a comunicación ent r e el mar y l o 
mayores núcl eos de pob ación . 

3. El mar Venezolano tiene l a mayor í a de su s co s t as sobre el mar Car i be 
con un t ot a l de 2718 Kms y 700 Kms . s obre el Océano Atl ántico . 

4. st a l ongitud de C0 8tas pre~enta num ero so s Golfos y Bahí as y por l o -
tant o t i ene l a vBnta j a de ofr ecer f ondeader os conveni ent es y pr ot'eg2:_

dos , facil i tando l as comunicaciones i nternacionales del paí s y dándo
l e por cons i guient e una muy buena situa ción mar ítima co stera . 

5· La fac~l idad de a cceso desde l as r ut as mar í timas a sus dos mayores 
áreas de r ecur sos miner al es como s on l as cuencia pet r ol era de Mar a ca i 
bo y l a zona del hierro , l a el ectricidad y el a cero del nor t e del Es
tado de Bol í var , a cr ec i ent a más l a vent a j a marí t i ma . 

6. Las obr as de doag do y canalización de l a Barra ~e Mara ca ibo y lo~ 

cru1 os mayores del Or i noco han abi ert o a l as gr andes rutas de navega -
ción oceáni ca , ricas y extensas r egiones del int erior de Venezuel a . 

7. La pl at aforma cont inent al venezolana e extenRa y de anchur a var i abl e . 
Ti ene una á rea cal culada en 92 . 000 k i l ómetros cuadr ados . 

8. En el del t a del Or i noco l a pl atafor ma cont inent al e muy ancha al can
zando un promedio de 100 k il ómet ro s . 



9. La principal consecuencia económica de .la infl u enci a de l as corrientes 

marítimas frente a l a costa venezolana es el apor r e de element os nu 

trientes que dan lugar a lo s co n i derabl es r ecur so pe queras de esta-
na ción. 

10 . La inf luencia de las mareas es import ante en el Delta del Orinoco par 

ticularmente durant e l a estación seca , cuando l as aguas del Atlánti co
penetra n ha ci a el i nt erior . 

11 . Tanto en el Orinoco como en el Canal de Mar a ca ibo se aprove chan l as -
mareas a l tas par a f acilitar l as maniobras de entrada o salida de bu -
ques . 

12 . Las aguas cálid s y e l mar de poco fondo , qu e bor dea extensos tramos -
del lit or al Venezol ano , en t i er ra firme y en l a s islas , constituyen 
excel ent es criadero de pe ces para el desarrol l o de l a pes ca como ren
glón económico . 

13. Venezu l a cuent a con una larga f aj a de uno s 70 Kms . de anchura , que s e 
inici a a uno s 10 Kms . a l Nort e de s u co sta f or mando una doble seri e de 
i s l as y cayos en cant i dad consider abl e . 

14. La mayor de las i sla s Venezonalas en Mar garit a CJ.Ue junto con l as i s l as 
de Cocte , Cubagu y varios i slotes constituyen el territor io del ~sta
do Nu eva "spar t a , qu e tiene gr an s i gnif icación económica co mo r egión -
pegquera y tur í stica . 

15. Lo r ecur s os del mar venezolano result an excep ci onales dentro de las -
car a cter í s ticas normales que pueden esper arse en las regiones tro pica-

l es . 

16 . Las f acilidades que ofrecen l as entrantes co steras han per mitido es t a
bl ecer of i cialmente mucho puertos mar í t i mos pesqueros . 

17 . Con el desarrollo de la moderna red de carreteras y las modernas cavas 
r~frigeradas ha sido pos i ble incrementar l a producción y el consumo de 
pescado fres co en lo mayores centros de pobl a ción. 
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18. La zona pesquera oriental es la má s i mportant e en cuanto a producción 

presente y por sus r ecursos pot encial e • Se extiende desde l a frente 

r a con Guayana hasta el Cabo Unave . 

19 . Cumaná es el mayor puerto pesquero de Venezuel a . 

20. La creaci ón por parte del gobierno de gr an cantidad de Inspector í as 

de pfe ca da una i dea de l a buena organizaci ón e interés qu e vienen 

prestando a esta industria . 

21 . La principal área de peR ca del camarón es el Golfo de Venezuel a que 

produce l a mit ad del tot a l de e t a nación . 

22 . La industria de conservas de pescado va tomando ·r an increm nto dentro 

de la economí a venezolana. 

23 . La sal marina e ot r o r ecur s o de buena explot a ci ón para utilizarla como 

product o bás ico en otras industr i as . 



CONFLICTO COLOMBO-VENEZOLANO SOBRE PLATAFORMA CONTINENTAL 

LA PLATAFORMA CONTINENTAL EN EL DERECHO INTERNACIONAL ANTECEDENTES DEL CON-
FLICTO.-

Límite Marítimo de los Estados.-

En el siglo XVIII el Mar fué el centro de la competencia desatada entre las

potencias de entonces que eran Gran Bretaña, España, Portugal y Holanda. Con 

el objeto de .proteger las costas de las incursi ones marítimas de dichas Na

cienes, se acogía la anchura de las tres millas marinas para determinar la

Soberanía del Mar Territorial. Por tratarse de una concepción defensiva y -

ofensiva en esa fijación se tuvo en cuenta el alcance de los cañones de los

barcos de guerra. 

Con el correr de los tiempos y con fundamento en el interés económico repre

sentado en la pesca, la franja del Mar Territorial ha venido ampliándose por 

los Estados de modo unilateral hasta proclamar el límite de las 200 millas. 

Colombia pertenece a las Naciones que afirma soberanía sobre las doce millas 

lo cual quedó consagrado en la Ley 14 de 1.923. 

Delimitado el Mar Territorial, se consideró por mucho tiempo las masas de -

agua a partir del límite jurisdiccional como Mar Libre para todos los Esta -

dos. Pero los avances científicos del presente siglo demostraron grandes r~ 

servas potenciales para el mundo en el suelo marino, lo cual movió a los pa~ 

ses a empezar a elaborara una nueva teoría o concepto relativo a una zona in 

terpuesta entre el Mar Territorial y Alta Mar. 

Doctrina Truman: 

Esa aspiración solamente se vino a concretar en el año de 1.945, dándole el

nombre cierto y preciso de Plataforma Continental Submarina. Se ledió reso -

nancia universal y practicamente quedó incorporada en el Derecho Internacio

nal, puesto que fué formulada por los Estados Unidos de Norteamérica, una de 

las actuales grandes potencias. Dijo el presidente Harry S. Truman: 11 Harry -

S. Truman, Presidente de los Estados Unidos de América, proclamamos por la

presente la siguiente política de los Estados Unidos referente a los recur -

sos naturales del subsuelo y del lecho del Mar de la Plataforma Continental. 
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Conscientes de la importancia de conservar y de utilizar con prudencia sus 

recursos naturales, el Gobierno de los Estados Unidos considera los recursos

del subsuelo y del lecho del Mar de la Plata.forma Continental cubierta por A,! 

ta Mar, contigua a la costa de los Estados Unidos, como perteneciente a los 

Estados Unidos y sujetos a su jurisdiccci6n y control. Cuando la Plataforma -

Continental se extienda hasta las riberas de otro Estado o es común a un Est~ 

do adyacente, la frontera será determinada por loes Estados Unidos y el Esta

do interesa.do sobre una base de equidad. Todo lo anterior no conlleva ningún-:

atentado al carácter de Alta Mar de las aguas que cubren la Plataforma Conti

nental ni el derecho de navegaci6n libre y sin traba sobre dichas aguas11
• 

Tratado Anglo-Venezolano sobre el Golfo de Paria: 

Este Golfo está situado entre las Costas de Venezuela y la Isla Trinidad en -

el Mar Caribe. Esta faja marina por razones de índole geográfica y econ6mica

venia siendo objeto de serias interferencias entre los paises que necesaria -

mente refluía sobre la jurisdicci6n que a cada uno competía • . 

Como la Isla de Trinidad era en ese entonces posesi6n Inglesa, el Tratado se

concert6 con la Gran Bretaña con el objeto de delimitar las zonas ribereñas

que venían compartiendo los dos paises y con la finalidad práctica de que am

bos pudieran explorar y explotar en forma libre e independiente, el subsuelo

del Golfo considerado rico en yacimientos petrolíferos. 

Aunque el Convenio binacional no usa la expresi6n Plataforma Submarina, en él 

se contiene en forma nítida el concepto y el alcance de ese nuevo fen6meno j~ 

rídico del derecho Internacional. 

Fué suscrito el 26 de febrero de 1.942 entre Caracciolo Parra Pérez en su ca

lidad de Ministro de Relacioneds Exteriores del Gobierno de Venezuela, y Do -

nald St. Clair Gainer, enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 

su Majestad Britán,ica en Caracas. 

Los dos articules del Tratado referentes a la Plataforma Continental Submari

na son del siguiente Tenor: 

11 

11 

Articulo lo. : En este tratado se entenderá por áreas submarinas del Golfo 

de Paría, las del lecho, del mar y del subsuelo fuera de --



" 
" 

u 

" 
" 
" 
11 

las aguas territoriales de ambas partes contratantes y a uno y otro lado -

de las líneas A-8, B-Y y Y-X" 

Esta afirmaci6n del Convenio se ilustra en el mapa anexo. 

Artículo 6o.: Se entiende que nada de lo estipulado en eil. presente tratado

afectará de ninguna manera la condici6n de las aguas en el Golfo de Paría, 

ni ningún derecho de paso o navegaci6n de la superficie del mar fuera de -

las aguas territoriales, de las partes contratantes. En especial, el paso

o navegaci6n no deberá cerrarse o dificultarse por trabajos o por instala-
11 cienes que se erijan, las cuales deberán ser de tal naturaleza y construí 

" das, colocadas, marcadas, señaladas con boyas iluminadas de modo que no --

11 constituyan obstáculo para la navegaci6n." 

Este articulo 6o. es muy importante porque muestra la gran coincidencia -

con la Convenci6n de Ginebra 16 años más tarde con la inspiraci6n de la Gran

Bretaña y en la cual, extrañamente, Venezuela guard6 reservas con apoyo en la 

cláusula de las "circunstancias especiales". Es decir, ya para esta ocasi6n 

la Naci6n vecina había tomado conciencia del conflicto latente con Colombia 

en el mal llamado Solfa de Venezuela. 

De otra parte, la transcedencia del instrumento binacional y que le dá ámbito 

en el moderno Derecho Internacional del Mar estriba en que para el reparto de 

la Plataforma Submarina se adopt6 el principio de la línea media. De este mo 

do los países ribereños entraron a disfrutar de una zona submarina de setenta 

millas de longitud por treinta y cinco millas de latitud, lo cual desde el 

punto de vista del interés pet rolero permite a cada una de é sta la explota 

ci6n exclusiva ·de 2.450 millas cuadradas. 

El texto de la Convenci6n de Ginebra celebrada en 1.958 dice: "Cuando una mis 

ma Plataforma Continental sea adyacente al territorio de los Estados Limítro

fes, su delimitaci6n se efectuará por acuerdo entre ellas. A falta de acuerdo 

y si circunstancias especiales no justifican otra delimitaci6n ésta se efec -

tuará aplicando el principio de la !equidistancia de las líneas de base desde 

donde se mide la extensi6n del mar territorial de cada país." 

Establecidos por la Comisi6n de Derecho Internacional, como queda visto, los

recursos de soluci6n de delimitaci6n de la plataforma continental y tambien -

de entendimiento entre las partes en caso de no haber acuerdo bilateral, que-
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daba un vacio respecto a la soluci6n que debía adoptarse finalmente en caso

de controversia concreta que venía a definir la no adopción por los Estados -

de ninguna de las dos soluciones recomendadas. El proyecto de 1.953 en su par 

te pertinente establecía: "Sí las partes no pueden ponerse de acuerdo sobre -

la manera ·como las líneas deben trazarse de acuerdo a los principios sentados 

en los parágrafos procedentes l a disputa deberá someterse al arbitraje". 

Este artículo fué reemplazado por el artículo 73 del proyecto de 1.956 de la

Comisi6n de Derecho Internacional que rezaba: "Toda controversia entre esta 

dos que surja con motivo de la interpretaci6n o de la aplicación de los ar 

tículos 67 (definici6n de Plataforma Continental) a 72 se someterá a la Corte 

Internacional de Justicia, a petici6n de cualquiera de las partes, salvo que

éstas convengan en buscar la soluci6n por otro medio pacífico". 

Sistemas Técnicos de Demarcaci6n de la Plataforma: 

No obstante existir varias tésis y sistemas relacionados con el procedimiento 

técnico que debe emplearse para delimitar la plataforma continental trataré -

uno de los que fueron expuestos durante la Convención de Ginebra y que habían 

de recomendarse en caso de desacuerdo: la línea media , aceptada por Colombia

y no por Venezuela, como veremos más ·adelante. 

Afrontando el estudio de l a demarcaci6n de la plataforma Continental por la 

conferencia pasamo~ en vía de resúmen a insertar la parte pertinente de tal 

investigación descrita por el doctor Cepeda Ulloa: (Las sesiones del 9 de 

abril de 1.958, fueron dedicadas por la Comisi6n Cuarta al análisis del ar 

tículo correspondiente al proyect o de 1.956. Se destacó l a intervenci6n del -

Comandante A.H. Kennedy, Hidrógrafo Británico quien con la ayuda de un table

ro ilustr6 a los delegados sobré los cuatro métodos sugeridos en distintas 

ocasiones para demarcar los límites de la Plataforma Continental) 

ti 

11 

" 

lo. La proyecci6n marítima del límite terrestre. 

2o. La línea perpendicular a la dirección g¡eneral de la costa. 

3o. La línea basada en un paralelo de latitud o en un meridiano de longi

tud. 

4o. La línea limítrofe equidistante de determinados puntos". 
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" 
" 
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" " 

El señor Kennedy demostró sobre la pizarra que en muchos casos no eran sa
tisfactorias las delimitaciones marítimas basadas en la proyección de deli 
mitaciones terrestres en la proyección de un paralelo o de un meridiano, o 
en la intercepción de radios iguales a partir de puntos de la línea coste
ra de los Estados Limítrofes. Observó que frecuentemente estasdelimitacio
nes no daban por resultados un reparto equitativo de la zona marítima si -
t~da entre los Estados interesados y afirmó que inclusive la línea de de
limitación en estos casos podría llegar a pasar por parte del territorio-
de uno de los estados. Igualmente criticó el sistema llamado de la línea 
de mayor profundidad de las aguas, pues consideró que ello no constituia -
una medida satisfactoria para fijar una delimitación ya que en caso de va
rias cimas de profunidad diferentes sería difícil precisar la posición 
exacta de la línea de delimitación. Expresó en cambio, su predilección por 
el m~todo que ~1 consideraba más justo, o sea, el promulgado por el Reino
Unido, el cual se apoyaba sobre una linea media cuyos puntos sean todos -
equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base desde donde 
se mide la anchura del mar territorial trazada con cuidado, dijo, la línea 
media es una línea precisa compuesta de una serie de pequeñas líneas rec -
tas." 

CONFLICTO COLOMBO-VENEZOLANO: 

En razón del interés mutuo de Colombia y Venezuela de fijar sus límites mari
timos como ya lo habían conseguido con sus fronteras terrestres y por el de 
seo de explotar y usufructuar las riquezas marinas del subsuelo, desde hace 
siete años aproximadamente, lso Gobiernos vienen adelantando conversaciones 
y negociaciones en torno a la demarcación de su Plataforma Continental. 

En un principio las conversaciones de los Gobiernos se mantuvieron a nivel se 
creta hasta cuando se suscribió en Bogo=tá con fecha 14 de marzo de 1.9?0 un
modus operandi. Se convino además realizar conversaciones de tipo formal con
la categoría de conferencias. 

En junio de 1.9?0 se reunió la Primera Conferencia en Caracas. Desde el pri 
mer momento se hizo notoria la abierta oposición de los planteamientos de las 
partes conferenciantes al punto que el entendimiento quedó practicamente des-
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cartado. Esto unido a delcaraciones públicas de uno y otro pa!s, llevo a las

dos naciones a la supervisi6n de las negociaciones y a crearse un clima tenso 

de pre-guerra. La tensi6n se agudiz6 por la petrolizaci6n que de la limita -

ci6n marítima hicieron los medios de comunicaciones venezolanas. 

La alarma cre6 la pugnacidad de los planteamientos y réplicas de los Jefes -

de Estado y la prensa en las dos naciones indujo a varios dirigentes politice 

a pedir la pronta reanudaci6n de las negocicaiones. En tal virtud se acord6 -

entre los gobiernos, la reapertura de las mismas en Rama, señalándose el se

is (6) de noviembre de 1.9?0. 

A esta reuni6n concurrieron por Colombia: Jefe de la Comisi6n Doctor Germán -

Zea Hernandez, Ex-canciller de Colombia y Ex-embajador de las Naciones Unidas 

Doctor Carlos Holguin Holgúin, Ex-embajador de la OEA; Doctor Julio Carrisoza 

Valenzuela, Director del Instituto Geográfico Agustín Cadazzi¡ Doctor José -

Joaquín Gory, Ex-ministra enca~gado de Relaciones Exteriores y Eduardo Aceve

do Latorre. Por su parte el Gobierno de Venezuela integr6 la comisi6n así: -

Doctor Carlos Sosa Rodriguez, Presidente, Ex-embajador en Londres, Ex-presi 

dente de la Asamblea Nacional Venezolana y Ex-embajador en la ONU; El AVica 

ministro de - RElaciones Exteriores Doctor José Alberto Zambrano; General 

Luis A. Ordoñez, Jefe de la Fuerza Aérea Venezolana; Ram6n Carmona, especial

lista en limites; Licenciado Jesús M. Ponce y el Ingeniaron Adolfo Romero Di

rector de Fronteras. 

OBJETO DE LAS NEGOCIACIONES: 

La finalidad de las conversaciones que vienen sosteniendo Colombia y Venezue

la, es la demarcaci6n de la Plataforma Continental Submarina en el Golfa loca 

lizado entre las dos naciones en su calidad de ribereñas y cuya plataforma se 

calcula en 20.000 kil6metros cuadrados. 

Dicha faja geográfica se halla ubicada entre las penínsulas de la Guajira y -

Paraguaná y form6 un golfo. La Casta Colombiana se exteiende desde Punta Esp~ 

da y Punta Gorda hasta el Hito de Castillete. 

Esta costa se caracteriza por su posici6n inclinada que permite la penetra -

ci6n profunda del talud en las aguas d con direcci6n a la Costa Venezolana. -

En cambio, la península de Praguaná presenta en sus costas un talud vertical-



que penetra hacia las costas firmes de Venezuela. No avanza por tanto, en di

rección a la Costa Guajira de Colombia. 

TESIS COLOMBO-VENEZOLANA SOBRE LA PkATAFORMA 

1. Tésis Colombiana: 

El planteamiento de Colombia está concebido sobre las siguientes prémi -

sas: 

a. El llamado Golfo de Venezuela es Mar abierto puesto que el Mar Terri

torial de ninguno de los dos países alcanza a cubrilo. 

b. El archipiélago de los Monjes no son Islas por cuanto son tierra que

no permite albergar población, y son configurados por peñascos rodea

dos de mar sin extensión natural de tierra. 

Sobre la base de éstas realidades geográficas, la posición Colombiana 

se define as:í: 

(1) El llamado Golfo de Venezuela es Plataforma Continental sobre la 

cual los dos paises tienen igualdad de derechos en su calidad de 

riber eños. 

(2) Por . tratarse de áreas comunes se debe proceder a la delimitación 

de la Platafonna. 

(3) La delimitación según la convención de Ginebra del año de 1.958-

debe realizarse de conformidad con la Linea Media llamada tambi

en Linea Boggs. 

(4) Los monjes carecen de Plataforma Continental. 

2. Tésis de Venezuela: 

Por su parte ésta Nación mantiene estas premisas geopolíticas: 

a. El llamado Golfo de Venezuela es una Bahía Histórica. 

b. Es un Mar Interior. 

c. El Archipiélago de los Monjes son Islas que permiten población. Con -

fundamento en estas consideraciones Venezuela, tiene fijada ésta pos,! 



b,,o 

vo'9o 

~,,o 

~ -~ "'"'':~· <J .. ~ ~ \ ~ 
~,.,~,~ CJo'-'o~· 

..... ..y )( 

.,. 

)( 

' + \\ + ls. Aruba(Holanda) ~ 
\ ~ + 

LOS MONJES \ + LINEA MEDIA 

\\ [j + / 
\ +~ 
\ + 
1 + 

/' 
/./ -- ~ 

)(-éAsTILLETESr\) ~ \_, 
)( ~~ .,. 
~ ~~~ 1-

<::J~ 
)C 

X 

r:,o"~o 
..¡. 

K '-LINEA MEDIA 

\, 



ción jurídica: 

(1) Venezuela es el único país con derechos en el Golfo. 

(2) Los MOnjes poseen Plataforma Continental, la cual en consecuen 

cia, debe tenerse en cuenta en la fijación de límites jurisdic -

cionales con las Naciones vecina.s 

(3) Colombia no es país ribereño en el Golfo. 

ESTUDIO OE LA TESIS VENEZOLANA : 

Realmente como lo ha demostrado con abudancia de argumentos el Internaciona -

lista Eduardo Zuleta Angel, la posición actual del Gobierno de Venezuela no 

solo es insostenible des del punto de vista jurídico sino que carece de bases 

reales. 

Los Monjes por ningún aspecto geográfico puede considerar~e como Isla. Se tr~ 

ta de una zona rocosa sin posibilidad de vida propia, abatida por el Mar en ~ 

la mayor época del año. En cambio, el concepto de Isl a está unido sustancial~ 

mente a la realidad de una esxtensión natural de tierra. De este modo, como -

dice el Diccionario de Voces Geográficas, por Isla se entiende 11 el terreno 

firme y considerable que admite población y está rodeada de agua por todos la 

dos". Nada de ésto puede predicarse de los Monjes, los cuales deben cataloga! 

se como Islotes o Cayos. 

Pero los Monjes no generan Plataforma Continental no sólo por tratarse de Ca~ 

yos sino porque la noción jurídica de ella está referida al Territorio Conti

nental. La Plataforma submarina es la continuación de dicho territorio (pro -

longación) y de esa depndencia entre el Continente y la Plataforma nace el de 

recho a la soberanía del Estado Ribereño a explotar y usufructuar la Pltafor

ma Submarina. 

De otra parte, como el objetivo de la Plataforma es facilitar a la polbación

de las Naciones Ribereñas el aprovechamiento de las riquezasrnarinas, no puede 

atribuirse ninguna plataforma a los Monjes por carecer en absoluto de habit an 

tes. 

El llamado Golfo de Venezuela no es una bahía por las siguientes razones: 
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a. La distancia entre las líneas de baja .mar de los puntos naturales de en -

trada exceden de 24 millas. 

b. Venezuela no ha ejercido dominio absoluto y pleno sobre todo el Golfo con 

asentimiento de Colombia. 

c. No es Mar Interior pueswto que Venezuela ha aceptado legalmente a Colom -

bia como Nación Ribereña en el Golfo de Venezuela, en razón del Laudo Ar

bitral del 16 de marzo de 1.891. 

d. El Golfo de Venezuela no ha pertenecido tradicionalmente a dicho Pais, -

pues su soberanía está compartida desde cuando se fijaron los límites del 

Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía de Venezuela por el Rio So

cuy, hoy río Limón. 



GJroPOLITICA DEL MAR COLOMBIANO 
=========~======================= 

l . Colomb ia está s ituada en la esqu ina nor-occidenta1 de Surarnérica. Se 

adentra en el Continente con t oda s las cara cteríst icas de un Paí s 

Continent al , pero t iene 2. 900 Kilómetros de litoral r epart i doR en 1.300-

para el Pa cífico y 1. 600 para el Atlánt ico, lo cual equivale al 32% del

perímetro na cional . 

2. Costa Pacífi ca 

El litoral pac í fico no s s irve de puerta de comunica ción con lo s pai

ses bañados por el mayor de l os océanos del mundo. Ti ene una longi 

tud de 1 . 300 Krns . l o que equivale al 15% del perímetro nacional y se ex

t i ende deRde un punto equidistante ent re Punta Cocalito y Punta Ardita . 

Por su configura ción puesde dividirse en dos se ctore s , di s tintos separa

dos por el Cabo Corrient es: El Al to Pací f ico se ext i ende desde el Nor -

te del Cabo Corrientes hasta la frontera con Panamá , y el Baj o Pacífico

al Sur del Cabo Corrientes ha sta la fro nt er a con el iCuador . 

El Alto Pa cífico presenta las s i guientes ca r a ct er í st icas , l a costa 

es casi constant emente escarpada y rocosa, por su cercanía a l a serránía 

del Baudó que corre bordeando el Pa cífico . No t i ene accident es import a~ 

t es y todos son de curvaturas suave y bien señaladas . Otra de l as carac 

terí t icas de este s ector son sus numerosas articulaciones , que lo enriqu~ 

cen de puerto s natura l es , entre lo s cual es se distinguen , l a Bahí a de Cu 

pica , qu e encierra numero , os puerto s y ofre ce la posibilidad de comunica 

ción por un canal con el Río Atra t o , la Bah ía de Solano , cons i derada co

rn o uno de l os mejores puert os natur al es de Amér i ca y l a ensenada de Utría . 

Desde el punto de vista aeográf ico en e te sect or es donde debe e tar ubi 

cado el principal puer t o Colomb i ano obre el litoral P2. cÍ f ico, probabl~ -

mente en Bahí a Solano , no s e ha desarroll do aún por l a f al t a de medios -

de comunica ción, ya qu e l a B hí a de Buenaventura corno pu erto tiende a de

sapar ecer por no r euni r las cond i cione s necesar i a s , deb i do a que el Río -

Dagua está arroj ando en l a Bahí a una seri e de sedi m8nto s que l e eRtá qui

t ando profundidad. 
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Desde el punto de vis t a Est r atégico presenta cuatro Bah í as de importancia, 

que on la de Cupica , Solano, Limone s y l a Ensenada de Utría , tiene ade

má s esta zona, por l a mi sma r a zón de l a presenci a de l a serranía del Bau

dó una es casís i ma pl ataforma continental , a pesar de ser r oco sa y cortada 

preRenta mayores facilidades de a cce. o que l a parte 8ur ; por otra part e 

la mi sma Cordillera , i mpi de que hayan curs os de agua i mportantes . Los 

existentes en esta región son muy estr echos y de es casa longi tud . 

Al sur del Cabo Corrientes se pr esent a una costa ba j a y anegadi za , con 

tres fa j as paralelas de mangl ares innundables en alta marea , en e8te sec

t or l a costa pacíf ica presenta pequeños a cci dentes y un cantidad de I s -

l a e I s l ot es formados por l a gr an cant i dad de Río s que van a desembocar

en esa zona . Las bah í a s son aquí menos numero sas , pero hay alguna~ de 

i mportancia por su amplitud , abri go y excelente situación, ~ntre l as cua

les sobre sa l en l a de Buenaventura que es l a me jor de Colombi a obre el 

gr an océano y su pr incipal puerto en el litoral Pa cí fico , l e . i gue en 

i mport anc i a l a de Tumaco y la de Málaga , prof unda pero desadaptada para -

un buen puerto por su s i s l as e i slot es . 

En el Baj o Pací ico se ha ce navegación de cabota je aprove chando lo s cintu

rones de mangl ares . E. ta zona es de di f ícil a cceso por l a gr .n entidad 

de mangl ar es que se encuentran en su s alrededores . Por encontrar e dist an 

te a la Cordill er a , presenta cu o de agua más l argoe y de mayor import a~ 

cia , en ella de aguan muchos r ío navegabl es , lo s que al dividirse en mul

titud de brazo s haci a su desembocadura , f orman un verdader o r osar io de i s-

La Costa Pa cífico presenta ca_ a ctere8 f í sico . di ferentes al lit or al Atlán

~ i co , debido a que las acuas Pac í f icas vecinas a nuestro litor al s oport an

condiciones climát i cas de tipo ecuatorial , tal es co o temperatura, superio 

res a l os 26 grados cent í grados y precipi tación pl uvial abundant í s i ma d~ -

rante cas i t odo el año . Sobr e ellas dominan viento s del Sur y suroeste 
-· 

durante nueve meses y por l o tanto l a salinidad superficial resulta merma-

da por la copiosa preci pi tación y por el abundante aporte de los r í os Co -

lombianos tributar ios de este Océano, en cambio la cu enca del Car i be vecina 



a Colombia tiene cara cterí ticas tropicales como consecuencia de un defi 

nido período seco que ocurre de diciembre a marzo , coincidiendo con el -

verdadero invierno del hemisferio nort e y un período más o menos seguro

de lluvias de abril a noviembre , en medio del cual e intercala un vera

nillo que es una e tación seca , corta y meno definida , en julio o agos

to , por esta r azón climat érica la a as superficia l es del Caribe r esul

t an más cálidas y más salinas que l~s pacífi cas . Esta es l a r azón por -

l a cual en el l i tora l árido y semi árido que va de l a Guajira a l Golfo 

de Morrosqui ll o es po ~ibl e l as explotaci ones saliní feras y en el litoral 

pací fico no se presentan estas f acilidades . Desde el punto de vista 

Estrat :gico cual qui er s ector al Sur del Cabo Corri entes , i mpi de el dese~ 

barco en sus playas por l a mi s. a cons titución ba j a y anegadi za de su s co~ 

t as y por l a cantidad de Manglares innQndables en el área somet i da a l os

cambios fre cuentes ocasi onados por l a alta y baja marea en la zona . 

Al Nort e del Cabo Corrientes , se hace necesaria l a inst al a ción de una 

fuerza naval que s erviría como punt o de desarrol l o en e~e sector y punto

de res i stenci a mil i tar a muy largo pl azo, que a l a vez serviría como bas e 

de apoyo al posible intercambio . En cuanto a la indust ria pesquera l a 

Co sta Pací f ica t i ene una mayor riqueza ictológica que la del Atánt ico , 

debido a l a gr an inf luenc i a que ejerce la corr i ent e de Humbolt sobre su s

costas ori g inando una gr an r i queza camaronera que está s i endo explotada -

especialmente en Buenaventura y Tuma co, pero que no se está explotando 

ade cuadam ente . En la actualidad l a empresa dedicada a la expl ot a ción de

estas especies di ~pone de una fl ota pe. quer a de má s de 60 Buques camaro 

n ero s , dedicados a esta a ctividad . El camarón se exporta especial mente a 

los Est ados Unido • 

En el litor al Pa cí f ico encontramos dos puerto s de import ancia , Tumaco y 

Buenaventura: El puerto de Tumaco s e utiliza exclusivamente para la expl o 

t a ción de camarones y maderas , ha adquir i do una i mport ancia esp,c i al por 

s er el terminal del ol eoduct o Trans- Andino qu e v i ene de Orito . Buenaventu 

ra de gr an impmr tancia , en donde concluye l a mayor parte del comercio na -

cional , pero no es una es cal a obligator i en las ruta de navegación que -

vi enen del Sur . Se hace una navegación de cabota j e de Buenaventur a hac i a

el sur en dirección a Gua~: i, Gor gona y Tuma co y haci a el nort e en direcci ón 

a Bahí a Solano y Panamá. Su pr incipal comercio es el Coco . 



ISLAS CONTIN:r<lNTAL J<lS Y OCEANICAS ================================== 

Las I s las más importantes en el litor a l pacífico s on l as de Gorgona , con 

gran f ondeadero y poolada de cocotero s . El archi piélago de Tuma co, Gor

gonilla , Cas ca j al, el Gallo, el Mono y l a Viciosa y el I s lot e de Malpelo 

s ituado a 500 Kil ómetros al Occidente de Buenaventura y cerca a l as I s -

las de Gorgona , de éstas l as siet e primer as son continent ales y l a Úl ti

ma Oceánica . La I s la de Malpelo es de gr an importancia estratégica por

dominar un eje de ent r ada a la co sta del Pa cífico . 

CO STA ATLA1iP11ICA ================ 

Poseemos obre el Atlánt ico un litora l de 1 . 600 Kms , lo cua l equival e a l 

17 o del perí metro nacional , que se ext i ende desde Ca s tilletes en la Gua

jira hasta el Cabo Tiburón en el Golfo de Urabá . Do s hechos de importa~ 

c i a car a cterizan l a s i tuación de Colombi a r eRpe cto a este mar . El prim~ 

r o es el cont acto con lo s principal es e j es de navegación del mundo , espe 

cia l rnente si se ti ene en cuent a , que de las nueve gr andes r ut as maríti -

mas por donde se mueve el comercio mundial , tres de ellas tocan en nues 

tro litoral Atlántico , por estas circunstanc i as el comercio es más abun

dante en es te litor al que en el Pa cí fico y el mov i mient o portuario ti ene 

una marcada int en s idad y es pr eci sament e por esta dir ección por do nd e 

Col ombi a toma sus verdaderos contactos con el re sto del undo . Otra cir 

cunstanci a es l a condición de a r interi or que tiene el Caribe y que en

él participemo s no sotro s de manera t an exitosa en su utilización. 

El litora l At l ántico pr esent a car acteríst i cas absolutamJnte diferentes 

a l lit or al Pa cí f ico, es una costa bastante unif orme en l a cua l encontra -

mos entrantes i mport antes como el Gol f o de Urabá, el Golfo de Iviorrosqui -

l l o, l as Bahí as de Barbacoas , Cart agena , Santa Marta y Bahí a Concha, de _ 

gr an import ancia por su profundidad , ut ilizada por lo s Alemanes durant e 

l a segunda Guerra [undi al como base de abastecimi entos par a su submari -

nos . Las Bahí a de Cos inetas , Portete y Bah í Honda en la Península de la 

Guaj ira , esta última cons i derada como un sit io estratégico de gr an im~or

tancia por r eunir l as condiciones n~ cesarias para el establecimiento de -
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una po ~ ible base de submarino s , y llOr presentar amplias facilidades par a 

convertirse en un Puert o de i mport anci a en este sector . 

Desde el punt o de vista mil i tar l a costa del Caribe e s una zona vul nera -

ble para l os des embarcos , por no haber a ccidentes montru1 osos co st aneros 

d e importanc i a que con t ituyan un obstácul o para estas operaciones . Se -

cons i der an como l os s i tio s más mulnerabl e a desembarcos l os sectores de-

Cast i l letes , Punt a Gallinas , Cabo de la Vela , Bahí a Honda y Ri ohacha en -

l a Guajira . Para reducir la vul ner abilidad que presenta este lit or al ha -

brí a neces i dad de establ ecer una l í nea de defensa cont ínua o nucleos fuer 

tes de r es i st enci a y control apoyados por bases insul ares (I s l a s Fuerte

San Bernardo , I slas del Rosario, et c) . A fin de f ortale cer a Turbo , crear 

una ba e en la zona de Punta Tolo en el Cabo. Tiburón, qu e dominaría l a 

entrada al Golfo de Urabá y as í f ortal ecer la zona Occidental del Golfo 

de Morro squil l o y l a zona Ori ental de Urabá , cons i derado como uno de l os

sectores más vulnerabl es en l a Co s t a Atlánt ica por permit ir l a penetra 

ción rápi da de tropas , lo que f acilitar í a l a ocupación de Monterí a y Si n . 

cel e j o. En l a parte Oriental l a s i t ua ción es mucho más difícil porqu e 

l os núcl eos de resis t enc i a f irmes habr í a n eces i dad de l ocalizarlo s en la

co s ta de l a Sierra Nevada de Santa Mar~a , en Bahía Concha , Dibuya , Cabo -

de l a Vela o Bahí a Honda que l os de j a di stanciados el uno del otro di f i cul 

tando su control . Se podr í a pen ar t amb i én en l a instal ación de punto s 

fuertes de resistenc i a en Rioha cha o en l as s alinas de Manaure que per mi t an 

apoyar estas pos iciones , pero estos sectores son muy vulnerables a un de -

sembarco y un envol vi mient o de tierra . Lo s puert os principales de l a cos

t a del Caribe s on Bar r anquilla , Sant a Mart a y Car tagena , por l os cua l es 

se lleva a cabo el trá f ico de l a principales líneas de navegación que l l e 

e n al paí s , l o qu e l e permite unirse a l Pa cí f i co, los EE. UU . y Europa por 

la línea del Canal de Panamá , como puert os secundar ios t i ene a Turbo, Tolú, 

Rioha cha y Coveñas , ést e Último de especial import ancia por ser un puerto -

petrol ero y t erminal del Ol eoduct o que viene de Barrancabermeja. Ot ro s i -

t i o i mport ante es el puerto de Dibuya por ser el l ugar más pr Óxi mo a lo s --

yacimientos carboní feros del Cerrajón en l a Penínsul a de l a Guajira , por que 

facil i tar í a la .alida de este miner al una vez se i n icie su expl ot ación e~

ya s re ervas se calculan en al go más d e 300 mil lones de toneladas , de cali

dad apta para l a export a ción . 
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La navegación de Cabot a j e se hace generalmente en l o l argo de t oda la Co s 

t a entre Puerto López y en la Guajira y el Cabo TibUI Ón en el Golf o de 

Urabá. 

El clima del litoral At lánt i co es mucho má s benigno que en l a costa Pací

·ica , por no t ener una cordil~a pegada a l a co sta y encontrars e afectada 

por l os vientos Alisios . El Úni co punt o i mport ant e de elevación en l a 

Co s t a Atlánt ica en la Sierra Nevada de Sant a Mart a , de gr an importancia -

est r at égica por que l e permite r educir l as pos ibilidades de de s embarco . 

Of r ec e ademá s una important e riqueza pesqu er a e peci al ment e en pa r go rojo , 

lisa , mojarra , róbalo , camarones en el Gol f o de Venezuel a y Langostinos -

y Langos t as en l os alrededores de l a península de la Guajira y muchas es

p ecies má s , con l a dif icul t ad de t odos ~ o s mares t r opical es que por el 

f a ctor t emp er at ur a permi t e el desar rollo de numero s a especi e impidiendo 

l a industrialización de una sola , a difer encia del Perú en donde la i n 

f l uencia de l a corr i ente de Humbolt le ha permi tido desarrol l ar una indu s 

t ria pesqu era de primer orden en el mundo . 

Por no tener l a cordil l er a pegada a su s cos t as l a Plat a_orma Cont i nent al -

del litor al Atlántico es mucho má s amplia que l a del Pa cí fico , el sect or -

de mayor amplit ud es el compr endido desde Punt a Gorda hasta Punta Gallina s 

y entre e_ Cabo de l a Vel a y Dibuya , el primer o es rico en petról eo cuya -

explotación está pr óxi ma a iniciar s e por intermedio de l a Texas y en el s e 

gundo hay pos i bil i dades per o no ha ~ ido explorada aún y por lo t anto se 

des conoce la riqueza de estos ya cimient os . 

I SLAS 

La s i s l as oceánicas má s important es en el Lit or al Atlántico ~on : I s l a Fuer 

t e , San Bernanrdo, I s l as del Rosario , y Tierra Bomba . 

Pertenecen también a Col o~bia el Arch i pi el ago de San André s , y Pr ovidencia 

con t odos sus cayos y banco s . Las pr i ncipal es son San Andr és y Providen -

ci a , Sant a Cat alina y los ban cos de Roncador , Qui t a- Su eñ o, Serrana, Serrani 
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lla, Bajo Nuevo , Rosalinbank, Albun~uer~ue y Bolívar , separado ~ de Nicar~ 
gua por el meridiano 82. Est a zona es rica especi alnent e en hidrocarburos 
y pesca. Desde el punt o de vista estratégico t iene una gr an importanci a -
por~ue dominan los ejes de navegación del Caribe espec i al mente los preve -
nientes de los Estados Unidos hac i a el Canal de Panamá. 
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TR A NSP O R T ES ""N COL O M B I A 

GENERALIDADES 

Parti en do de l .a de fini ci 6n de Tr ansporte , vemos que 

es : 11 La a cci 6n de o ver o t rasladar personas o cosas de un si tia 

( lugar ) a otro " ,, a cci 6n que ,, gr a ci as a l os inventos de] homb r e" 

lo s cu~es s e vi enen p erfe ccionan do dÍa a dia , se puede cumplir 

po r me dios TERRESTRES , AEREOS Y MARITH10S._ 

Eli Transporte s e ha con vert ido como f a c tor dete rmi

nant e en el desar r ollo y p ro gres o de la humanidad y el emento ne c e

sario en t o das l a s activi dades e la vida s o cial y econ6mi ca de un 

pai s: . 

Err. cuant o a.1_ fac t or geopoli ti co , el Transporte es de 

grán importan cia dada su infiuenc1 a: em J.Los planes de desar rollo del 

pai s: y en s,u empleo para op e r a cion es mili t ares . 

TRANSPORTE POR CARRETERA 

VIAS : 

El pais cuen ta con una r ed de ca r reteras bas t an t e satis f a c- 

t o ria , si bien a ú.m hay mucho que hacer en este aspe c to,, ya qu e l..a 

mayo rf a de las ca r r e teras por no de ci r to das. ]Las que se consi de r a m 

de t e rcera clase, como. son aqu el l as que conducen a l a S' ve r edas son 

ap enas cami nos: de herra dura que efl tlpo cas de i nvierno se tornan i n- -

trans·i tabl.es, man t end:e.rudo a la pob1.aci6n rural.. ais].ada , ]Lo que t rae 

como co!ll.Se cuen ci.a una nrayoJr ma rgiJ.!llaci6n dell. campeS'i no con su colllSi

guien .te empobre cimi en to: y miseria,. po r .no po de r s·a c.a:r sus pro ductos 

a gr!coll.as a: I.o's cen.tros de consumo .. 

CLASES DE CARRETERAS 

Atmque el. sistema de carre te r as de Colombia .n.o 

es t~ cJLaramen.te definido' po r r eg]Lamen:t a cion.es guber.mamen t aJLes , es te 

se puede di.vi di r en cin:.co ( 5) cl ases genera1.es a saber: Wa ci ona]es,. 
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Departamenta]es, Hunicipales, de penetraci6.n. y particuJLares .. Estas 

cl-ases adem~s de ten er di feren cias en especi fi caciones de construc

ción. , difieren en. cuanto a :ta responsabilidad administra ti va y a:r: 
m~todo:· de firranciaci6m .... 

La descripci6n que se hace a continuaci6n 

no solo tiene por obj"eto definir los m~todo's utilizados en este es

tudio sino también esbozar a gran es rasgos las espe cifica ci ones ge

nera.J!.es de dis eño y construcci6n de cada tipo de ca rretera. 

a •. Carreteras Nacional..es 

El sistema de carreter as nacionales se pued e a grupar fun cionalmen 

te en p rimarías y secundarias . 

Las carreteras primarias suministran correxi n. entre los centros 

m~s import antes de poblaci6n deJL pais y constituyen :r_a estructura 

b~si c a de la r e d de carreteras . En es t as vias hay gran vari eda d 

de especi ficacio.tilLes de diseñ.o de construcci6m. Si.m:emba r go ]as 

que ham s:Edo construidas en afie s recientes tienen espe ci ficaciones 

esp eciales dado el volúmen del.. tráfico actual .• 

Las carre t eras secundarias se 

conec t a..Dl com eJL sistema primario y sirven a los cen tro's más pe

queño s de pobi a ci6a . Algunas de est as.- han: sido cons truidas por 

eJL Gobierno l aciomaT y otras por loa Departamento s con ayuda de 

].a naci6n . Las especi ficacion..es de :ras carreteras s ecunda rias 

s on obviamen.te inferio res a l a s: primarias .. normalmente tien:.en 

superficie de grava o triturado y son s:uficienteme.tllt e anchas como 

para permitir e~ tráfico de vehicu:tos en ambas direccion.es .. 

Las carrete r as terciarias son 

por lo gene r aJL JLas de tipo rura]. y mu chas de ellas han s i do corrs. 

truídas por los Departamento s y :ruego incorporadas sistema na 

cionaT. Estas son vías de servicio a ~ugares alejado-S y tienen 

muy poco volúmen de tráfico .. Slit superfi cie es de tierra y balas

tro pero sin: el. debido afirmado' y consis t encia como en J.:.os otros 

tipos de carre t era . El objetivo p rincipal de es t as vías es e] de 
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provee r circulaci6n locaJl y con.ectar dichas áreas con los centros 

primarios y secundarios del paí s . 

b .. Ca rreteras Depar t amen t a1Les 

Las carreteras Depar.-tament a]es tienen en: genreral especi ficacio - · 

nes más o menos similares a las de I.as ca r re teras terciarias el 

sistema ruacio.l1lla1.. ,. Si.rrembargo hay a.J!.gumas excepciones, de exce-

lentes carreteras construidas por algunos departamentos , entre 

ell os Ant.tío quia ,, Valle Atlántico y undinamarca,, donde algunas 

es t án. pavimentadas o por ~o menos asfaltadas. 

Susualmente !as carreteras DepartamentaJL.es se 

financian con dineros del Departamento y con auxilios ruaciona

JLes. La mayorla de estas vias· han t enido su ori gen en caminos 

de herradura y su trazado y cons trucci6n no obedecen a los pro.

cedimientos ade cuado.s de aJiin:.eamie!iD.to, pendient es,. drenajes" 

obras de arte, etc. 

c .. Carreteras MunicipaJLes 

Las carreteras mwü cipal.es son vias rural.es construi das y con- · 

serva das con los recursos de los Municipios par a conectar zonas 

periféricas a los centros de población . Son sfmiJ!..ares a las 

carre teras Depart ament ales en sus característi cas generales . No 

se utilizan po r la genera.JL dirreros naciona.J!.es en su construcción. 

d . Carreteras particular es 

Las ca r re teras particulare.s como su nombre l .o indica ,, son cons-· 

t rui das y conse rvadas con dineros particulares . Las Compañí as 

pe t roleras harr coms truí do mu chas de estas carre t eras para t en er 

a cceso a sus áreas de explo r a ci ón y expl..otaci ón .. Algunas o·tras 

han sido construi das por terratenientes para tener ac ceso' a sus 

fábri cas , finc as , etc . 

e . Carreteras de nen.e traci6n 
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Las carreteras de penetración son vías que en la mayo r parte de 

l.os casos harr sido construi das con el objeto de promove r I.a coJl.o

nd.zaci6n.. El Gobierno Nacional ha venido construyerr.do este tipo 

de vías en los Llanos Orientales y en otras zonas mar ginadas con 

el fia de llevar elL progreso a l as regiones m~s apartadas de ~a 

patria. Si.n.embargo el progreso ha sido 1en.to debido· a la falta 

de recursos suficientes por parte del Es t ado . 

f . Caminos Vecinales 

Los caminos: vecinaJLes son vi as de bajas especi ficaciorres, cons

trui das en ~re.as poco habitadas, con ma teria].es y trabajos apor

t ados por Ia comu.qd_dad y con participación t~cni ca y financiera 

de I .o.s gobie rnos DepartaT[lerrtai.es Y' Nacionai._es •. 

CLASIFICACION Y ESTAOO ACTUAL DE LA RED DE CARRETERAS 

Ent Jl.a ac tualidad ei siste a de carreteras ~ 

se encueatra dividi do y c1asificado de acuerdo a las especificacio

nes geogr~ficas de.J!. pais Y" a1 estado de las vías , en Tronc-ales y 

Transversales. , 

A contiruuaci6n se rel.acionarr las diferentes 

troncales y transversales y l.as regiones que ellas abarcan . 

TEONCAL OCCIDENTAL 

Rumi chaca piaJLes - · Pas:to: - Popay&n - Cali - 111edeltln - Caucasia 

Sirucelejo - Carrete - Calamar - Barranquilla. 

TRON'CA.L CEN TRAL 

Mocoa - Pitalito - Gi r ardo t - Bogotá - Barbosa - Oiba - Piedecuesta 

Bucaramanga - San Roque - Las Pavas . 

TIDNCAL DE LOS LLANOS 

Mocoa - · Lorencia - Sa.rJl Vicente del Ca,guán - San Jua.rr de Ar ama - · San 

Martín - · l!illavicencio _ Aguazul Ar auca - Arau qui t a - · Gravo Norte . 
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TIDWCAL CENTRAL DEL NORTE 

Bogo t á - Tunja- Duitama - · Pamplona - Cúcu t a- La Fria - San. An te- · 

nio del T~chira ~ Venezuela ) ~ 

TRONCAL TRANSVERSAL DEL CARIBE 

Páramo de tetras - - Glll:apá - Puerto Rey - · Mont eria - 'l'olú - Since:tej o 

- Ci ~n.aga - Car tagen.a - · BarranquiJ!.l..a - - San:.t a l-1art a - Ri.ohacha -

Par a:guach6n .. 

TRANSVERSAL TURBO - Iv!EDELLI N - PUER'ID LOPEZ 

Tur bo - Chigoro d6 - Jl.!e deltla - La Dorada - Villavicencio - Puerto· 

L6pez .. 

TRANSVERSAL DEL CESAR 

Plato - Bosconia - Ca r aco]i - Valledupar - San Juan del Cesar -

Riohacha .. 

TRANSVERSAL BAHill SOLANO - MEDELLIN - CUCUTA 

Bahía Solano - Me delli n. - Pu e rtO' Berri o - Barrancabermeja - Bu cara

manga. - Pamplon a - Cúcuta . 

TRANSVERSAL BUENAVENTURA - ESPINAL 

Btl!en:aven t UJ r a - Buga - Sevilla - Armenia - · Iba:gu ~ - Espi naJ!. .. 

TRANSVERSAL POPAYAN - · ELO REN"CIA - RIO GUAYAS 

TRANSVERSAL TUtv1ACO - PASTO - PUERTO ASI S 

TRANSVERSAL ARMENIA - NAN I ZALES - HONDA 

RED DE CAR'{ETERAS PAVIMENTADAS 

DEPART EN TOS TOTAL KM. P A VIMEl'fTADAS 
KILOHETIDS 

Boya e á 2. 609 . 6 251 .. 0 
Antioquia 3 .. 783 .. 0 360 . 0 

Santander 3 .. 34-6...0 357 .o 
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Norte de Santander L-648 . 0 179 •. 0 

Cauca l . 704. 0 ~64.0 

Currdin;.amarca 3 .. 9l9 . 5 707 .. 5 

'lb lima 7 . 654 .. 0 477 .. 0 

Na riño 1 . 837 . 0 69 .0 

Cesar 1 . 022 ... 0 160 • .0 

Hui.I.a 2 . 077 .. 5 l76 . o 

Valle 3 . 809 . l 552 . 5 

Het 1 . 849 .o 65 .. 0 

CaJ!..das l . 659 . 5 248 . 0 

Magdalena 1 . 522 . 0 ]93. 0 

C6rdoba 1 . 517 . 9 l73. 0 

GUaj ira 826 . 2 96 . 0 

Boli va r 683 . 0 220 . 0 

Choc6 295. 5 - 0-

Suc-re 329 . 5 84. 0 

RisaraJLda 768 . 2 43 . 0 

Quimrdio 789 . 7 11l.3 . 0 

A t1~n.ti.co> 667. !:[ 428 .2 

TOTAL 39 . 318 .. 5 5. 166 .. 2 
========== - -------------

En. Ji.as TroncaJL.es Occiden ta]. y Central. y en Jl.a Trans ve rsal Buenavenr- · 

tura: - Bo gotá: - lós promedios diarios son superiores a l_os 1 ... 500 

vehícul_os ,, dos accesos a los grandes centras urbanos ( Bogotá, Cali, 

f.fedellin ,, Bu ca.ramanga ) y 1as vias f ronterizas ( IpiaJl.es,. Cflcuta ) 

tienen. promedios a los 4 .. 000 veh culos diarios . 

~~~9~~!~~~0~ 

DEPARTA! EN TOS VEHICULOS CIUDADES VEHICULOS 
I NTERURBA OS URBANOS 

An.tio quia 41.069 Hede11in 1 .. 586 

Atlántico 23 . 666 B/ quilla. 1 . I.70 

Bogot!t D. E. 97 .53R Bo gotá 5. 465 

Bo:tí va r I2 .. JL05 Cartagena 604 
' Boya e á 1!3 . 380 Tun.ja- 24 

Cuda s- 10 .. 7 68 l-1anizales 1 49 
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Ca't:tca 4. 274 Popayán 26 
Cesar 3 . 1.82 Valledupar 14 
Córdoba 5 .. 700 l1on terla 30 
Cun.dinamarca 42. 485 Gi r a r dot 66 
Chocó ]65 Barranca 92 
GuaJjira 2.100 Pal.mira 57' 
Húi.lia 4. 787 }feiva 60 
Ma gdalena 4. 87'2 Santa Marta 114 
Heta. 3 .. 85Jl Villa vi e e.ncio 89 
Nan ño 6 .. 325 Pasto 120 
No rte e Sant ande r 6 .. 548 Cf!cuta 237 
Qtün.dio 7. 235 Armenia 133 
Risara].da 9. 400 Pereira 259 
Srullta..n.de r . 1.9 .. 468 B/ manga. 499 
Sucre 3. 9'43 Si ncel.ejo 50 
Te lima 11. 300 Ibagu~ 263 
Val l. e 39 .. 288 Cali 1 . 322 
Amazona s 300 Buerraverntura 88 
Arau ca- - 150 Bu ga 36 
Caquetá 757 TuJluá 25 
Guainia 270 Sevilla 3 
Putumayo 317' So gamos:o 5 
San Andres 550 Dui t ama 7 
Vaupes ].80 

Vichada 280 
TOTALES 37'5. 21.9' 

El servicio automotor de transporte , t an to en. carga como en pasajero , 

es p r es t ado casi exclusivamente por empresas p rivadas, la capacidad 

de tran.sporte deJ: pais. e~ ton.e].adas es ] a siguiente : 

CLASE DE SERVICIO SERVI CIO TOTAL % 
VEHICULO PUBLICO PARTICULAR 

Cami omes 121 . 351 .. 5 47. 950 . 5 169 . 302. 2 87. 3 
VoJLque t as 6. 793 . 0 13 .. 945 . 5 20 . 739. 5 1D .. '7 

Ca rro:- t anques 2 .. 452. 5 1 .. 366. 0 3. 8]8 .. 5 2. 0 

TOTAL I-30.,597 .o 63 . 262 . 0 ]93. 859 . 

67% 33% lOO% 
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I NPORTANCIA DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR TERRESTRE EN LAS OPERACIONES 
NI LITARES . 

La impo rtancia que ejerce el trans~orte au

tomotor terrestre en lla ejecuci6li'IL de JLa moviliza ci6rn mili t a r y en 

el mantenimierrto del poder de comba te y de 1a mo r al de las Fuerzas 

l-1ilitares es deci si va . Este rep r esenta un factor determinante en el 

resultado final de ~as operaciones . 

En ~a zona de combate , don de los movimientos 
de las tropas estb suje to-s muchas: veces a :ras actividades del ene

migo , po r su ubica ci6rrJ; s.i tuaci6ru etc., el transporte terres t re mo- 

torizado· se emplea generalmente para llevar personal , equipo y abas

tm::imientos de un lugar a otro' , ya que el vehicu].o, mode·rn:o posee 

ca r ac ter1s ticas especialies J tales como capacidad , como didad , veloci

dad, adap tabilidad, flexibili dad , para su movimiento y operación . 

s to sinembargo re quiere otras condi ciones especiales , tal es como 
adies tramiento de los conductores, cuidadosa p reparación de pJ:anes 

de movimiento y urr a e cuado con trol . 

stos movimient os motori zados mili t ares po d~ 
mos dividi rlos de acuerd0 con I.a s ituación existen te y la finalidad 

qu e cumpl en en t~cticos y administ r a ti vos •. 

Los movimi en tos t~cticos se ca r acterizan por 
]La explo t a ción m~xima de los mismos en el transporte, par a llevar 
persona]_ y ahastecimierrtos a su destino en Ñs li ejores condi ciones 

dentro de ]a zorua de combate. 

Los movimi entos adminis tra ti vos se ca r acte rizaru 

por el. us o. económico de ~os medios en eJl. transporte de personaL y 

mat erial fuera de ~a zona de co bate .. 

tas tareas que en tiempo de guerra corresponden 

a los transportes solli dificiies dado el riesgo que signifi ca , ]a po
sibilidad de un encuen.tro casual con. el enemigo .. Es to obliga po r lo 

tanto a planear cui dadosamente )Las medidas nec esarias para su me·jor 

u t ilizaci6rr. 
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FERID CARRILES 

GENERALIDADES 

El transporte ferrovia rio cons tituye el me dio terres t re de locomo

ci6n ap to par a las grandes masas~ para la movilizaci6n y corrcentra

ci6n inicial err J.:.as hostilidades y para la regul!.a riza ci6n de los 

sumillli stros, trasl adar las reservas a lo,s frerrtes amenazadoJS , co n

ducir los ej~rcitos a los pun tos de concentra ci6n para l as grandes 

op eraciones , asi como para la evacuaci6fl de personar y materiali~ 

Se ha col!r.Siderado' que los ferrocarril_es forman l.a espina do·rsa.Jl del 

sistema de transporte en los t eatros de operaciones , medio ~ste que 

es complementado y sus t ituido en aJlgu.mas oportunidades por otros 

tipos de transporte . 

ENTI D DES DE PLANEACION,. EJECUCIOJf Y CONTIDI. 

Actualmente~ la totalidad de la pYaneaci6n ~ ejecuci6.m, operaci6n y. 

control del sistema ferroviario nacional- co-rre a cargo de ]os ferro 

carriles naciorra]_es de Colombia, Paz de Río , al.gunas f bricas de ce

men to~ in genios azucareros y otras industrias que poseen algunos· ki

] .6metros de via s:. 

DO TACIQ:r-f DE MATERIAL 

En la actualidad l .os Ferrocarril.es NacioruaJ!..es cuent an: con e:E sigui~ 

te parque f~rreo·: 

Lo como tora: Diesel 

Al!l! to- ferros A .. S .. J . 

Auto,f erroa American 

Vehículos de ca r ga vagones 

Rejas 

Carrc:r.-tanques 

G6ndolas 

Plata f o rmas 

Carros hev.era 

Otro s 

Total carga 

Ji.46 
22 

10 

2.435 

342 

450 

929 

883 
10 

Ji95 

5. 254 
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Vehículos. de pasajeros ~ coches 

Restauran tes. 

Furgones 

Carros jenteros 

Tota]. 

VIAE FERREAS 

282 

27 

27 

430 ----
766 

La arisc-a topogr a·tl a: de Colombia: ña s:h.doJ el mayor ostáe111.o· al des~ 

rrollo de Ias vias. de comuni.cac i6n, y ·en forma particu1.a r a I.a ex

tensión de ~a l í nea f~rrea que gracias a la i n dómi t a volun tad de 

sus ges.tores y actual..es ejecutorios~ hoy cru.zarr las ardientes lla

mllr as y dominran. ] .as a:l. t as y escarpadas mon t añas describiel'lldClJ sobre 

lia geo gr afí a de la patria co o un sis t ema arteria] po r e] cual se 

va vi taJ.J.izando e] progresCD n:acion.a]i_ ... 

El. accJ...dentado sistema ferroviario de Co.Io.mbia se extiende paraJLelo 

a lo:s valles de lo·s ríos Hagdale.ma y Cauca , que corren de sur a 

norte del país ,, enmarcados po r l.a c:0rdillera o ccidenta.Jl, centra.JL y¡ 

oriental., vancidas. hoy por el paso deJL tre.Dt , que ] .a c ruza en tres 

puntos y s.e des]iza suavement e por sus vertientes., 

La Cordillera Occiden taJL cruz.ada en el. AitoJ Dagua , por la línea de] 

Puerto de Bue.maven.ttt.ra en e1. Pací f ico1 a Ca]i ; se insimdia recostada 

por la lade-ra orient a] hacia el sur ]La linea de Ca]i a Popa:yan , y 

supera hacia eJ.!.. norte ]a esca rpada vertiente de I.a Cordillera Cen

traJL~ para llega r a l'-1anizal.es .. 

I gualmente :Ea Cordillera Central. , es curcada por la linea que ascie.n 

de de Medelli n y que luego supera el obs t áculo de la aJl.ta cima cru

zando. por e] tun ei de Jl.a Quiebra: para descendacr JLuego a Pu erto Be- · 

rrío sobre el o Magdalena. 

to.s Farallones de 1a Cordillera Oriental son dominados , has t a la al.-

tipJi.anici e por las vías p roce dentes d e Girardo,t y Salgar en e] o 

Ma gdaJLena , y l l egar hasta I.a capital de la República. 
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De Bo got , los Ferro ca rri l es s e, exti enden s obre la inmensa sabana y 

s,e prolon gan ]uego por las vertientes Ocei c en.taJLes e la Cordillera 
Oriental en }as lineas; que llevan a Tunj a y So gamoso al Nordes te y

a Chi quinquir~, Puente Nacional y Barbosa hacia el norte . 

Para:le1-amente al s i stema hidro gr~ fico, los Ferrocarriles corren po r 
eJJ. valle de1. Rio Cauca, de Calli. a Medelli .n . por el valle del R:to Ma g
dalena desde Neiva hast a Gamarra. 

Dimensi6n de !as Li nea s . 

Actualmaate ~a Red Ferroviaria del Pai s cuenta con las siguientes 
Lineas : ( datos de enero de 1.971 ) 

Di visi6n Pacifico 

Cali - Buenave~tura 

Cali - Popayán 

Cali - Za rzal 

Zarzal - A. L6pez ( La Pintada ) 

Pereira - - Armenia 

SaJmta Rosa .. Hanizales 

Perei r a - Cartago 

PaJimira - P r a dera 

ID TAL 

Di visi6n CentraJ!.. 

Bogo t~ - Bel e.mci to 

La c-a ro - Ba rbosa 

Bo got~ - Puerto Salga r 

Puerto Sal ga r - l'f~'jico 

Faca t a ti vá - Gi r ardo t 

Gre cia - La Dorada 

Bo got~ - - El. Salto 

Doble Liena 

Su b- -'l'o tal 

Sub- Di visi6n Tolima 

La Dorada - Buenos Ai r es 

Kll6me tros 

174 
1.59 

57 
203 

60 

73 
33 
JL4 

903 

Ki J! 6 etros 

262 

193 
200 

2 

132 
129 

31 

5 
954 

177 



Espinar - Ibagu~ 

Espinal - N ei va 

Gi.rardo t - Espinal 

Sub-To t al 

ID TAL 

Divisi6n Magdalena 

12 

59 
JL60 

18 

414 

San.ta Harta - l!'tall.daci6n 9 5 

FQrrdaci6n - Bosconia 74 

Bosconia - Chingu:aná 76 

Chiriguanr~ - Gamarra 1~8 

RamaJl.es - Fruteros 53 

Ramal Fu.rndaci6n 5 

Ramal - Ci~.naga - · Pu e rto Nuevo 4 

'IOTAL 425 

Divisi6& San t ander 

Buca r amanga - .Puerto Wi~ches 1 17 

Grecia - Barrarucabermeja 1-5 
Barrancabermeja - Germanía 16JL 

Ramal - Capul col 4 

Ramal - Jo y: as 3 

fu t~ ~o 

Divisi6rr ~tioquia 

Puerta Berrío - Me dellin 

Medellin - · A. t6pez (La Pintada) 

TOTAL 

RESUMEN KILOMETROS DE VIAS 

Jli visi6n Cen t ral. 

Di visi6n Tolima 

Di visi6n P ac1 fi co> 

Di visi6n Santande.r 

Di visi6n Ma gdalena 

JL9·6 

_]44 

340 

954 

414 

903 
400 

425 



Divisi6n Antioquia 

TOTAL 

13 

340 

3 . 436 

UTILIZACION DEL TRANSPO TE FERREO 

Ferroca rril 

Rto MagdaJLena 

Av.iaci6n Comercial 

01eoductos 

Camiones 

TOTALES 

TONELADAS 

2 ' 337 . 000 

2 ' 60JL. OOO 

10 6 . 000 

lJL' 451 .. 000 

34' 245 .. 000 

51 , 640 .. 000 

% 
6s:3 

5 ,0 

0 .. 2 

22 ~2 

66 . 3 

l.OO ,.o 
== =========-=-=====.::=========·= 

Los ferrocarri]es t ransportan: un: p romedio a nuaJl. da 4 '000.000 de pa

sajeros ; f ndi c e m~s baj o que el de ca r ga .. 

Los ferrocarriles~ puederu empJ!. earse como rutas alternas de abas t eci

mien toa e11L el. TONE, as! : 

a ~ Bo got~ - Puerto Salgar - Puerto Eerrío - Barranca - EL Cruce - Ga

marr a - · Chiriguan~ - Bosconia .. 

b , Bo go tfi - Puerto Salgar - PUe r to Berrio - Barranca - El c-ruce -

Bucaramanga .. 

c .. Bo got!r - La Caro - Barbo·sa. 

d ..- Bo go tá - La Caro - Tunja - Sogamoso . 

IMPO RTM~CIA DEL TRANSPORTE FERREO EN LAS OPERAc-IONES MILITARES 

Las Ferrocarriles Na ciorrales de Colombia ~ pueden emplea rse como rutas 

alte r nas de abastecimiento en los diferentes Te atros de Opera ciones , 

as1 

1.. TONE .. a .. Ru ta Bo gotá - · Puerto Sal gar - Puerto Berrio - Barranca

bermeJa - · Er Cruce - Gamarra -· Chiriguan~ - · Bo s conia. 

Es t e ~ltimo si tio se puede consi der a r como t erminal para 

es-tablecer un punto de llegada de abas tecimientos . 

b .. Bo gotá - Puerto Salgar - Puerto Berrfo - · Barran ca b ermej'a- · 

Cruce - Bu~aramanga. 
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c .. Bogotá - La Caro Barbosa . 

d . Bo go t - La Ca ro. - IJ."unj'a - Soga.moso . 

2 . TOSE 

Ru ta Bogotá - Girar ot - Neiva . 

3·.. TOS 

Ru t a Bogo t - Neiva .. Bo gotá - Me delli.n - Cali - Popayl!.n. 

4. TOMPA 

Ru ta Bo gotá - J.'.1e dell .in - Call - Buenaventura. 

Rl!l t a Bo got~ - · Medelli.rr. - Cal..i - Popayfual . 

5.. TONO 

Ru ta Bo gotá - 'Hedell1 n . 

6 .. WNA 

Ru ta Bogo tá - Bosconia - Santa Marta. 

A E REO 

La EThtidad que controla el t ransporte a~reo en Colombia es el Depar 

t amento Adminis t rati vo de Aeronáuti ca Civil . 

AEIDDIDMOS 

EL país cuenta en la a ctualidad con 609 aero puertos formados en la 

mayor parte por pis t as de terreno na tural nivelado , con superficie 

en hierba o tierra,, s i n terminal de pasajeros. 

Son pavimen t a das las pistas de los a eropuertos de Bogo táJ Me ellin~ 

Cali ,. Barranquilla , Bucaramanga, Ca rtagena , Cúcu t a , Pereíra, San t a 

Harta: JJ Barran..c aoe rme j a ,. Pas to·)) :Hanizales, Nei va~ Arauca, Ocañ.a ,1 

Coro zal.)) Ibagu ~ ,1 Cartago,. San An:dres y Ri.ohacha. 

Son aeropuerto s para Jet to dos los anteriormente citados , exceptua~ 

do Naivar Ar a uca r Ocaña , Corozal , Ibagu~~ Cartago ~ 

Re ciberu y despacharu Bervicios in t ernaciona].e·s los siguientes aero

puertos : Bo gotá,. Ba rranquilla , Sant a Marta , Carta gena J C(lcuta)) Cali , 

Medelli n , San Andrés, teticia y Buenaventura . 
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AYUDAS DE NAVEGACION 

~país cuenta con una red de 45 radiofaros ( N. D. B. ) , ll ( VvO . R. ); 

un s i stema de D.M~E •. para edir distancias entre avi6n y el aero

puerto . 

Comu.rñ.ca ciones , aire - tierra - · que. furrcio.rna.n con :n.8 aeropuertos . 

Comuni ca ciones punto· a pun.tOJ con 35 aeropuertos . 

Se tienen iluminadas l_as pistas de 1o s siguientes aeropuertos ,, ~o 

cual s i .gni fi ca qu e hay operacion.es noc-turnas - San Andres , Cartage.n.a , 

Bar ranquilla , Sant a Ma rta , Barrancabermejav Bogotá~ Gi r ardot, San 

Marco s ,. Pereira, Cali, fu].uá •. 

EQUIPO AEREO 

En ~a actualidad el Pais cuen t a con 840 aeronaves mat riculadas de 

acuerdo a ]a siguiente clasificaci6n : 

a . ComerciaJl.es : 

3 J'et B-707 

4 Je t B- 720 

9 J ·e t B- 727' 

Jl3 Turboh~li ce EJ..ec t ra 

6 " Vi.ckers 

2 11 AYID 
3 ll Herald 

2 11 F-27 

3 H~lice DC- 6 

JL5 11 DC- 4 

24 11 DC- -3 

15 ti C- 46 

1:.29 ti Otros 

TAL .. . . . . . 225 a viones 

b .. Aeronaves de trabajos especiales ( Fumigaci6n y Aerotaxis ) •• 282 

c. Aeronaves de aviaci6.n ci vil 71 t uri smo y ens eñanza .................. 278 

d .. Aviones eje cutivos y p r ivados ......... .. . . ..... .. . . ........... 55 

EMPL:EX:> DE A VIACION 
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a ~ Transporte Interior . 

Cuen t a con 28 empresas comerciales siendo l as m~s importantes : 

Avianca , Sam ,. Aero condcrr , Aerocosta , Tao ,> Aerotaxi)l Aeroto r , 

Tass , Tac , Sat ena ,, 'l'arca . Las t r es prime r as mueven eJí 89% del 

t ransporte a é reo Colombiano •. 

b . Tr ansporte Internaciorrai. 

Las Empresas Nacionales Avianca, Sam y Aerocoru or movilizan el 

50% de] t ram;sporte . Las principa]es emp r esas_ ext ranjeras son 

Braniff, Iberia ,, Aerolíneas Argentinas ,. Viassa, Air France . 

UTILIZACIOW AEROPUERTOS 

a . Pasajeros Nacionales . 

P a r a demos t rar la importancia de los principales aeropuertos de 

Colombia basta con. compro·bar que de J!os 280 aeropuerto-s existen- 

tes en ciudades" l os primeros 50 aeropuertos mueven el 96 •. 40 ?.0 eJL 

movimiento- y l os 2.30 aeró dromos: restaJTtes re istran solo eJL 3 . 60%. 

Los lO principales aeropuertos movilizan. el 82% y solo· EJLdorado 

moviliza el 28% de .rracioma:l . 

Para ten er una i dea de~ ovimiento , los lO principales a eropuer

tos tienen el siguiente movimiento ¡ 

~dorado . . ... . .. . ..... . 28 % 
Me dellí n: .. ..... .. . . . . . .. ~ JL6 % 
Cal.i .. . . . . .. .... . .. . . .. .. 10 % 
Barran quilia ••• . . . . . . • • 9 % 
Bucaraman~a • ... . . . . .. .• 3. 5 % 
Cartagena • . . .... ..... • . 3 •. 5 o~ 

Cú cu ta .. . . . . .. ... . ... . .. .. 3 .. 5 % 
Pereira • • • . .. ... •.. • • • ~ 3 % 
San_ Andre.s • . ...... . . .... 3 % 
Santa Marta •• . .. . . • . .•• 2. 5 % 

b . Pasaj-e ros internacionales . 
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Los aeropuertos que reciben tráfico del exterior son 

E!:l do ra do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.• 70 . 6 % 
Barranquilla ••.........•.. •. .• • 14. 1 % 
Ca]i .1 • ., . ............ . .. .. ... .. ... 6. 5 % 
I•!e dellím . .. ... • ., ...... . .... .. ...... 3. 7 o~ 

San. A-YI!.dres • ... . .. .. .... . ..... . .. 4 .. 6 
Otros, .... ~ . .......... .. .......... ~· 0 . 5 00 

UTILI ZACION DEL EQUIPO AEREO 

La utilizaci6nr actual del equipo A~reo: en. Colombia de· acuerdo a 
da tos del DAAC es 

54 % err operaci6n nacio~al 

45 % en operaci6m internacional. 

Esto quiere decir que· I.a s empresas naciona.Jies están ofreciendo al 

pÚblico una capacidad deJL lOO% y solo se están utilizan o el. 54 % 
de la capacidad ofrecida en. J:.o nacional y de1L 100 % que se o frece 

para vuelos inr.t ernaciona]es solo se están emplean.do e1 45 % .. 

Es t o s:i. gnifica a g ran.des r a s gos: que Colombia con el equipo aéreo que 

actualmente tiene puede dupllcar sus ser,~cios sin que umenten s us 

costos ya que como se observa por l .o.s da tos anteriores l a s aerona ves 

estful cumpliendo sus itinera rios con um ;o % de sus pues tcr·s o capa

cidad va cía: ., 

Por otra parte en. Colombia Ji.a opera ci6n .A ~rea noc t urna no est lo 

su ficientemente des a rrollada: debi o a la poca demanda por lo cua1 el 

equipo a éreo existen te po ría cua ruplica r l a eman a de s ervicios 

con solo duplica r s us opera ciones ya que se establecería la oper a ci n 

noc t urna s in necesi dad de aumentar el equipo a éreo existente . 

En: ta:t vlrtud l a renovaci6n del equipo a(3reoi deberá hacerse en base 

a¡ l.a mo dernizaci6.rn y no a adicion:ar capacidad por consi derarse que 

en l .a presente df3 cada se ca]cula en um 35% e] auraen.to' de la demallllda 

de servicios aéreos~ el cual esta r i n fluencia do a em s por l a cons

trucci6n de ca rreteras y autopistas que le r esta rán i mportancia ali 

transporte a reo para las rutas cortas . 
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CU ADRO PASAJEROS TRANSPORTADO L969 

10 PRINCIPALES AEROPUERTOS 

Bogo t 

Medellf n ...... .. .. . ....... . 

Cali •. ....... .. .......... .. .. 

Barran quilla ...... . .... .. . .. 

Bucaramanga. . · ........... .. .. . 

Ca rtagen.a . .... , ............. . . 

Cdcuta ••••.. •• ••.••••••.•• 

Pereira .. .. ................. . 

San Andres •.•••....•....•• 

Sant a: r1arta ••••••..•.•.••• 

'roTAL ........... ..... . 

1 . 395 .. 099 

792 . 39 5 

500 .. 282 

433 .. 502 
180 . 298 

1.78. 582 
176 ... 41-5 

149 877 
129 .. 898 
118 . 780 

L~ ' O 60 . L28 

CUADRJ PASAJE S I NTERNACIONALES 

Bogotá •. .......... .. .. ..... .. 

Barran quilla ............. .. 

Cal.i ........ .... . .. .......... . 

Me del l i n •.•.•.•••.•.•.•.•• 

San_ An dres· • ................ 

Otros .................... .. . 

MARI TIMOS 

VIAS FLUVIALES 

281 . 300 
52 .. 300 

35. 300 
23. 500 
12. 700 

4 ... 600 

82 % nacional 

a . o Magdalena.. Es la via fluvia] m~s import ante ,. representa eJL 

99% de] transporte fluviaJl. ,Jen 1 . 972 movi6 2' 800 . 000 tonel-adas ; 

tiene 930 kil6me tros de na ve gaci6n comercial. 'riene conexi6n con 

el Puerto de Cartagena por medio del Canal de] Dique con una lon

,e;itud de 128 Km, ancho de 50 mts. para m~s de1. 90% de toda su 

carga movilizada por eJL o MagdaLena. 
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b . R1o He t a . Nave gabl .e en bu ques de p e queño ca l ado· des de Puerto Ca 

rreña has t a Pu.erto López con una l.ongi tud de 600 Km . 

c .. .o Atra t o .. 

TRANSPORTE HARITI ~IO 

Las p r ünci paJLes empresas de nave gaci ón son en o rden de i mportan cia 

a . Fla t a Me rcan t e Grancolombiama. 

b .- Agr amar . 

c . . Co] vapo res . 

d . Na vemar . 

Las tres prime r a s emp r esas es t án ofi ciadas a conferen ci as mun cia.I.es , 

]La úl t i a se dedi ca en su mayo r paTt e al ca bota j e y a servir a a:h.gu- · 

no s· puerto s de ]Las Antillas .. ~o o bsta ln! t e e:t desar r ollo y c recimie!'JJ

t o de la l l .o.t a Me rcante Gral'llcolombi ana: ~ n'Ues t r o servicio de tra.n.s - · 

po r t e marl timo si gue to·t a l men te ominad<D po r fl o t as de bandera ex

t ranjer a: .. La ca r ga qu e s e import ó en e~ año por ba nde:r a Colombiana 

es de~ l l % y ]La carga e xpo r t a do r a 15% .. La F.lQt a Me r cante ( Colombi a 

8090 y Ecuado r 8090 tiene 27 bu qu es par a un to tal de 224 ... 592 t on. ) 

PUERTOS MARI TIMOS 

La Empresa Pue r-to s de Colombia t iene a s u ca r go los puertos : 

a .. Buena ven t ura - Es el Pue r t o m~s a ctivo en la actuali dad ~ s obre 

el Océano Paci f ico . 42 ~'o .. 

b . Ca rtagena El mej o r puerto na t u r al de l a Co s t a Atlántica. P to . 

te rmi n.aJ!.. de l a r ed fl u vial cons ti tuí do por e:li Rí.o l"lagdal ena debi

do al Canal. de~ Di qu e, qu e la cone cta con Calamar . 1 8 . 3 %. 

c .. Ea rranquill a: - 1.8 .m . a guas a rriba del río Ha gdalena El Termina:E 

marí timo· atiende no s ol.o el. t r á fi co i n t e r nacional , sino t ambién 

los car gamentos del cabo t aje y los de:t rlo mismo . 20 . 5 % .. 

d . Sarr.ta Marta - · De Jl.a s. 306 tomel.adas ovi das por el puerto 280 . 000 

consis ti e ro n: en :ta expo rtaci ón de banan.o . ro. 5 %. 
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e . Tu maco 2. 7 %. 
f .. 'l'U rbo 2. 6 %. 
g. San Andr~s Isl.as. y otros 34 % .. 

Adem s de los puertos arrtes ci tado.s, existen dos t ermirraJLes mari
timos de p etróleo en Mamonal y Coveñas en do e se embarca la to
t alidad e las expo rtaciones de petróleo . 

COHUNI CACIONES Ef COLOHBIA 

GE!r>TERAL IDADES 

El sector de comuni ca ciones comprende p rificipalmerrte lws se rvicios 
te]!efónicos, t eJJ..egr aff a, teJ!ex,1 r adiodi fu s ióm, t elevisión y correos 
naciona les.. La e.l'ILtidad r ectora del s ecto-r en e] Ninis·terio de Comu
nicaciones. Las en.tidades r ectoras del sector es e]! rü.rristerio de 
Comuni c~ciomes. Las enti a es ejecutoras son : Tele com, Adminis tra
ción Postal NaciornaJL, Imra vís±ón y ].as :Empresas Muni cipa~es: y De-par
t amerutaJl.es de lo-s tel~ forros . 

a . Tele foma 

l) Emp resas t elefónica s 

a) Departamentates . 

Entre las· principales empresas telef nicas DepartamentaJ!.es 
est ful las de Antioquia,. Boyacá: , Boli va r,, Heta y Ifar:iño .. 

D1PRESA 

Amtioquia 

Boyacá: 

Bol.fva r 

Meta 

Nariño 

b ) Municipales. 

No·. LI NEAS 

4 .. 300 

5 •. 9 50 

1 . 800 

2 •. IOO 

2 . 800 

POBL.AGION 

480 . 000 

470 . 000 

245. 000 

80 . 500 

l.40 . 000 
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Tambi~n s:e presta el servicio tel efónico urfiano por Jla re~ 

p ec.t i va presa Muni cipaJL en 53 municipios, co::n: 720 . 460 

lineas que cubren. un total de 9 ' 619 .. 800 habitantes: . E:t 

ntimero de teléfonos instalados y err uso es de 8JL7 ... 423 Uní .. 

dad es .. 

e ) Telecom .. 

(] .. ) Pres t a se r vicio tel efómco en ]os municipios con.. Wll 

total de 22 . 383 l í neas. 

( 2 ) Se.r vici o aut om ti co: de la-rga distancia prestado err. 

27 ciudades ., 

( 3 ) Servicio autom ti co festringído prestado en: ]5 ciudade s 

( 4) Servicio semi- automático de larga distancia prestado-· 

en 39 ciudades ... 

2 ) Telefonia Rural . 

A.tgurra.s cifras: es t a sticas demuestrarL 1La rrecesidad de ej ecu

t ar una politica para el desarrollo de la Te]efoní a Ru ral . 

a ) Servicio telefónico local.. 

llmllicipios con servicio tel •. automático 

~unicipios con servi ci o t el. anua] 

l'iunici pio'S sin. se rvici o. telefóni co 

'roTAL :t-IDNICIPI OS 

b ) Servi cio t e].ef6ID.. co· larga dis t ancia. 

Munici pios con servicio teJ:ef6nico L .. D .. 

lOO 

320 

496 

916 

45 
Municipios can servicio tel . semi- automatice L. D 40 

e) 

Municipios con servicio Manual.. L. D. 

Municipios sin servicio L. D. 
'ID'l,.AL 

Corre gimi en.to s con servicio tel.ef. 

Corre gimi en_ tos con servicio teJ!..ef . 

local 

de L .. D .. 

Corre gimi en tos sin servicio telefónico 

'IOTAL CO RREGH HEN'roS 

770 
6:r.. 

91.6 

l6 

1L50 

1 .. :1!50 

1 . 300 
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d) Corregimientos con servicio tele gráfico 

Corregimientos sin medios de comuni ca ciones 

de 2 260 

Inspe e cienes de Poli d. a con Tel e foni a Nannaal 

300 

1 .. 000 

L . D 350 
Inspecciones de Poli cia con serv . tele gráfico 315 
I .I!'LSpeccion.es de Policia sin me ios de comunic . 1.935 
De 260 caserios ; 

7 gozan de s:e rvi cio te1 e f6ni co manual. L . D. 

4 de servicio teJlegráfico ~rorse ... 

El r es to no tiene me dio alguno de comunicaci6~ . 

3) Tr áfico Telef6nico 

Júiio 
1 .• 972 

b . Tele gra fia •. 

MANUAL Y SD~IAUTOMATICO 
~4'43~.2l7 Minutos 

l) Servicio Telex. 

AUTOHATICO 
2' 343.02l-· 

343 i m
pulsos . 

INTERNA. 
2~326 . 636 
minutos. 

C~udades con servicio de Telex ______ ~39 ~ suscriptores 1 . 774. 
De est as ciudades hay servicio con e] exterj_or . 

2) Servicio Telex. 

El servicio telegr fico autom tico p ara correspondencia públi 

ca de envio de t elegrama ( Gén tex ) es p restado entr e 1-75 
ciudades . 

3) Servicio t elegr fico de correspondencia públi ca ( CW ). 

Total de ciudades, corregimiento s e Inspeccio .t!l!es de Policia 

disfrutan de servi cio telegrfifico': 473 ... 

4) Trfl. tfico. 

a) Te1ex 111\lo 
1.972 

b) Telegráfico 1..972 

n·ACIONAL 
47 ' 345 .. 376 
impul.sos 

350 ' 891. 21.7 
palabras 

INTERNACIONAL 
1' 008 . 319 minutos 

7' 743..2.40 p alabras 



23 

e . . Radio. 

El. servicio se encamina a firnes educativos , informativos y pu

blicitarios . El s i stema gene r al de transmisi6n en Colombia es 

por frecuen.cia mo dulada y se caracteriza por su gr an. a ctivi dad 

para rep roducci6n en alta fi delidad , libre de ruidos e inte r 

feren.cias. 

] _) Emisoras . 

EJl n.~mero de emisoras en eJl. pai s som de 284 distribui das; · en.. 

todos lo:s Departamentos , Ililltendencias y Comisarias. 

2) Control Radio Di fusi6n.. 

Es t a ciones monito ras de IvledellÍn, Pas to'" Guajira,., El Csrri to 

cofttroLaa en forma permarrerrte 1~ p ro gramaci6n ~oticiosa , r a

dioperi6dica, radio - noticiero y r adio - revista. 

3) Radio Nacional. 

Como depen.den.cia de] In.sti tuto Naciona]_ de Radio y Televisi6n 

]Le corresporrde p r est ar el servic1o de Radio-difusi6n Oficial. 

des tinado a La transmisi.6n de p ro g ramas culturales, informati 

vo·s y· docentes ~ 

4) Radio - Aficionado . 

Existen 2 . 2 O Radio'-afi cionados aproximadamente;, es un gran. 

a:9orte a l os servicios pClblicos .... 

5) EL número de radios en uso es de 1 ' 217 . 000 unida des . 

d TeJLevisi6n •. 

De·b:Ldo a las dificultades orogr ficas del p ai s. se instaLa ron 

tres tipos de r e des, 

I) Red del ~ orte : 

2) Red CentraJl 

3) Red del Sur 

Costa A t J:.án ti ca . 

Bo gotá,, Tunja:. 

Valle , Cauca y !ITa riño .. 

Estas re des cubren ~a mayori a del Pais . 
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Para la expansiórr y mayor cubrimien to de la red de televi s ión se 

han. instalada 58 reemisoras .. La red de enl a ces se hace por el 

sis tema de mi cro--ondas. Hay dos cana1Les c-omerciales y- uu can..al 

e ducativo. La cafttidad de televisores err uso es de 800 . 000 uni

dades ., 

e. Co rr®s;. 

Actualmente l .o s co,rreos cubren ape:.rras eJL 29% de :ros si tíos pobl.a

dos de la .Repflblica .. 

EJ:_ correo a:~reo es p restad01 po r Aví a nca seg(¡.n contrato con el. Mi

nisterio de Comuníca cíornes .._ 

En la a c·tualídad hay 3JL3 o fícínas que dependen direc t amente de I .a 

Administración Pos tal. Nacional , 721L qu e ex:plo'tan comp] e t a.mente 

con Tele com y 336 qu e pertenecen a la Administración del correo. 

a~reo de Avianca , es deci r, que actualmeate ei. Pais está servido. 

por 1 . 370 o·ficinas ,. lo que representa un.a O' fici.rra po r cada 

15.700 habitantes o una o fícína por cada 87 5 ldlórrretros cuadrados. 

SITUACION. ACTUAL ilf vm1TEZUELA 
============ ====·==---=-== =======-

TR.!tlfSPO RTES 

AUTO 10TOR .. 

Ven:ezuei..a ha venido integr ando ,. a partir de ] La d(~cada de 1 .. 9 40 una 

red de comunica ciones realmente notabJLe , que si.rve a: me díos de trans 

porte terrestre ,, fl:uviales, mar! timos y· a~reos .. Observada en el Mapa , 

~sta red presenta todavia: amplios espacios servidos: de ficientemente , 

pe!'()) un: amá.lisis objetivo del p ro greso JJogra:dGJ en relación. con :t0s 

factores espac-iales, geomósfíco·s , históricas y demo gráficos que se 

han di.fi cUJJ.:.tado·, justifican eL criterio de- los t~cnicos. que consideran: 

admirable la revolución. del transpo rte o currido en Venezuela en. los 

años recientes , Ia cual se manifies ta parcialmente e.l'll 1.a mu1 tipli ca-

ci6n de vehículos en uso y en :Ea dísminuciólt de los fletes . 
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' efecto de estos cambios está incidiendo f a vorablemen.te s obre el 

merca deo de la p ro ducción a grlco:ta y en descen tralizaci6n indus tria]., 

pues ~as f a ci lida des d e transporte constituyen: un. eler.t el'I.to decisivo· 

de la subestructura econ6mica ... 

EJl transporte t errestre de caracter pflblica dep ende básicament e en 

Venezuela de las ca rretera s , ya que l.os ferroca rri] es pflbl i cos han 

veni do sufr1endo• un constante r e troceso y funciona s obre Ia base de 

un cos,toso d~fici t .. Ferroca rriles p rivados sirven a la i n dust r ia de 

hierro y del. a cero , mien tras la industri a p etrolera disp one de sus 

p ro pios s istemas de tra nsporte terr estre, a base de oleo duc t os y gase~ 

duetos ... 

VI AS 

Venre zuel.a cuenta con urra e xcelente re d vial de 40 . 000 k i l 6metro·S de 

los cua les Jl5 . 000 kilómetros , pavimenta dos .. Es t a cifra, r ealmente 

notable s i se advierte que en 1 .. 935 solamen te habi an pavimen tado 300 

ki~6metros de ca rre t e r as en to o el pais, prueba el. sosteni do interés 

naciomaJL por el mejoramiento de su red viaJL. Las carreteras en Vene

zuelia forman una densa red hacia el. Oes t e y el Norte, en tanto que en 

m s de ~a mi tad de] pais, CO.l'$ti tui do por los L]anos meri diona1.e s y 

La Guayana , que son. las re giones memos pobladas l as ca rrete r as es ca-

sea.Ill. 

La s p rin cipales troncales d e Venezuela son las s i gui errt es : 

Troncal L : Ca r a cas San Arudr e s del Táchi ~a - Esta ca rre tera que in

cluy e entre sus tramo s l a autopista Tejerlas - - Valencia 

( 99 km . ) es parte integr ante de l a carre tera in t e r ame-

rica na. 

Tron cal II Choroni San Fernando de Apure .. 

Troncal 3 Mara e ay Maraibo . 

Tron cal! 4 Punto Fijo - Pu e r to Nútrias . 

Tr oncal 5 Val encia - San Cri s tóbal . 

Troncal 6 Casti lle tes - La Fri a . 



Tro ncal 7 

Troncal 8 
TrorucaJL 9 
Tro nr e al. 1 O 

Troncal 11 

Tron cal. 12 

':Cr on cai 13 

Troncal. 14 

Tron_cal 1:5 

Troncal 16 
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Barquis i meto - San Crist bal F 

Ca rúpano - Barranca s . 

Ca r a cas - Macu ro. 

Sa.a F~li x - San t a El ena de Vair~n . 

Chiv:a coa 

Caren.ero 

o Unare . 

Cabruta . 

'lin aco Ha turin . 

Pue r to Pi n to - Panam~ . 

Valle e la Pas eva - Tabasca . 

Guan ta - Gran Sabana • 

.Actualmente Ven ezuel a tiene un parqu e automotor moderno de 900 000 

vehiculos ; t i en e i n.s t al ados 18 ens ambl adores, con urra capa ci dad de 

p ro ducci6n de 80 . 000 ve culos a nuales . 

FERRO CARRILES 

El ferroc a rril , el me dio de tra nsporte terrestre por excelencia cua!! 

do se trata: de transporta r grandes vol · enes de me rcancía a gr andes 

dís tanciasr n:o ha lo gr ado desarroll a rse en fo a a decuada en Vene

zuela a pesar de haberse i ni ciado los estudios para su es t abl e cimi en 

to desde 1 . 935 cuando era toda vía una noveda d" y de haber eJ!. Es t ado. 

Venezola no i n vertido cuantios os fondos en su so s tenimi en to . Los Fe

rroca rriles ptiblicos naci on.aJLes, p ropiedad el Estado,. cubren s ola- · 

me.tlllte 455 kil6metro s , mientras desde 1 . 945 habían si do abandonadas 

ví as f~rreas por un totat de 680 kil6metros . 

Las 11n.eas en servicio activo s on las s igui en tes 

NOMB RE RECO RRIDO 

Gran Ferrocarril de Ven.ezueJ! a Ca r a cas - Valen.cia 

Gran Ferroca rril de Táchira La Frla-En.con.trados 

Ferrocarril Pto . Cabell o Pto . Cabel lo- Bar quis i
meto. 

LONGI TlfD 

1L77 Km . 
1.05 11 

173 11 

El mejoramiento de los s e rvicios , particularmente de Gr an Fe rroca r Fl l 

de Ve!lezuela y del de Puerto Cabel l o, to talmen.te modernizado ~s te 

' último ,, ha es timul.ado un aumen.to en el voltl.men de carga y. rr ero de 

pasa jeros transportado a partir de 1 . 958 , pero l a a ctiva competenci a 
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de:E. transport e po r carreteras , m s barato ,. mantiene a los Ferrocarri
lies bajo condiciones de continuado d~ ficit que debe solventar el Es
t ado .., Ferrocarril de Pue rto Cabello a Barquisirneto ,, el m s rnode!. 
no de todos los ferrocarriles Venezol anos , es el que los t~cnicos· con.- 
sideran destinado a un funcionamiento económi camerrte m s s lido , debi 
do a su conexió~ con la t ermimal marítima de Puerto Cabello,. lo cual 
facilitar su cre cimiento como vía directa de entra a y salida para 
los productos del come rcio exterior. 

El desarrollo de la mine ría y de las industrias b sicas, r ealizado·,. 
sobre las bases de grandes volúmenes de materias primas y me rcan ci a s , 
ha estimulado la construcción de tres ferrocarriles modernos , dos de 
el los por las Compañi as que explotan l as minas de hie r r o de:E. Norte de 
Gu ayanra ,., en.tre el Pao y Palúa ( Iron Mines ) y de Cerro Boliva r a 
~uerto Or daz ( OrinocOJ Milrl.mg ) y- otro,_ construi do por el Estado·, des 
de 1as minas de· Rulla de Na ricua:E. hasta Guau t a , para t ranspo rtar des
de alJli,. po·r barco s , ]La hulla requerida por la pJianta ci derúrgica 
deJL Orinoco . 

AERID 

enezue~a figura ent re los paises que se han beneficiad~ intensament e 
del transporte a~ reo . Por la gran magnitud de~ espacio naciorrali T. de 
Jia existencia de ~reas de escaso poblamiento, la aviaci n ha s i do u~ 
instrumento de aJ..t01 valor dentro de la red nacional. de com't!illÍcaciones 
al poner en comtacto los grandes .núc:teos urbanos y económicos con I .as 

reas marginaLes. Si obse rvamo s la dis tribució~ de los aeropuerto s 
vemos que en el sur lia aviación constituye un eJiemento furrdamentat en 
~a actividad económica~ a1 punto de que en la región ganadera de 
Apure hay 79 a eropuertos pri vadOJS y en el Estado e Boli var 69 desti 
nades a servir a haciendas y zonas mine r as 

I.a aviación. comercial. nacionaJL realiza mfts de 200 vuelos seman.aJies 
en.tre ]Jos p rincipales aeropuerto,s deJL pais , uniendo desde Sal!ll. Cristó
bal ( aeropuerto de San .Amtonio ) , en eJL Tftchira, al. Sur , has ta Ma
turla y Cmrraná , en:. eJL NW y desde Sarr Fem:an.do en: ]<lJ'S L]anos Occiden-.... 
taJ.es ,, hasta Canaima ,, em la Gttay:a a .. Es t a red rraciona]L de servicio 
regulares de pasajeros y c-arga coastituida por las Compañ as: Ave.IJlSa 
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y Lav, inclui a 23 localidades Otras Compañi as de aviaci6n dedican 

s.u.s actividades a transporte de carga .. 

1 .. Aeropuertos ... 

a .. Aeropuertos In.t ernacionaJLes ( la .. clase ) ?<1aiqueti a , Haracai ,. 

bo ,, Barc el ona y Haturi n . 

b .. Aeropuertos NacionaJ!.es ( 2a .. c:tas.e: ) : Las: Pi edr as, Coro , Bar

quisimeto, Puerto Cabello~ Sam Fe r nando , La Carlota y Ciudad 

Boli va r . 

c .. Ae r opue r tas Nacionales ( San Allitonio , Santa B~rbara, Mérida r 

Va rela , Barimar, Guanar a ,1 Acarigua , Cal abazo, Cumana , Porle

raar , Car upano, Santa El elma de V air en ) ... 

d . Aeropuertos Iracio.IT.ales ( 4a .. clase ) : La Paloma ~ La Fria ,. San

to Domingo~ Saat a Bár bara, Gaasdali t o, Eo ceno, Ca re r a , Daba

juro , San Felipe , BruGUal ~ Elarza~ Puerto Ayacucho , Puerto 

P ez,; Caí cara, Valle ·e· Pascual , AJl to Gracia , Higuerote , .Arrac6 ,

Santome, Puerto Ordaz"" Upath, Ba..rra:uacas-, Copo rí to , Tucupi t a , 

Guaipat , Tu:meremo ,, E1!. Do r ado ,. Pe·raitepu , Icaba , Timotes 

E:t t o.t al de aeropuertOls es de 382. 

MARI TUfO 

Ve~ezuela es urr Pais particularmente favorecido por la naturaleza err 
cuanto a las posibilidades del transporte por agua~ No solo cuenta 

e:l. pais con.. 3 .. 81 3 lr .. ::n . me t ro.s de costas arl timas ,. sin6 que a és tas · 

deben sumar s e 874 kil .6metro s de cos t as terrestres , qu e po r Jl.as ob r as 
de canali zaci6m r ealizadas e~ l a Bar ra de Maracaibo pueden utilizar
se en alita porci6m, hasta per mitir una penetraci6~ de Nor te a Sur 

qu e alcanza a Jl55 kiJi6metros .. En cuan t o a la red fluviaJJ Verr.ezo:E..ana , 

la parte considerable que puede ser u t ilizada par a la navegaci n de 

buques medianos represent a 5. 680 kil6metros de costas. Los Puertos 
de Ciudad Boli va r, Puert0 Ordaz y Palúa , so,b :t:e elL Orinoco ,, fi guran 

actualmerrte ent re Jl.os m s activos de la Na ci 6n y a ellos tienen acce 

so buques de ran porte ~ 
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l ., Rutas t·1a rl timas . 

1 1 
J.. 

Venezuela realiza un voluminoso comerc1o internacional. co.111 un.a 

amplia distribución~ geogr~ficay uti1iza por ello va rias de las 

p.Flncipa1es. ru t as marí timas mundiales pe ro l.a ruta de mayor den

sidad de ~s te trafico es la que une a Venezue]_a con los puertos 

de Es t ados_ Unidos . 

EJ.: transpor t e de pasajeros y carga genera]! desde y hacia Venezue 

ILa a] canza un.a amplia distribuci6n geogr fica, que inc]luye ] _os 

pai'ses de- las Antillas , Am~rica del Norte y del Sur y Europa. A 

pesar del desarrollo de la a tia ci 6rr comer cial , el transport e mar!. 

timo: de pasaj eros es muy ac t i vo , parti cularmen t e entr e ]os puertos 

Europeos y ta Guaina. 

Las principales Compañ! as navie r as que man t ienen servicios regu:- · 

liares de pasajieros y ca r ga generalL errt re ]La Guaira y puertos ex

t ranj ero:s s on : 

COMPANI AS RUTAS SERVIDAS 

Gr a ce Line Aruba - Kirugs t on - NaHsau , Mi ami New York . 

Gr:imal.di- Siesa I talia - España - Po rtugaUL ... 

Lauro Lí n es Italia - España - · Po r t ugal. 

Trasatllnti ca- Españó.l.a Cur azao, Sa11 Juán~ La Haba!ll.a , España 

Reino U m do . 

Pacific S t eamt Am~rica deJL Sur , Eu ropa. 

Cia . Colonial. de lfa-
ve gaci6.rr. Espafl_a - Po r t ugal . 

Italia Am~rica de]_ Su r ,. Africa , I talia , España J 

Port u g&E . 

Cí a .. Gr al.. Tr asa- tJL.an-
ti que . Puer t os Europeos 

2 . Puertos . 

Tamaño : ( B,, mediano ; C, pequ eño; D, muy pequ eño ) ; t i po ( A, Ma- · 

rítimo, cos t e ros natural. ; BJ) ce>,ste ro,. a r tifici al.; d ,. fl uvia] ,. 

natu.ra:Jl ; G, lacus t re ; X,, abierto ) ; Resguar do ( A )¡ excelente ; B, 

Bueno ; e, ade cuado; D, pobre) ,. p rofundidades de cana] de acceso , 
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a.ncJ;aj e. nimo y muelle mayo r ( A, m s de 300 ts . ; B J! de 1L.5 

a l -3 mts.; C, de lO a 11 . 5 ts.; D,. 8 mts .. a 1.0 mt s .; , 6. 6 a 
8 mts,.,; Y ,. 5 a 6 .. 6 mt s .; 6,,3 a 5 mts .. ; X" o t ros ) • 

I-l:aracaibo 

La Cei ba 

San· Lo ren.zo 

~1achaque·ro 

Laguanillas 

Tia Juan.a 

La Salina 

Cabimas 

Alta Gr a cia 

Pto . Cardona 

Las Piedras 

Bah1 a de ua:y 

Vela de Coro 

P to . Cuma rabo 

Chichiri viqui 

P to .. Cabel lo 

Tu.cacas 

P to . Turismo 

La Guai r a 

Los Cocos· 

Pto . La Cruz 

Guaraguao 

EL Chaure 

Cffiau t ar 

P ama tacuaJL 

Pto . Sucre 

Ara:ya. 

Pampatas 

Porla.mar 

va rupan.o 

e A e· F e D 0 .. 6 Princ . Pto . de en
t rada aJ; rea del! 
]ago'. 

D G C 

D G e· 
D G G 

D G C 

D G C 

D G G 

D G G 

D E C 

D X D 
D A C 

C A D 
D X D 

D X D 

D A B 

C A B 
D A C 

D A D 

B B B 

D A C 

D A C 

D A B 
D A B 
D A B 

D A C 

D A D 

D A D 

D X D 

D X D 

D B C 

F A X 0 .. 0 Pto . Lacustre , ca-
bo t aje . 

F A E 0 .. 0 Pto . Pe t rolero 

F A E 0 . 0 Pta . Petrolero 

F A E O .,0 Pto . Petrolero 

F A E 0 .. 0 P to . Pe t ro1ero 

F A E 0 .,0 Pta . Petrolero 

F A E o.o Pto . Petrolero 

G A G 0 . 9 Pto. Petrolero 

A A B 0 . 9 P to . Petrolero 

A A C 0 .. 9 P to . Petrol ero 

C B B 0 . 9 ~to . En trada 

A 0 . 3 Pto . En trada 

A A G 0 . 3 Pto . Petro1.e ro Ca-
botaje. 

D D E 0 . 3 P to . Pe trol . Cabota je 

C B D 0 . 3 P to . En trada Term •. 

E X 0 . 3 Term . Ferr. Cabotaje . 

A A Z 0 . 3 P to . Cabo t a je 

A A C 0 . 3 Princ .. P to ~Entrada 

B B C 0 . 3 P to .. Petrolero 

A A X 0 . 3 Pto . Pesquero 

A A B 0 ~3 P ta . Petrolero 

A A A 0 . 3 Pto . Petrolero 

A A D 0 . 3 Pto . Entrada 

A A 0 . 3 P t o . Pe trolero· 

A A A P ta . Entra a 

B B B 0 .. 3 P to . Cabotaje 

E X 0 . 3 " Entrada Porl. 

D E 0 . 3 Pto . Cabotaje 

D D F 0 . 9 11 Entrada Base :rraval 
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Gui ria D A e e e F 0 .. 6 Pto ,. Entrada 

Caripito D D A e A [¡. . O Pto . Petrolero 

Guana co D D A G G G 1. 6 P to . de Cabotaje 
Pe de rnal.e'S D D e F B D 1 . 6 Pt o .. Pe trol e ro 
Barranca D D B D D o.o Pto . de Cabo t a J e 
Palma D D B D o .. o Pto .. E~o rtaci6 n hie r ro 
P t o . Or daz D A E E B D o.o Pto . Expo rtaci6~ hierro 
Ciudad Boli var e D B A A E o .. o Pto . de Entrada ., 

COMUNICACI ONES 
===========-==== 

En general puede desirs e que has ta e l Siglo XIX los Es tados vi
nier on a tomar a s u cargo l os s ervicios de correo. En Venezuela 
en 1.830 s e dieron las primer as normas s obre cobro por el trám~ 

te de la correspondencia. Es te s ervicio e s tá a cargo del Es t ado. 
Para at ender los s ervic i os de correos , la naci6n s os tiene, por -
medio del Minis t erio de Comunicaciones mas de 800 oficinas en to 
do e l pais . 

LAS TELECOMUNICACIONES: 

Los medios de comunicación directa a dis tancia , o Telecomunicacio
ne s , cuyo us o se inició a mediados del pas ado s i glo, han alcanzado 
una notable densidad de s ervic i o en Venezuela, aunque en a lgunos -
cas os resulten ins uficientes , lo cual s e debe en parte a l as gran
des dimens iones del pa i s y a l a es casa poblaci6n de extens a s áreas , 
lo que r e ca r ga sus costos de instalaci6n y mantenimi ento . 

LA TELEGRAFIA 

• 

• 

El s ervicio Tel egrafico Nacional e Int er nacional es oper ado por e l 
Mi ni s t erio de Comunicac ione s , exi s tiendo , a demás una empr esa conc~ 
sionaria, la ALL AMERICAN CABLES, que explota par t e del se rv i ci o in-

t ernacional . Actualmente exis t en 735 e s t acionas t e l egráficas en todo 
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el pais agrupadas de en 17 zonas ope r a tivas , func ionan 79 e s taciones 

de Radio-telegr a f1a, preferent emente en las regiones mas apartadas , -

c omo el s ur de Guayana. 

TELEX : 

Ciudades con se r vico Te lex 18 c on un t otal de 1980 lineas y 1269 abo -

nados . 

GABLE SUBMARINO: 

La instalación fundamental de Tele comunica c iones int ernacionale s c on 

que cuenta el pais es el cable s ub-marino entre Venezuela y los EEUU . 

Su longitud es de 3 . 256 kil óme tros ; el pais dispone de 56 canales . 

TELEFONIA : 

Abarca un t ot al de 694 .371 aparat os ins talados en una red nacional que 

cubre 2. 460 kilóme t ros . El crecimiento económico del pa is ha excedido 

l a capa cidad de s unred telefónica, l o cual or iginó e l paso al Es t ad o 

en 1.954 de l a Empresa que original mente ofre c1a el s erv icio en forma 

limitada. Se constituyó ese año la Compañia anónima Nacional de Tel~fo 

nos ,de Vene zuela (CANTV), que e n 1.963 a 270 poblaciones conectadas a 

la r ed tele fónica de lar ga di s t ancia, en tanto 141 pueblos disponian de 

s ervicio loca l unicamente . La di s tribución de l os te lA fonos ins talados 

por re giones ( e l 95% del s ervic io telefónico es aut omátic o ) es : Cara

cas Metropolitana 63%; r egión central 9% ; región occidental 23% y r e 

gión oriental 5%. 
El s ervicio tel~fónico internacional s e efe ct~a por medio de la r adio 

t e l e fonia . Practicamente cubre los Es tados Unidos , Ca nadá y Mexico, Cu 

ba, Puertd Rico, las cuidade s de Bogotá, C~cuta y Barranquilla en Colom 

bia, as i como Quito, Lima y Buenos Aires . 

R A D I O : 

Como medi o de comunicación y entre t enimient o , ha alcanzado una amplia 

a ce pt a ción • Funci onan 120 r adiodifusoras comercia le s en e l pais, cu

breindo practicamente t oda el área naci onal. Numerosas est a cione s c oo

per an en la transmisión de los pr ogr amas , intregrando parte de l tiempo 

rede s nacionale s o re gionales. 
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El n~mero de radioreceptore s e s mas de 2. 600.000 o s ea un a parato 
por cada cinc o pe r sonas , una de l as proporciones mas al t as entre los 
paises de l Mundo. 

T E L E V I S I O N : 

Cuenta con cuatro es tacionas matric es , 3 en Car acas y una en Maracaibo . 
Mediante una red de plantas de r e l evo , para vencer los ob st~culos de -
r e lieve y de la redondez t errestre , s us programas son captados en el 
centro y oes te de l pais, cubriendo i gualmente l as Islas de Aruba y -
Curazao y la s ección Colombi ana fr onteriza con el Es tado de Táchira. 
Vene zuela es el pai s latinoamer icano que di spone de mayor proporción 
de r ec eptore s de t elevisión, que s uman mas de 900 . 000 apartatos , o sea 
un o por cada do ce habitantes . 

El Es tado Vene zolano participa en las funci one s educativas de l a radio 
y t elevis ión, mediant e es t aciones que produc en pr ogramas culturales , -
info r mativos y de ent r e tenimient o . 

C O N C L U S I O N E S 

1.- De bido al pode r e c onómico de Venezuela, la r ed vial est~ c ompue s ta 
por carre t e r as de Primer a Clase , fac ilitando as1 las oper aciones -
t errest r e s . 

2 .- Las carreteras en Colombia, en s u mayor1a s on de s egunda clas e y -
s u dirección es de Nort e a Sur, lo cual restringe l os movimientos 
ha cia la f r ont er a con Venezuela, siendo una grán desventa j a para -
las operacione s . 

3 .- En cuanto al tráfic o Marfimo , Col ombi a por c ont a r con l os dos océa 
nos puede en ·cas o de con f licto desviar hacia e l océano Pacifico . 

4 .- La aviación comercia l en Colombia por s u al t a ca paciadad , d~ f ac i
l i dad par a e l transporte de pe r sona l y empleo de aeropuer tos . 

5.- Debi do a l a pol1tica de l gobie rno par a la moderniza ci ón de l as -
Te l e comunicaciones , pr ome t en e l a poyo en las ope r aciones mili t ares . 
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FACTOR GEOPOLITICO DE LA INDUSTRIA 





A N E X O A 

Apéndice No.5 

GIEOIJD<C>ILIIlTII<C~ ID>IE IL~ IIINIID>IUl$Tfllll~ 

Los motivos que dan preponderante realce a la industria en relaci6n 

con la Defensa Nacional pueden agruparse en general en los siguientes aspe=. 

tos : 

1. El vol úmen de consumos que ' la guerra moderna demanda en todos -

los aspectos de la actividad militar. 

2. La tecnificaci6n acelerada de las Fuerzas Armadas. 

3. La modernizaci6n de armas más técnicamente frabricadas con siste

mas de alto rendimientos, como los modernos aviones ce combate , 

los navios de guerra los tanques, los proyectiles dirigidos. 

4. La imperiosa necesidad del mantenimiento de la prod!Jcci6n en las 

difrciles situaciones de guerra y co·n l·a constante actuaci6n del ene

migo. 

La capacidad de produccl6n industrial debe tener la potencialidad 

suficiente para llenar las necesidade de las Fuerzas Armadas y de la pobla-

ci6n dvil, igualmente debe poseer una autosuficiencia indispensable para 

que las fábricas y plantas industriales mantengan las suficientes materias pri

mas y energéticas. 
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INDUSTRIA DE COLOMBIA 

La Industrio del país es contemporónea, su etapa de expan

sión se Inicia con los años 30 . Tiene disponibilidad de Recursos Naturales 

( hierro., carbón, petróleo , maderas, fuerza energética y las diversas disposi

cienes legales que en los campos fiscal, monetario y aduanero se ban dicta

do con el fin de crear el ambiente proteccionista dentro del cual ha crecido 

la actividad transformadora. Como hechos históricos poderosamente influyentes 

en la decisión del país para industrializarse, se registran las consecuencias de 

las dos guerras mundiales de l presente siglo, cuando la producción pri maria del 

país no tenia compradores en el exterior y tampoco podía importar bienes ne

cesarios porque carecía totalmente de capacidad de compra. Es entonces cuan

do se piensa, como única alternativa para superar la situación, en promulgar 

la poi itica sustitución de importaciones y diversificación de exportaciones, 

que empieza a realizarse en 1960 . Su producción cada vez más diversificada, 

se proyecta con buena aceptación a los mercados extranjeros, especial mente 

en los renglones textil, calzado, confecciones, electrodomésticos, refrigera

ción, artículos de caucho, e tc. El renglón de ensamblajes de automotores ha 

cobrado gran importancia en el montaje de las plantas Renault, en Medellin 

y Bonsa, que vienen a reforzar la producción de Colmotores y Leonidas Lora, 

ensambladores de los vehículos Sinca, Dodge , y Will)ls. Producción 15.000 

vehículos por año. Manifestaciones industriales hay en todos los Departamentos 

sin embargo, la mayor cementación y especialización se encuentra en cuatro 

de ellos, cuyo orden de importancia relativa es el siguiente : 
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Cundinamarca: 
Con sus áreas de Bogotá, Soacha, Besa, Usme, Madrid, 

Mosquero, Suba, Sopó, La Calera y Z ipaquiró. Entre otros se destacan los 

siguientes renglones : textiles, cuero, caucho, papel y cartón, metal-me-

cónico , eléctrico, quimico, farmacéutico, elec trónico, ensamblaje de auto-

motores y equipos para oficina. 

Antioquia Con suSl áreas de Medellin, La Estrella, Bello, ltagui y En-

vigado. Como renglón preponderante sobresale el textil , ( hilo, hilazas y -

tejidos ) tanto en algodón y lava, c-omo en seda y toda la gama de fibras 

sintéticas. Otros sectores importantes son los de pinturas , tabaco, bebidas 

plóslk:os, enlatados y confecciones. 

Valle del Cauca : con sus áreas de Cali, Pctl mira, Jamundi y Yumbo . En-

tre los renglones de producción más significativos figuran los de papel y -

cartón, caucho, equipos de oficina y muebles metál ices , textiles, grasas 

y aceites , quimico-fa rmacéuticos, plásticos y enlatados. 

IN DUSTRIA DE ALIMENTOS 

Esta ind ustria comprende las trilladorefs de arroz, café y 

maiz; los mol !nos de cereales; las fábricas de chocolates, las panaderias, 

las dulcerias, las galleterras , las confiterias que son articules de consumo 

inmediato. Es la industria m6s importante del pais en cuanto a número de 

establecimientos y a personctl ocupado. 

También pertenecen a este gupo los 30 ingenios azucare-



ros, de los c:uqles hay 21 en el Valle cel Cauca. Los m6s importantes son la 

Manuelita, Riopaila y Providencia. Asr mismo los trapiches para producir pa

nela. 

La fabricación de conservas, de frutas, legumbres y carnes 

especialmente en Medellin y Cali. 

Las f6bdcas de grasas y aceites vegetales con sede en Ba

rranquilla y Cartagena; adem6s cabe mencionar las fóbricas de alimentos con

centrados en varias ciudades del pais. 

Industria de Bebidas: 

En primer lugar figuran las cervecerias en Bogot6, Medellrn 

Barranquilla 1 Santa Marta , Cali y Bucaramanga. 

Entre las marcas de cervezas mós acreditadas figuran : Cer

veceria Bavaria con sede en Bogotó y fóbricas en otras ciudades ; Cervecerra 

Unión de Medell rn, que produce la Pilsen 1 Cervecerras Unidas de Barranqui

Ita 1 que produce la cervec:a AguiJa. 

El segundo renglón de las bebidas los constituyen las bebi

das GaseG>sas, de las cuales hay fóbricas en casi todas las ciudades importan

tes del pais, estas fóbricas tienen excelentes condiciones higiénicas y fabrican 

bebidas de alta ,calidad. 

La fabricación de vinos de frutas es una industria menos 

importante . Los principales depart0'9entos productofes de vinos son Cundina

marca y Valle. 
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Todos los Departamentos tienen su propias fábricas de Lico-

res o sea de bebidas embriagantes, pues es monopolio de los departamentos el 

producirlos. Algunos de los licores nacionales son de fama internacional, tal 

como ocurre con el Rn Caldas, el Aguardiente Antioqueño y el Néctar de -

Cundinamarca. Se ha iniciado la exportaci6n de algunos de esos productos. 

Anexas a las fábricas de 1 icores de 1 os departamentos funci o 

non las de perfumeria. 

La Industria Textil Tanto en capi tal como en número de obreros y valor de 

los productos, la industria textil colombiana ocupa el segundo renglón fabril 

nacional despues de la de ali mentos. Comprende tejidos de algodón, lana , -

seda, fibras artificiales. Las telas producidas en Colombia no tienen que en-

vidiaP ni en calidad ni en acabado a las extranjeras y en 1970 se exportaron 

hilados de algodón por valor de 42 millones de pesos. 

Las fá bricas de tejidos más conocidas en el pais son : Col tejer 

Fabricato, Tejicondor, Vicuña, Leti d a , lndulana, Sedeco y otras, de Mede -

llin, pri mer centro textilero nacional, Tejidos O bregón, lnduray6n y otras , 

de BarrCI ~quilla; Tejidos Samacá, Caragoa y Ramiriqui , en Boyacó, Unica , 

Tejidos O ccidente, de Manizales, Acetato , de Cali; Tejidos Monserrate, de 

Bogotá y muchas fábricas más · en la Capltc¡l. de la República , Pereira, Ar-

menia , etc. 

Industria de Confecciones Comprende las fábricas de ropa, camiserias, fá 

fricas de ropa interior 1 de vestidos, detejidos de punto, de medias , etc. 

En férminos generales ha imperado e n esta industria el sistema de industria 



cdsera , en pequeño, pero en los últimos dños se ha incrementado extraordl-

nariamente . El material e mpleddo es de telas nacionales y lds marcas acredi-

todas son muc hds. Podemos asegurar que esta industria ha eli minado por -

completo la antrgua importanc ia de prendas de vestir y que muchas e mpresa s 

que utilizan marcas extranjeras, en realidad no lo son, smo que tienen el 

privilegio de usarlas. 

La Industria del Petróleo 
: O cupa lugar destacado en la Economía Colom-

biana. En la extructura de las exportac iones figura en el segundo 1 ugar, des 

pués del café. 

Las zonas petrel iferas del pais puden dividirse 

en dos grandes grupos : 

l. Las de alta productividad y en explotación, como el Valle del Río 

Magdalena de donde proviene la mayor producción, la hoya del 

Río Meta, el área del Cúcuta la hoya del Río Atrato, la hoya del 

Río Sinú, lahoya del Río San Jorge y la hoya del Río Putumayo . 

2. Zonds potenciales y de baja productividad, entre las que se encue~ 

tran la hoya del rio Cesar, la Costa Pacifica, el Valle del río -

Cauce, la penísula de la G uajira y la Costa Atlántica . La Empresa 

Colombiana de Petróleos 11 EC O PETRO L 11 fundada en 1948. 

Colombia es el tercer país productor de petróleo en América Latina 

despues de Venezuela y Mexico, con reservas probadas de 800 mi

llenes de barriles, probables de 1.500 millones y potenciales de 



3.00 millones de barriles. 

La producción actual oscila alrededor de 70 millones de barriles 1 

lo cual da un promedio de 190 mil barriles di6rios 1 la exportación 

representa mós o menos el 50'% y su valor se acerca a los 80 mi -

llones de dólares. 

Consecuencia de la industrid petrolera es el auge que en los últi-

mos años es.t6 teniendo la industria petroquimica 1 tanto en su -

sentro tradicional de Barrancabermeja 1 como en el complejo lndus 

trial de Mamona!, en las cercanias de Cartagena . 

Las re finerias estón localizadas en Barrancabermeja, Cartagena , La 

Dorada , El Guamo 1 Tibú y Nariño. 

Productos Refinados del Petróleo según datos de 1971. 

Gasolina 11944. 000 Toneladas Métricas 

O uerosen 624. 000 11 

Aceite Livianos 920.000 u 

Aceites Pesados 2 1470.000 11 

Industria Siderúrgica 
Es talvez la mós nueva de las industrias del pais 

y una de las de mayor importancia . En muy mo

destas proporciones se inició esta industria en Pocho ( Cundinamarca ) y en -



Amagó ( Antioquia ); posteriormente se fund6 en Medellin la EMPRESA SI -

DERURGICA que utiliza hierro viejo ( chatarra ) y que ha prestado grandes 

servicios. 

PAZ DE RIO . Pero el paso más en firme se di6 en 1948 

cuando se fund6 11 Acerías Paz de Rio S. A. 11 en la poblaci6n boyacense 

de Belencito, empresa que empez6 a explotar en g'rande escala los grandes 

yacimientos de hierro de la regi6n, en donde además se encuentran en abu~ 

dancia el carb6n y la caliza que complementan esta industria. Acerías Paz 

de Rio constituye el mayor esfuerzo nacional y es con Ecopetrol la empresa 

colombiana de mayor significado econ6mico. 

La producci6n de longotes de acero empez6 muy baja y 

dando pérdidas, pero hoy ya empiezan a consecharse los frutos de tanto es-

fuerzo y a verse los resultados que se esperaban . En 1969 , 206.327 tone-

ladas . En 1970 subi6 a 238.000 toneladas y en 1971 a 247.264 toneladas lo 

que demuestra su constante avance. 

La trascendencia de Paz de Rio es mayor si se considera 

que en sus inmediaciones se ha iniciado una etapa de industrializaci6n ver-

daderamente halagadora y que hará de Boyacá el pri mer Departamento in-

dustrial de Colombia. Las industrias actuales producen : varillas de constri.J¡c 

ci6n, alambres de todos los calibres, clavos, puntillas, rieles, ángulos, etc 

y más recientemente se ha montado la planta de laminado. 

Otras Industrias : 
-------------- También son importantes en el pais otros ramos de la In-

dustria tales como : Curtidos y Calzado, los Cementos, Vidriería y Loce-



ria , Articules de caucho, Veles y jabones , Muebles , Construcciones 

Navales, Cigarrillos , Fósforos, Fertilizants , pape l , Productos Ouimicos 

y Farmacéuticos, Pla lil ta s de Soda , Industria eléctrica, e tc. 

Capacitación Industrial : La acción oficial mediante la obra legisla-

tica y la acción administrativa ha favorecido el desarrollo del pals y la 

capacitación del producto colombiano para la actividad manufacturera. 

La protección aduanera para las indust ias 

naciooales, las instituciones oficiales de crédito, el Instituto de Fomen-

to lndustrial, las escuelas de artes y oficios, los Institutos Técnicos, las 

leyes protectoras del obrero y, últimamente , el servicio nacional de -

aprendizaje SENA, han sido principales incentivos del desarrollo indus-

trial tan sorprendente que ha alcanzado el pals durante los últimos años . 



Recursos Minerales 

Carbón : Las mayores reservas de éste producto éstan en la Cordillera 

Oriental, desde el Catatumbo hasta el Sur de Sumapaz -

( en Cundaamarca y Boyacá principalmente en donde se encuentran varios 

wacimientos en expl itación, en la cordlerra central es importante la zona 

de Antioquia, el Valle del Rio Cauca ( entre Popayán y Vijes )cuyas mayores 

áreas de explotación están ubicadas en los Municipios de Jamundi y Yumbo, dond 

donde funciona una pkanta de lavado . Los yaciemtos del Cerrejón, ( La -

Guajira ) y la Jagua ( Cesar ) son notables por su gran riqueza. Como pais 

rico en carbón Colombia está a la cabeza en América Latina y en la pro-

ducción mundial ocupa el sexto lugar . Parte de la holla es coquizable y 

apta para la metalúrgica . El carbón se utiliza como combustible en las zo-

nas industriales principalmente en Belencito, la Sabana de Bogotá, Medellln 

y Cali, 

Hierro Existen muchas minas, la mayor parte sin explotar los ma-

yores yacimientos de hierro en explotac ión se encuentran 

en Cundinamarca y Boyacá . En la Cordillera Central son notables los depó 

sitos en Antioquia especialmente en los alrededores de Medellin. En ta Cor-

dillera Oriental se destacan los yacimientos de Tibiritó, Guasca, Ubaté y 

Subachoque. Algunos de ellos se encuentran en estudio con minas a estable-

cer nuevas siderúrgicas. 

Acero Desde el establecimiento de Acerras Paz del Rio en 1955 han dis-



minurdo notablemente las importaciones de hierro y acero. 

La siderúrgica en funcionamiento son : Las del Muña -

( Soacha ) la de Medellin , la del Pacifico y la del Valle de Tensa (Ti-

bitit6 ) . Colombia ocupa el ·sexto lugar en América Latina en la produc-

ción del hierro, acero y productos. 

Sal La mayor parte de la sal que se explota y se consume en el pais 

es de sal gema. La mayor contidad de sal procede de las minas 

de Zipaquirá donde se explota técnicamente . También se extrae sal mari-

na en las costas de la Guajira, Masdalena , Atlántico y Bolivar. Colombia 

ocupa el 4 lugar de Iatinoamérica en la producción de Sal. 

Oro : Se encuentra en más abundancia en AnH.oquia, Le siguen Chocó 

Nariño y Cauca. 

Platino Ls zona de mayor producción es la comprendida entre el norte del 

rio Neguá y el Sur de Tamaná . En Antioquia se explota en los Mu-

nicipios de Urrao, Frontino y Dabeiba. 

Esmeraldas : Son consideradas como las mejores del mundo, prov ienen 

de las rrcas m1 nas de Muzu, Cocuy, Borbur y O tanche ( Boyacá) 



poderosamente influyentes en la dec •sión del pais para industrializarse, se 

registran las consecuencias de las dos guerras mundia les del prestfl te siglo, 

cuando la producción primaria del pals no tenia compradores en el exterior 

y tampoco podia importar bienes necesarios porque carecra totalmente de 

capacidad de compra. Es e ntonces cuando se pie~sa , como única alternati

va para superar la situación, en promulgar la politice de 11 sustición de -

importaciones y diversificación de exportaciones 11 que empieza a realizarse 

en 1960. 

Su producción cada vez más diversificada, se proyecta -

con buena aceptación a los mercados extranjeros, especialmente en los re~ 

glones textil, calzado, confecciones, electrodomésticos, electrónico, re 

frigeración, qulmico farmacéutico, etc . El renglón de ensamblaje de auto

motores ha cobrado gran importancia en el montaje de las plantas Renault, 

en Medellin y Bonzo . 



3. LA INDUSTRIA VENEZOLANA 

En Venezuela el desarrollo industrial conlleva caracterlsficas muy 

especiales y su proceso viene ecolucionando del año de 1950 en 

adelante a un nivel acelerado y sostenido de industrialización con notable 

tasa de crecimiento que alcanzó entre 1950 y 1965 un 1 O% , lndice de los 

más ele"'ados del mundo . 

Se encuentran factores negativos as1 

l. No hay compensación entre el establecimiento de fuentes de traba

jo en la Industria y el crecimien to demogrófico. No se han escogí ·

do los sectores más apropiados para el desemvolvimiento industrial 

y n1 se ha obtenido una politice de mayor ocupación en mano de 

obra para absorver el crecimiento de la Fuerza de trabajo en una 

población que aumenta al 3,5 Yo anual. 

2. La organi zoc ión del mercado caracterizado por su monopolio entor

pece la equilibrada distribución de los ingresos entre los diferentes 

grupos sociales. 

3. Una caracterrstica de la industria venezolano es el alto nivel de 

costos que limito el ingreso real de los factores de producción y 

disminuye notablemente el mercado competitivo en el exterior. 



ESTRUCTURA INDUSTRIAL 

Al analizar el lapso comprendido de 1960 a 1965 se en 

cuentran pocos cambios en el orden del producto fabril por grupos indus 

triales . En 1969 el aporte de las industrias tradicionales llegó al 51,6 Yo 

y el de bienes de consumo durable y de bienes de capital al 33% que es 

considerado bajo La principal causa de éste escaso lndice fue la poca -

participación de la industria me talmecanica de un 7,7% que se encuen 

tra en el comienzo de su desarrollo, pero con un porvenir de gran creci 

miento porque el pals tiene suficientes recursos de materia prima y el ca 

pital de inversión necesario 

Los establecimientos industriales existentes en el pals en 1966, año este 

del último censo, acusaba un total de 7 306 . Este número se ha reducido 

porque muchas industrias pequeñas has desaparecido para formar nuevos es 

tablecimientos de mayor capacidad. 

El personal ocupado por la industria manufacturera según 

el último censo llegó a la cifra de 650 .000 distribuidos asr: 48'7'o en la 

gran industria, el 8 Yo en la mediana, 19% en la mediana inferior y el 

25 Yo en la pequeña . Se entiende por gran industria auqella que ocupa 

a mós de lOO personas, la mediana industria de 20 a 100 personas y la 

peque ña entre 5 y 20 personas . 
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El producto manufacturado de Venezuela representa el 

14,8% del producto interno bruto ( PIB) , mas o menos siete mil millo 

nes de bolivares al a ño, incluyendo el grupo de construcciones sube a 

un 20% del P . Interno B para nueve mil cuatrocientos millones de boli-

vares. 

LOCALI ZACION DE LA INDUSTR IA: 

Inicialmente la indu:stria venezolana se dedicó a la pro

ducción de bienes de consumo, por lo cual se establecieron las factorlas 

en l1as proximidades de los grandes núcleos urbanos como Caracas en el cen 

tro y Maracaibo en el No . Oeste . 

EVOLUCION 

La transfor!Jlación es estructural en la industria manufactu

rera han pensado en su rápida evolución y crecimiento que alcanzó un pr~ 

medio del 11,8% en el periodo de 1950 a 1967. 

INDUSTRIAS BASICAS 

Las industrias llamadas básicas son aquellas que en razón 

de su importancia inciden en el desarrollo industria l de un pals y son el 

fundamento del poder militar. 
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INDUSTRIA SIDERURGICA 

En 1950 se comenzó esta indust ria en el pais con la ins

talación de la planta 11 Siderúrgica Venezolana S. A. ( SIVENSA ) con una 

producción inicial de 20, mil toneladas anuales, actualmente ha ampliado 

su producción a 125 mil toneladas anuales; la materia prima para esta pla12_ 

ta es la chatarra y esta considerada como una de las más modernas de Amé 

rica del Sur. 

La Siderúrgica del Orinoco (SIDOR ) inició su producción 

en 1961 con una capacidad de 750 mil toneladas de acero en lingotes y 

600 mil toneladas en productos acabados . Est6 ubicada en el complejo In

dustrial del rio Caroni en su desembocadura en Ciudad Guayana. La mate

ria prima de esta central siderúrgica se extrae del Cerro Bol ivar, donde 

se encuentran minas de mi neral de hierro de alto contenido. 

Las Siderúrgicas SIDOR y SIVENSA emplean hornos eléc -

tricos en atención a la gran abundancia de energia eléc trica que genera 

la hidroeléctrica de Gu ri . La capacidad de la industria siderúrgica en -

1971 copaba las necesidades del pais con 1,1 millones de toneladas de ace 

ro en lingotes la de SIDOR y 125 mil toneladas la de SIVENSA. Est6 pro

ximo a entrar en producción hojalata eléc trica con capacidad de 145.000 

toneladas por año, igualmente se pondrá en servicio este año la planta la_ 

minadora en frio para aceros planos con 640.000 tone ladas al año. Se cal

cula que para 1980 Venezuela podrá producir 10 millones de toneladas de 



acero con un amplio margen para exportac ión. 

Actualmente las exportaciones se reducen a ma terias de 

menor grado de elaboracion como arrabio y lingotes de acero, en cambio 

la tuberra sin costura no ha tenido la suficiente demanda, contada con ex-

cedentes exportables. Coliombia es cliente en la compra de esta tuberla. 

INDUSTRIA DEL COBRE: 

Las m1nas de cobre del Distrito de Aroa, Estado de Yara-

cuy vienen siendo explotadas desde 1605 y en 1957 se encontraron nuevos 

yacimientos , calculándose las reservas en 500 mil toneladas. La Industria 

de este mineral es pequeña y de escaso desarrollo por carecer de más yac!__ 

mientos cobreños. 

INDUSTRIA DEL ALUMINIO 

La explotación del aluminio la hace la empresa Aluminio 

del Caronl S. A. (ALCALSA) situado en el complejo industrial del rlo Ca-

ronl. La producción de aluminio alcanza a 25.000 toneladas de aluminio 

laminado en ca l iente , 13.000 toneladas de la minado en frro , 1.500 tone-

ladas de plancha de aluminio y 3.700 toneladas de papel de aluminio. Co-

lombia importa aluminio de Venezuela . 

INDUSTRIA PETROLERA: 

La Industria Petrolera de Ve nezuela es la base principal 



de los ingresos en divisas ya que representa el 95.:>/o de estas, el 92% de 

las exportaciones, el 68% de los ingresos fiscales y el 42% del producto 

interno del pals. La producción de petróleo de Venezuela es la cuarta 

del mundo con 185.772.000 de toneladas al año. Los productos refinados 

del petróleo que produjo la industria Venezolana en 1971 son los siguien

tes : gasolina 3.160.000 toneladas métricas, querosene 4.055.000 , aceites 

livianos 7.410 .000, aceites pesados 39.380.000. Sinembargo la alta tecnifi 

cación de maquinaria en esta industria ha traldo como consecuencia la sus

titución de mano de obra propiciando en esta forma el desempleo. En 1950 

se ocupaban 44.000 obre ros y actualmente con una producción triplicada 

se emplean 27.000 . Es poi ltica del Gobierno Venezolano incrementar la 

exportación de otrcsproductos como mineral de hierro a luminio y manufac

turados para balancear la restricción de la exportación del petróleo a fin 

de procurar me¡orar las reservas. 

INDUSTRIA PETROQUIMICA 

La industria petroqulmica en el pals están concentradas en 

el Instituto Venezolano de petroqulmica ( I.V .P.) Adscrito al Ministerio 

de Minas e Hidrocarburos,. La materia prima en esta industria es el petróleo 

y el gas natural ( 8. 988. millones de metros cúbicos ). 

Las operaciones de producción del l. V .P. se han concen

trado en las siguientes regiones : El Zulia, la región Central y el exterior. 
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Complejo del Zulia : 

Comprendido geográficamente en el tablazo y bajo 

grande . El primero tiene tres programas grandes de producción que son el 

estileno, propileno y metano y en Bajo Grande se produce el amoniaco. 

Se considoo que este complejo viene a entrar en una etapa definitiva de 

desarrollo hasta 1985 con dimensiones de priducción a gran escala. 

Complejo de Moron: 

En la ciudad de Morón situada en la región central 

del pals a 30 kilómetros de Puerto Cabello está considerado como el pri-

mero del pals y desde el punto de vista de su localización geográfica cerca 

a los centros de consumo con comunicaciones directas a los puertos la cer-

canla a las materias primas la magnifica red de comunicaciones como la ca 

rretera troncal Puerto Cabello Barquisimeto, el ferroca rril Barquisimeto Puer-

to Cabello y el gaseoducto Anaco- Moron explican de por si la importancia 

de la explotación industrial a bajos costos, la calidad en si de la produc-

ción y la pimacla estratégica para futuras ampliaciones. 

Alll se producen 514 .000 toneladas de fertilizantes 

21.000 toneladas de clorosoda, 10.000 toneladas de explosivos y 123.000 

toneladas de productos diferentes especialmente anhidridoftal ico deodeci 1-

benzo. 



.12 5-

En el exterior 

El tercer programa de operac iones del 1 V P está localizado 

en el exterior con las plantes de Monómeros Colombo Venezolanos localizado 

en BARRANQU ILLA y la Petroqulmica Dominico - Venezolana en Santo Do

mingo con fines deprod.Jcción de fertilizantes. 

La Industria Ouimica 

Como toda la industria Venezolana , la industria quimica 

se irició en 1950 y se ha desarrollado a un titmo de crecimiento anual de 

un 15.3% lndice que está muy superior a las demás industrias. En su etapa 

inicial se orientó la producción qulmica ala sustitución de importacbnes, 1~ 

grande buenos resultados. Actualmente la actividad de la industria quimica 

está dirigida a desarrollar la qulmica básica que constituye la producción 

final o intermedios de acidos industriales, tales como acido sulfúrico (52.000) 

toneladas , soda cáustica ( 11.000 ) t. 

Existen en Venezuela aproximadamente 320 establecimientos 

de este tipo industrial clasi f icado como mediano y que emplean unas 13,000 

personas. 

Los principales productos que han sustituido a los importd

dos anteriormente con un maximo de producción y consumo, esta los jabones 

con 25 mil toneladas al año, pinturas con 40 mil toneladas, La producción 

quimica comprende un 50% de productos acabados y un 50% de materias pr~ 

mas básicas para otras industrias. 
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Los costos se reparten en un 75% a materiales e msumos 

y un 23% a mano de obra, donde predomina el personal técnico. 

La Industria de Automotores : 

La industria de automotores ( ENSAMBLAJE ) se inició 

en Venezuela el año de 1948 1 practicamente setrataba de armar los vehicu-

los 1 pues la mayoria de las partes se importaban, pues aún no se habla 

perfeccionado a la manufactura de las piezas que actualmente seconstruyen 

en el pais. Ya en 1962 se comenzó el programa de integración con produc-

tos y repuestos elaborados localmente . El proceso fue lento por falta de -

personal calificado y la facilidad de Í!'f1portarlos de mejor calidad y acaba-

do, con costos menores . Para nivelar este aspecto el gobierno prohibio en 

1970 la importación de vehiculos enteramente montados. En la actualidad el 

porcentaje de integración es del 41% para vehiculos pequeños y medianos 

( automóviles 1 camionetas 1 etc) y del 23% para camiones y buses ( cha-

sis), como proyección a cinco años se calcu la el 70% de integración. 

La producción de vehiculos en 1971 alcanzó la cifra de 

78.346 1 el material rodante en el pais según datos estaBisticos de 1969 

alcanzaba la cifra de 673.000 vehiculos. 

La industria de automotores cuenta para su incremento 

con factores propicios que la hacen privilegiada como : una magnifica red 
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de carreteras muy bien especificadas ( 35.590 kms, de los cuales hay -

17.049 pavilil1entados y 12.790 revestidos ) , amplias autopistas entre las 

principales ciudades y centros de producción, lo que hace que el transpo!:_ 

te automotor predomine. Otro factor importante es el combustible a bajo 

costo y con bastante disponibilidad, tambien se suma la disponibilidad de 

las divisas provenientes del petróleo. 

LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION NAVAL Y AERONAUTICAS 

Dentro de las etapas de industrialización del pais se ha 

tenido en cuenta la construcción naval y aeronáutica, pero en la fase de 

producir para la Fuerzas Armadas. En Puerto Cabello tiene la Armada una 

dique seco con capacidad de 50.000 toneladas , talleres de repación y -

ensamblaje. Los buques pesqueros y de cabotaje se construyen en poca es

cala debido a la limitación de mano de obra calificada y a la facilidad 

de importación 

En cuanto a la construcción aeronáutica sucede lo m1smo 

y en las bases aéreas, especialmente en Maracay se ensamblan aviones de 

guerra. 

Industrias de Transformación: 

Estas industrias de consumo final han alcanzado en Vene

zuela bastante incremento con programas de proyección alagadores, espe

cialmente con el ingreso de Venezuela al pacto Andino. Ejemplos tipicos 



de esta industria pueden ser : 

Industria de alimentos 

La mayoda de las industrias que se dedican al proce-

so de alimentos son filiales de empresas extranjeras, especialmente de los -

EE.UU . que facilitan la exportación y la aceptación en los mercados por su 

calidad y bajos costos. 

La utilización de envases de hojalata para el empa-

que de alimentos se calcula en 125 unidades por habitante al año, produci-

da en el pais con materia prima nacional. 

Industria de bebidas 

Venezuela produce 3. 324 .000 hectolitros de cerveza 

al año y utilizan 125 millones de tapas. La calidad de la materia prima es 

de primera calidad , 51¡a que se emplean cebadas y lúpulos importados. 

Otras 
Se imponen e n el mercado los productos lacteos, como el queso con 

24.000 toneladas anuales , mantequilla 6.000 ton. La Harina de pes-

cado con una producción de 7.100 ton. harina de trigo con 348.000 ton. 

Azúcar 465.000 ton . 



Industria de Electrodomésticos : 

Esta industria que se conoce tambien como industria 

de 1 inea blanca y considerada como de consumo dorable ti ene un gran in-

cremento en Venezuela por el alto nivel de ingresos per capita y la magn_!: 

fica distribución de fluido electrice. 

Datos estadisticos revelan que en el pais hay 

2.600.000 radios y 800.000 televisores en uso. En 1970 produjo 95.000 refri-

geradores. La produce ión de energia eléctrica en 1972 alcanzó a 12.636 mi-

llenes de K.V. mora. 

OBSERVACIONES SOBRE LA INDUSTRIA DE VALOR ESTRA TEGICO. 

Para anal izar la potencia industrial de un pais es ne 

cesario tener en cuenta dos factores prominentes que son : la energia y las 

materias primas . 

Venezuela posee las mejores fuentes de energia de 

Suramérica. Hemos analizado la producción de petróleo y gas natural que -

están catalogadas dentro de las primeras en el mundo, por su cantidad de 

explotación y reservas. La energia eléctrica tiene por la topografia y re-

cursos hidráulicos proyecciones para instalar grandes centrales . Actualme~ 

te genera casi 4 millones de kilovatios y para un futuro no muy lejano -

puede llegar a los 1 O millones. 



En cuanto a materias primas se refiere, Venezuela cuenta 

con grandes yacimientos de hierro calculados en Cerro Bollvar de 400 millo 

nes de toneladas de mineral de hierro con una producción anual de 

21.996.000 Ton y 860.000 de hierro y otra cifra similar de acero. 

El aluminio, otra materia prima básica , representa en 

producción 25. mil toneladas. El cobre si es escaso en el pals pero dada 

su gran capacidad de importación puede adqui rirlo en Chile o Perú que 

están involucrados también dentro del pacto andino. El carbón que es igua!_ 

mento escaso puede ser sustituido por el petróleo y el gas, que Venezuela 

posee en exageración . 

Entonces queda visto que en cuanto a materias primas Ve

nezuela no tiene dependencia de paises extranjeros y llena los requisitos 

exigidos para una industria estratégica militar propia. 

Al lado del factor industrial ya conocido está el factor 

humano que es escaso en cuanto a su nivel de capacitación técnico, lo 

que viene a limitar la suficiencia de los grandes recursos naturales emple~ 

dos en un proceso rápido de producción , industrial. De éste análisis se 

puede concluir que Venezuela está en capacidad de mdntar una industria 

militar diversificada , como la de vehpiculos militares, utilizando las -

plantas de ensamblaje y producción de automotores y empleando bien la -



producción de aceros planos y fríos de la planta de laminación de la side-

rúrgica del Orinoco. Asi mismo existen los isumos nacionales paa la pro-

ducción de armas livianas . Se elimina la construcción de grandes unidades 

navales y de aviación por sal irse de grandes capacidades, aunque su repa-

ración y mantenimiento es factible . 

Se deduce que Venezuela puede en caso de un conflicto 

belico, por su capacidad de divisas, importar armamento cualquier pais y 

en caso de que por cuestiones de pactos internacionales no tenga acceso 

al mercado, puede producirlas empleando a fondo su capacidad potencial 

de su industria. 
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CONCLUSIQ\IES COMPARATIVAS DE LA INDUSTRIA DE VENEZUELA 

Y COLOMBIA 

Después de haber hecho el estudio separado de las 

industrias de Colombia y Venezuela, tanto en su capa~ i dad productiva co 

mo económica , de los factores que inciden e n su apreciación, recursos -

energéticos, politice de gobierno, consumo interno¡¡ ¡ pG>sibilidades de expor

tar y en fin el an61isis de las industrias b6si.cas para determinar el potencial 

industrial, llegamos a las conclusiones comparativas de la industria de los -

dos paises para apreciar las condiciones en que se encuentran para enfrentar 

se hipotéticamente en un conflicto armado. 

Para mejor claridad comprensión , anal izó los prin

cipales puntos en la evaluación de las capacidades industriales, recursos -

energéticos, reservas de materias primas, potencial financiero. 

l. Venezuela tiene en el petróleo su principal fuente de divisas, 

m6s de la mitad de los ingresos fiscales y el mayor porcentaje de 

las exportaciones que le permiten al Gobierno inc rementar otras 

exportaciones, como manufacturas, hierro e irse liberando paula

tinamente de la dependencia del petróleo. 



Sinembargo en Colombia la prbducción de petróleo es 

escasa ( 11,320.000 Ton anuales ) que comparadas con Venezuela es de 

185.700.000 Ton da una idea del equilibrio de éste recurso natural. Ve_ 

nezuela exporta y obtiene divisas. Colombia importa para balancear el 

consumo interno .. 

2. En la industria petroqulmica Venezuela tiene todas las bases in-

dispensables para la producc ión de derivados que a troves de dos grandes 

complejos suministra al mercado cantidades de productos como fertilizan-

tes, explosivos, hidrógeno, etileno, venceno, etc. Colombia tiene una 

escasa producción de estos derivados; por ejemplo miestras Venezuela-

produce 150.000 toneladas de etileno y 346.000 de benceno, Colombia 

en esos mismos productos produce 20.000 y 1.500 respectivamente. 

3. Venezuela ha desarrollado con grandes programas la industria -

de la siderúrgica por los factores de abundante materia prima ( mineral 

de hierro) y abundante energla eléctrica que le permite la instalación de 

hornos eléctricos. La plan ta de Orinoco tiene una capacit:lad de 1,·1 mi -

llenes de toneladas año, otras menores producen 125.000 con un futuro de 

diez años a elevarse a 1 O millones . Colombia produce casi 400.000 to-

neladas entre la siderúrgicas de Paz de Rlo, de construcción antigua y 

con materiales obsoletos, la de Medell In y otras con materias primas de 

chatarra y se proyecta para 1980 hasta 2 millones. Colombia es la princi 



pal compradora a Venezue·la de arrabio, lingotes de acero, y tuberia s1n 

costura y le vende coque. 

4. La industria de automotores en Venezuela fue en 1971 de 78.000 

mientras que en Colombia fue de 15.000 ¡ esta diferencia se apr~ 

c1a por las facilidades de transporte que hay en Venezuela que tiene mag

nfficas vias, lo barato del combustible, y la dispon ibilidad de divisas pa

ra importación, mientras que en Colombia estos factores son inversos; las 

manufaturas que convergen en el ensamblaje de behiculos en ambos paises 

son del orden del 30%. 

5. La industria manufacturera es reciente en Venezuela con un mar-

gen amplio de producción sin copar la capacidad de rendimiento mientras 

que en Cqlombia los equipos están detenidos en su producción por los pro

blemas de importación de maquinaria para aumentar el beneficio. Colombia 

en textiles observe la producción de ma terias primas ( algodón ) produci

dos en el pais, mientras que Venezuela se importa en gran parte. 

6 . En cuanto a la industria de la construcción puede decirse que -

Venezuela ha incrementado mucho este factor como determiante poi itico 

del gobierno que invierte gran parte de su presupuesto en construcción 

de vias, escuelas, complejos industriales que genera empleo y mejora las 

condiciones sociales. En Colombia el incremento de laconstrucción sale -

del sector privado en grandes núcleos urbanos para detener el deficit de 



habitaciones, pero con elevados costos. 

7. La industria de construcción naval y aeronáuticas se encuentran en 

una etapa inicial pero reduc ida a las Fuerzas Armadas ( Marina y Aviación) 

En Puerto Cabello . - posee un dique seco con capacidad de 50.000 tonela

das para reparación de novios. La construcción de buques de cabotaje y pe~ 

ca no se ha desarrollado por escoses de personal calificado. En Colombia es

ta industria tiene su asiento principal en Barranquilla donde se construyen -

barcos pesqueros con alta calificación de rendimiento. 

8. La industria de importancia bélica tiene en Venezuela grandes faci._ 

lidades para su instalación , cuenta con los elementos básicos de la poten

cia industrial; capaci::lad de instalaciones , abundancia de energia eléctrica 

y grandes reservas de materia prima como mineral de hierro, petróleo y gas 

natural. Las reservas en divisas y la gran capacidad de importación le permi

ten traer al pais maquinarias calificadas . Puede decirse que Venezuela esta' 

en capacidad de tener una industria completo de material bélico. En Colom

bia las condiciones para esta industria se reducen a un pos'ble ensamblaje de 

artefactos de guerra, a la refacción de equipo obsoleto y a la importación, 

de pciSes tecnificados en estas industrias, factor este que encuentra las difi

e ul tades de orden de divisos. 

A esta situación, real, no debe restarse que la situación de mano 

de obra calificada , para la presuri::l industria de guerra Venezolana, la es-



casez de ese factor implica para ellos el empleo de técnicas y técnico 

extranjero. 
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AMAZ ONIA VENEZOLANA 

Descripción General de la Región. -

Consideraciones Generales • - Los territorios situados al Sur del Orinoco cubren 

una área de 240.107 kmts. cuadrados lo que equi -

vale a un 26. 22% del territorio nacional venezolano. La población censada en el. -
• 

área es aproximadamente de 29. 444, no indígena selvática ; 21. 520 indÍgena selv~ 

tica. La densidad de población se calcula de O. 02 a O. 07 habitantes por kmt cuadr~ 

do contra 8. 22 para el resto del país. 

Desarrollo • - La ocupación, exploración y explotación de este territorio se ha e-

fectuado de forma desigual dando lugar a una diferencia regional-

importante. Los sistemas modernos de vialidad son prácticamente inexistentes -

(unos 170 kmts. de carreteras y varias de penetración ) ; lo anteror pone de man!_ 

fiesto la existencia de : 

a) Una región sem i-estructurada, en proceso de desarrollo, de potencial m as o-

m enos conocido. 

b) Una región virgen "a-desarrollada" y desarticulada, de potencial desconocido, 

que corresponde a los especialistas denominan " REGION FRONTERA", enten-

diéndose por tal aquellos territorios vírgenes que constituyen áreas ( posibles 

o deseables ) de expanción de los espacios económicos nacionales. 

Delimitac_~Ón de la Región Frontera . - La regiÓn Frontera (Amazonia) podría d~ 

1 ... 
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finirse entonces a partir del Río Cáura comprendiendo el Distrito Cedeño del Es-

tado Bolívar y al territorio Federal Amazonas, hasta los lÍmites con Colombia y 

Brasil. 

La inclusiÓn del Distrito C edeño dentro de la RegiÓn Frontera, responde a que -

esta constituye una zona de penetración considerada como favorable para el desa-

rrollo dei sur; asegurando por otra parte la vinculación de la Región al resto del 

país y en particular a la región central. 

Algunos Antecedentes Históricos • - Se comienza a partir de la Independem ia, 

pasando por alto la época de la Conquista ya que en este lapso no hay ningún he ... 

cho de trascendencia, En la constitución federal de l. 864 se crea el territorio -

Amazonas, el cual, Guzmán Blanco, llamaría "TERRITORIO DEL RIO NEGRO" 

y solo hasta l. 893 toma definitivam ente el nombr.e de Territorio Federal del A-

mazonas. La capital tradicional del Territorio fue San Fernando de Atabapo has-

ta 1928 cuando fue trasladada a Puerto Ayacucho (margen derecha del río Orinoco). 

Factores Económicos • - Dos factores se consideran han sido la causa del estan 

camiento de esta región en el siglo pasado y principios del actual : la falta de 

vías de comunicación y la falta de población. Este inmenso territorio hasta hace-

muy pocos años no contaba con otras vías de comunicación que las ofrecidas por-

los tramos navegables de los ríos o los cam inos abiertos por los indios; así mis-

mo falta de población frenaba cualquier im pulso de desarrollo por la carestía de 

mano de obra y la ausencia de un mercado' ,interior. Por otra parte los movimieg_ 

tos migratorios hacia otras regiones, han traído com o consecuencia la desapari-

ción de muchos centros poblados. Por esta razón esta regiÓn está aislada del -
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resto de Venezuela. 

Geomorfología.- Se pueden distinguir tres grandes sub-regiones : 

a ) Colinas y penillanuras del norte 

b ) Macizo del centro y sur 

e) Penillanura del Casiquiare • 

Clima . - Determinan las caracter(sticas climáticas de la región la altitud, la 

latitud y los vientos alicios. 

a ) Temperatura media anual es superior al 25° C. 

b ) Las precipitaciones son mayores de 2. 400 m. m. y alcanza hasta 

4. 000 m. m. en las zonas altas. El máximo de lluvia se presenta del-

mes de Mayo al mes de Noviembre. 

Hidrograf(a • - Han sido determinadas las siguientes sub-regiones hidrográficas 

en este territorio : 

Area en KMTS 2 

a ) Cuchivero 16, 644 

b) Suapure 20.153 

e) Cáura 55.218 

d) Ventuari 85.370 

e) Rio Negro 41.956 

f ) Alto Orinoco 49.442 

... . 1 ... 

Precipitación medi -anual en 
m. m. 

2. 418 

2,349 

2.927 

3,250 

3.450 

3.082 
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Suelos • - Los estudios relativos a suelos, en esta regiÓn, son prácticamente i -

nexistentes. El potencial agr(cola de la Región Frontera es bastante bajo, lama

yor parte de esta regiÓn es apta para la ganader(a; su suelo acuerdo a estudios, 

es rico en minerales. 

LA REGION LOS PAISES FRONTERIZOS Y EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL 

La regiÓn frontera es el punto de contacto entre Brasil, Colombia y Venezuela y~ 

parece como una regiÓn "tapÓn" por su situaciÓn; situación que bien aprovechada

podr(a significar un desarrollo propio m ayor que cualquiera de las áreas circun

vecinas. Esto es posible con el aumento de las v(as de comunicación, especial -

me.p.te cuando se piensa en la construcción del canal de navegación fluvial de la -

Am erica del Sur. Por estar bordeada por los r(os Orinoco, Casiquiare y Guainia

Negro, la región llegar(a a convertirse en vfa de paso de la poblaciÓn Venezolana 

(centro de la República) a Colombia y del Atlántico Nororiental a B~asil y otros-

pa(ses Suramericanos. 

En la actualidad no existen relaciones formales entre Colombia y Venezueh en el

Territorio Amazonas; la extracción y movilización de los recursos naturales y -

personas, a traves de la frontera, se hace prácticamente sin ningÚn contro. Ca

be anotar sinembargo que los r(os Meta, Vich ada, Guaviare y Guain(a, con una -

zona de influencia sumamente extensa en territorio Colombiano, son tributarios -

de los r(os de esta región circustancia que representa un potencial considerable -

para un futuro desarrollo integral de las regiones respectivas en ambos lados. 

Las relaciores comerciales con el Brasil han sido casi nulas. Existe una vfa flu-
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vial que presenta una área de contacto: el RÍo Negro que une esta región con la 

enorme cuenca del Amazonas y el Brazo del Casiquiare e interconecta los siste

mas fluviales del Orinoco y el Amazonas. 

En cuanto a la participación de esta regiÓn con el interior del país (regiÓn más h~ 

hitada) ha sido mÍnimJl y la causa puede ser la falta de buenas vías de comunica -

ción, la baja densidad de población, las condiciones ambientales y la falta de pr~ 

gramas de desarrollo. 

Población • -En esta región se encuentra el mayor núcleo de población en el De

partamento de Atures debido en que en él se encuentra la capital del territorio , -

Puerto Ayacucho, donde están concentradas las mayores actividades comerciales 

y servicios o sea que las zonas más despobladas en esta región corresponden a los 

Departamentos de Atabapo, Casiquiare y Río negro los cuales presentan las si 

guientes densidades demográficas : Atabapo o. 03, Casiquiare O. 07 y Río Negro -

O. 01; en Atures y Distrito Cedeño presentaron una densidad de población que os

cila entre o. 29 y l. 99. La desigual distribución de la regiÓn, obedece a dos raz~ 

nez : a) Geográfica; la mayor parte de los centros poblados se encuentran en las 

márgenes Orinoco y sus afluentes debido a que estos constituyen las principales

vías de comunicación. 

b ) Sociales y Económicas . 

La población indígena de la región constituye una minoría en el Territorio. 

Aspectos Socio-Culturales.- La composición de los recursos humanos de la re

gión frontera se caracteriza esencialmente por su complejidad etnico-cultural. -
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Esto aparece en consecuencia como un fenómeno digno de tomarse en cuenta en el 

desarrollo futuro de la región, pues multiplica las dificultades de una integración 

programada de la población ind(gena; cabe anotar aqu(, que las Únicas fuentes de 

ingreso más o menos estables pro'Vienen del situado nacional, esto genera un alto 

grado de paternalismo, lo que ocasiona la perdida de creatividad y por esto no -

puede surgir un esp(ritu de comunidad que los mueva a organizarse y a tomar ac

ciaí eficiente para resolver sus problemas. 

RECURSOS NATURALES .... 

Su estudio ha sido clasificado en seis tipos diferentes : 

a) Suelo 

b ) Forestales 

e ) De caza y pesca 

d) Mineros · 

e ) Agropecuarios 

f) Fuentes de energ(a hidráulica. 

Suelo • - Solo una m(nima parte de esta zona es apta para el cultivo permanente 

pero aplicando prácticas intensivas de explotaciÓn como control de erosión, dr~ 

naje y corección de la baja fertilidad mediante la aplicación de fertilizantes y o

tras mejoras del suelo. 

Otra parte, en su mayor(a, no son utilizables para la vegetación permanente, so

lo son aptas para usarse en pastos o en explotación maderera . 

• . . . 1 .... 
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Recursos forestales . - La explotación de recursos forestales ha sido la princi-

pal actividad )fllral en la región. Sus principales productos son : el Chiquichiquí, 

palma de fibra larga y resistente utilizada en la fabricaciÓn de cepillos, escobas, 

carteras, sombreros, etc.; sU principal propiedad es que no es afectada por la -

humedad. 

Seje, palma que produce una sem illa oleajinosa de la cual se extrae un aceite de 

excelente calidad. Se ha dicho que este producto tiene también propiedades tera-

péuticas, para combatir afecciones bronco pulmonares. 

Caucho, ha perdido su importancia la explotación que tuvo durante la segunda gu~ 

rra mundial posiblemente por la introducción da caucho sintético. 

Balata , goma sacada del Purguo, se usa como material aislante de cables eléc-

tricos, en la industria de calzado y como sustituto de la gutapercha. Resulta ser 

un producto más valioso que el caucho. 

El principal producto de la región es la mad-era, su mayor producto es el cedro-

cartan y otros. 

La alta pulviosidad y otras condiciones ambientales de la regiÓn favorecen la -

formación de una flora hetereogénea. 

Para la explotación de este renglón, solo existe un solo aserradero, situado en -

Puerto Ayacucho. 

. .... 1 . .... 
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Recursos Minerales . - Aunque la evaluación de los recursos minerales de la ... 

RegiÓn Frontera no se ha efectuado a cabalidad se encuentran hasta el momento-

algunos recursos mineros de importancia : 

Bauxita y Minerales Asociados, hay reservas de arcillas aluminicas que por su -

volumen y potencila ofrecen grandes posibilidades futuras. También se encuentra 

hierro, sílice, caolín, arcilla muy pura y de muy alto valor, oro, titanb, consi-

derado como un mineral estratégico y de gran demanda futura para las aleaciones 

en la construcción de naves supersónicas y especiales, minerales radio-activos-

como en el ·uranio¡ plomo y granito, en cuatro colores gris, rosado, blanco y ne-

gro. 

Recursos Agropecuarios.- La reducida pol:)aciÓn, la acides de los suelos, las d!_ 

ficultades en las ví'as de transporte y los problemas del mismo ambiente' deter-

minan una mínima utilización actual de recursos agropecuarios. En eata región-

( Territorio Amazonas), se ha de~arrollado una agricultura primitiva, pero ne-

cesaría para el abastecimiento parcial. 

Hay en San Carlos de Río Negro una pequeña granja agrÍcola. En Puerto Ayacucho 

se practica el mestizaje vacuno con ganado cebÚ de Colombia. 

Recursos Hidroeléctricos • - Los estudios de potencial hidroeléctrico están he-

chos en base a las pendientes en el terreno y caudal de los ríos. El potencial hi-

droeléctrico está distribuido así: 

. . . 1 ... 
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RIOS P otencial KWx10
3 % sobre total nacional 

Cáura 8. 550 18.85 

Cuchivero 1.200 2.65 

Su apure 850 1.87 

Ventuari 2.820 6.22 

Alto· Orinoco 2.236 4.93 

Río Negro 1.680 3.70 

17.335 38.22% 

SERVICIOS BASICOS • -

Los servicios básicos del Territorio Amazonas son en términos generales esca

sos y deficientes siendo esta una de las causas por las cuales esta regiÓn no se -

ha desarrollado en la misma relación ~n que su potencial de recursos naturales

lo exige. 

El principal acceso al terriotiro es por vía área. Por vía fluvial es a traves del 

Río Orinoco y cubre más que todo la carga. 

Transporte Aéreo. - La línea postal Venezolana t iene itinerario de vuelos para 

pasajeros todos los dÍas m enos el domingo de Maiquetía a Puerto Ayacucho. A -

Caicara solo vuela tres veces a la sem ana y a P uerto Páez una sola vez. 

La empresa Comeravia, tiene vuelos dos veces a la sem ana de Ciudad Bolívar a

Puerto Ayacuhco , también tiene vuelos, sin itinerarios fijos aotras localidades

del territorio Amazonas. 

. .... 1 . .... 
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La Empresa de carga Tigres Voladores, opera hacia esa zona con aviones C 47. 

Acasa, es otra empresa aérea que tiene su sede en San Fernando de Apure y ope

ra con aviones mono-motor; este servicio es más que todo aerota.xi. También vu~ 

la con alguna frecuencia, a esta regiÓn la Fuerza Aérea Venezolana. 

Merece mencionarse el hecho de que los centros poblados de San Carlos de Río 

Negro y San Fernando ·de Jttapo, quedan sin servicio aéreo por más de veinte 

dÍas al mes, ya que el itinerario de aviones es irregular. 

Transporte Terrestre.- De Caicara a Ciudad Boívar hay una carretera de 340 -

Kmts. Caicara a su vez tiene comunicación con el centro del país a tra:.ves de la 

carretera Cabruta -Las Mercedes -Valle de la Pascua¡ el cruce del Orinoco -

Calcara- Cabruta se efectúa por medio de ferry, ~n un tiempo aproximado de -

una hora u hora y media. 

De Caicara existe también un camino de difícil tránsito, hacia el suroeste, que -

pasa por Bucaral y liega hasta el Manteca!, de unos lOO Kmts. 

De Puerto Ayacucho a Sanariapo hay una carretera de 65 kmts. construida con -

el objeto de:. salvar, por vía terrestre, los caudales de Atures y Maipur es, que

int erru:pJpen la navegación del Orinoco en ese tramo. 

Está en construcción una carretera que va de P uerto Ayacucho a la orilla opues

ta de Puerto P áez en el Orinoco a 90 kmts. y construida por el s erviciode Inge

nieros Militares. 

. . . . 1 . ... 
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Existen algunos cam inos secundarios en el interior del Territorio como el de Ya-

vita a Pimich(n, de 17 kmts. aproximadamente. 

Transporte Fluvial . - Es la principal vfa de comunicación especialmente para el 

transporte de carga. El Orinoco es la arteria principal navegable, en todo el año, 

hasta Puerto Ayacucho , por embarcaciones hasta de 400 toneladas. All( se inte-

rrump-:-e la navegación por los raudales de Atures y Maipu~es; unos 60 kmts . al 

sur del Sanariapo el rfo vuelve a ser navegable, pudiéndos e llegar hasta el r(o -

Amazonas por .medio da brazo del Casiquiare. Otros rfos navegables son el Ven 

tuari, El Brazo del Casiquiare, El R(o Negro, el Guainfa, el Atabapo, el Mana -

piare , el Cuchivero y el Suapure. 

LOs principales puertos de la reg ión son: Puerto Ayacucho , Cabruta, Caicara, 

Puerto P áez y Puerto Carreño ( Colombia) , sobre el Orinoco. En cuando a ins-

talaciones solo Puerto Ayacucho cuenta con un muelle flotante y una rampla aptos 

para carga y descarga pesada, para cualquier nivel del Orinoco. 

La gasolina y dem ás combustibles se llevan de Puerto Ordaz y de Soledad; estos 

productos provienen de San llique, estado de Anzoategu(, y su distribución es i-

rregular aun en el verano. 

Servicios Públ bos . - Los servicios pÚblicos dejan mucho que desear debido a -

sus deficiencias y a la no existencia de ellos en la mayor(a de los casos. 

Teléfonos , solo existe en Puerto Ayacucho para la co.municaciÓln con el resto del 

pa(s y funciona por el sistema de m icroondas . 

. . . . . 1 ..... 
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Telégrafos , la Oficina de Puerto Ayacucho actúa como central de comunicacio-

nes de todo el territorio. Hay oficinas en San F'ernado de Atabapo, Maroa, San -

Carlos, Santa Rosa de Amanadona y San J uan de Manapiare. La Jefatura de telé 

grafos está situada en Maracay. 

Radio, extsten las siguientes emisoras : 

En Puerto Ayacucho, Radio Amazonas, Las instalaciones del Ministerio de Com!!_ 

nicaciones para telegramas y radiogram as en Caicara, Cabruta y Puerto Ayacu-

cho. La red de comunicaciones territorial entre los departamentos. Red Saleciª-

na ( Misiones ) . Red de la división Fiebre Amarilla y Peste y 23 radio-aficiona-

dos, casi todos de los centros de misiones. 

En Puerto Ayacucho reciben asistencia los Colombianos de la RegiÓn F ronteriza 

( Cazuarito, pequeña concentración de viviendas frente al muelle de Puerto Aya:.. 

cucho.).: 
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AMAZ ONIA COLOMBIANA 
========================= 

La important(sima Hoya Amazónica, reserva inmensa de tierras aguas y vegeta-

ciÓn, cuyo destino es el de .recibir la desbandada humana de las grandes ciudades 

y áridos campos de la periferia, requiere una planificada y técnica explotación -

por parte de cada uno de los países que la conforman, en función de la zona co -

rrespondiente a Colombia, en la mayor Hoya Fluvial del mundo, con una extensión 

casi incblta, disponible para un desarrollo biológico y social dirigido, de propor-

ciones incalculables, obliga a mencionar este aspecto trascendental en el presen-

te artículo. 

La construcción y montaje de tanques para almacenamiento de combustibles en ll!_ 

gares de importancia, eonstituye un magnÍfico aspecto para el desarrollo de lar~ 

gión, debido al alto costo de los combustibles, la escasez de los mismos y las -

grandes distancias desde los centros de producción a los lugares de consumo. La 

nueva refinería de Puerto Asís, permite solucionar un problem a de considerable 

envergadura en relación a los combustibles llevados otrora desde las costas co -

lombianas del Atlántico, y Pacífico, o permitiendo el escape de divisas a fin de -

obtener combustibles en el Per;ú. La Armada transporta estos combustibles de la 

refinería de Orito y los distribuye a los centros de consumo sobre los ríos Putu--

mayo, Amazonas y Caquetá, utilizando sus remolcadores, bongos o planchones y 

los nuevos tanques de almacenamiento en tierra, instalados en Leguízamo, Tara- . 

pacá, Leticia y La Pedrera. 
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IMPORT ANClA DE LA HOY A AMAZONICA. 

La Hoya Amazónica contiene la mayor reserva forest al del mundo, dispone de unos 

ocho millones de kilÓm et ros cuadrados , habitados por escaso m edio m illón de pe~ 

sonas. La variedad de especies y recursos naturales que encierra, despierta con-

tinuamente iniciativas de destacados hombres de ciencia, ávidos de encontrar los 

m edios escaseantes en las zonas explotadas del globo terrestre, a fin de canali -

zar la at encipn de sus gobiernos sobre la utilización de la Amazon(a. 

Autorizados escritores, en varios idiom as, han producido numerosos y extensos 

volúmenes, y art(culos en revistas cient(ficas, sobre la importancia futura de es-

ta regiÓn. 

Sin embargo el futuro refugio de la humanidad, constituye actualmente un podero-

so reto a la inteligencia del hom br e. Este reto, al parecer, inafrontable o suma-

m ente 'dif(cil de vencer, está constituido por la mism a naturaleza de la propia A-

m azon(a, desconocida en su mayor parte a pesar de los estudios que se han real!_ 

zado para desem arañar la m isterios a y sorprendente vida selvática de la regiÓn-

hallada por el hombre Únicam ente en contados si ti os sobre· las riberas de la r ed -

fluvial más grande del mundo. 

P ara esta extensión de 44.4 por ciento del territorio nacional, verdadera res er-

va del espacio vital para el pa(s, se han presentado proyectos extraordinarios,-

como la carretera am azónica del Dr. Fernando D(az : Bogotá - Villavicencio -T~ 

rapacá - Leticia; la carretera m arginal de la selva del expresidente peruano Fe~ 

nando Balaúnde Terry, la .carretera P ac(fico -Amazonas del Dr. Enrique P érez-

Arbeláez ; partiendo del es tuario del r(o Sangianga siguiendo esta hoya y la del P l!_ 

tía, salvando l a cordillera occidental y central por la Hoz de Minam á., bajando por 
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las depresiones de J uanambú para caer a la Amazonía por Puerto Asís, siguien-

do la mar gen izquierda del Putumayo, hasta frente a Tarapacá y de allí a Leticia 

para este Últim o proyecto se puede aprovechar el carreteable Tumaco, Pasto, 

Puer to Asís, com o una vía auxiliar o como posible plan alterno. 

Una tercera posibilidad de carreteable hac ia la Amazonia, puede ser la prolong~ 

ción de la carretera Neiva, Florencia, Tres Esquinas, La Tagua, Leguízamo. CQ_ 

mo quiera que sea; se hace indispensable por lo m enos una vía terrestre de pene-

tración que empalme las vías fluviales y propicie el desembotellamiento y facilite 

la salida de los productos de la región hacia los centros de consumo. 

El Dr. Cándido Bolívar P ieltain (entomólogo y zoólogo español) quien conceptúo : 

"La primera necesidad de la Amazonía, son las carreteras de penetraci6n. El nue 

vo mundo emerge - en el am azonas no debe ser ocupado como hasta ahora, a van-

zando sobre las tierras vírgenes de América, por múltitudes , valientes sí, pero-

desválidas; por colonos esporádicos, sin otra oportunidad que la de subsistir y a-

limentar una fam ilia, sin los m edios indispensables para exportar las maderas y 

los productos de la tierra en el momento de exuberancia. 

Estas avanzadas dueñas de productos forestales dispersos, sin carreteras no pt,1~ 

den sacarlos al m ercado y tienen que entregarlos al fuego para desarrollar una g~ 

nadería también precaria y empobrecedora del suelo ". 

La fauna amazónica explotada inmisericordemente representa un tópido importan-

tísimo, m erece la m ayor atención, así como la flora, su ingente riqueza es(a sieg_ 

do diezmada por mercenarios que de paso atropellan la soberanía , tras un objet,!yo. 

Cierto porcentaje de la importancia amazónica racHea en su fauna acuática, terre~ 

tre y aérea, tmto por su riqueza como por el apoyo que ofrece el cohmizador. 
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La selva constituye otro de los factores importantes de la Amazonía, su explota-

ción debe ceñirse a un plan metódico evitando los desastrosos resultados que en-

la mayor parte del país, están conduciendo a la erosiÓn de los suelos y acabando 

con las arteris fluviales, ejemplo : El Magdalena. 

Del simposio celebrado en Florencia se establecieron los siguientes errores en -

el desmonte de los alrededores de la capital del Caq etá: 

l. Guía de tierras . 

2. Exclusión de cualquier otro terrateniente 

3. Desocupación del campesino por la explotación ganadera y la mecanización. 

4. Descuido de las técnicas conservacionistas del suelo frente a la inagotable 

tierra. 

5. Adelgazamiento casi transparencia del horizonte A. , Único fértil. 

6. Erosiones cancerosas en las laderas. 

7. Denudación de las cuentas hidrográficas menores con sequías en verano y flu-

jos en momentos de lluvia. 

8. Destrucción de la vegetación en las riberas de los ríos navagables. 

9. Erosiones de estas orillas. 

10. Colmaje de los dichos cauces por las erosiones y por el deslave provocado -

de las tierras erosionadas. 

11. Derrotas de la fauna acuática, terrestre y aérea por perturbación de su m eff.io. 

Concluyendo que lo más importante para el desarrollo de la Amazonía colombiana 

es fomentar la emigración del interior del país, es decir, llevarle gente, toda yez 

que se dispbnga de material humano, capacitado para impulsar una verdadera co-

Ionización, el resto de bs obstáculos podrán ser dominados y conquistados uno a-
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uno, los cuales s egÚn el Dr. P érez Arbeláez,. son los siguientes : 

l. Colonización y penetración hum ana. 

2. Des monte tecnificado 

3~ ComunicaciÓn sin trasbordos Leticia - Océano Pacífico. 

4. Instituto Colombiano de Investigaciones AmazÓnicas. 

5. Inventario y defensa de los recursos naturales. 

6. Revisión de procedimientos para aculturación. 

CONVENIO FUERZAS MILITAR ES -SENA - INC ORA -CAJA AGRARIA • 

Con el propÓsito de apoyar la colonización en distintas zonas del país y que es u-

tilizable, se celebró un convenio entre el Director General de l Servicio Nacional 

de Aprendizaje SENA, el Ministro de Defensa Nacional, El Gerente del Incora y-

el Gerente de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, en virtud del cual-

el SENA 3tlas Fuerzas Militares han venido preparando personal, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley 58 de 1963, el personal contínua 

recibiendo esta capacitación en su m ayoría de extracciÓn rural, debido a que lo -

racional y deseable es que quienes se capaciten en una ocupación la ejerzan en -

form a práctica y crear sus propios puestos de trab ajo; para esto es necesario y-

conveniente que al personal m ilitar de extracción rural se le provea de medios -

que le permitan ejercer la ocupación en la cual recibiÓ form ación profesional o -

incorporarse en form a productiva a la economía nacional. 

OBJETIVO DEL CONVENIO. - La finalidad perseguida por el convenio es la de-

proveer los m edios, m ediante una acción combinada de las entidades signatarias 

del m ismo para que el personal :militar de extracción rural se vincule nuevam ell_ 

te, m ejor capacitado y con m edios adecuados a las labores agrarias. 
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Dentro de esta finalidad se pretende : 

a. P rocurar que la formación profesional que se imparta a personal militar de -

extracción rural sea de utilidad -práctica y tenga metas concretas. 

b. Contribuír a un mejor empleo de los recursos humanos del país. 

c. Impulsar positivamente el desarrollo nacional. 

OBLIGACIONES DEL SENA Y DE LAS FUERZAS MILITARES.-

a. P roseguir en la capacitación del personal m ilitar de conformidad con las esti_ 

pulaciones de 1 Conveio suscrito por estas dos entidades. 

b. Suministrar al Incora y a la Caja Agraria, los nombres de las personas que , 

por la capacitaciÓn recibida y por sus cualidades personales merezcan ser te

nidos en cuenta dentro de los programas q e realizan estas dos entidades. 

OBLIGACIONES DE L INCORA ~ 

Dar prelación, en cuanto no se oponga a lo consagrado en el numeral 3o. del Ar:. 

tículo 81 de la Ley 135 de 1961, a las personas que, habiendo prestado el serví -

cío m ilitar obligatorio, y realizado cursos de formaciÓn profesional agropecuaria, 

sean presentados por el SENA y las Fuerzas Militarrés , para su vinculación a los 

proyectos de parcelaciÓn, colonizaciÓn, crédito supervisado etc. 

OBLIGACIONES DE LA eAJ A AGRARIA : 

Tener en cuenta dentro de los planes financieros y de asistencia técnica a aque -

llas personas que habiendo prestado e l servicio militar obligatorio, y realizado

cursos de formación profesional agropecuaria, posean t ierras propias donde est~ 

blecerse y ejercer alguna ocupación agrícola, ganadera o artesanal. 

COMITE COORDINADOR: 

La aplicación de este convenio se basará en lo que acuerde un Comité coordinador 
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formado por un representante del SENA, Incora y uno de la Caja Agraria. 

DURACION DEL CONVENIO. 

La duración de este convenio es de cinco ( 5 ) años y se prorrogará autom ática -

mente por el mismo térm ino si ninguna de las partes notifica por escrito a las o 

tras, su decisión de no prorrogarlo. 

Dicho convenio le ha permitido a las Fuerzas Militares, especialmente a la Ar -

macla Nacional, conseguir un importante m edio para realizaciÓn de su pol(tica en 

las regiones del Sur, al preparar y disponer del elemento humano necesario para 

instruir y entrenar al personal, que cumple con el servicio militar obligatorio,-

en las ramas agropecuarias y de industrias menores . 

MOTIVOS PARA APOYAR EL DESARROLLO SOCIAL-ECONOMICO DE LA AMA-

Z NIA COLOMBIANA . -

La pol(tica de las Fuerzas Militares y especialmente de la Armada Nacional en~ 

poyar el desarrollo socio-económ ico de las regiones del sur, se basa en motivos 

de suma importancia nacional, com o los siguientes : 

l. La extensa frontera con el Ecuador, Perú y Brasil, su importancia geopol(ti-

ca y recursos naturales que constituyen un codiciado objetivo para los vecinos. 

2. La reserva de espacio vital proporciona la futura solución para la explotación 

demográfica del pa(s. 

3. La explotación de las regiones del sur, requiere como factor básico del ele -

mento humano, consecuencialmente el aum ento de la población, y un desarrollo-

socio-económico acorde, es decir, que el progreso am azónico sea paralelo y si-

multáneo al desarrollo nacional. 
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4. Al desarrollar los puntos anteriore&, se asegura la configuración de un cuarto 

motivo directamente competitivo de la Arm ada Nacional : mantener y garantí -

zar la soberanía nacional, por cuanto toda vez que a lo largo de las fronteras

se dispone de núcleos humanos con estabilidad socio -econÓm ica bien balance~ 

da desaparece cualquier aspecto atentatorio contra nuestros intereses. 

INCIDENCIA DE L SERVICIO MILITAR EN EL DESARROLLO AGROPECUARIO. 

E l servicio militar obligatorio en Colombia, viene incidiéndose desfavorablemen

te en el Agro Nacional, incidencia que se hace cada vez más grave, con perjuicios 

incalculables para todo el país, debido a que la agricultura y ganadería como las

dem ás industrias menores sufren la pérdida de la mano de obra que cada año ingr~ 

sa a los centros de instrucción militar de las Fuerzas Militares. 

La gran m ayoría del personal ingresado a los cuarteles pr oviene de los campos de 

producción agrícola y pecuaria, permanecen dos años totalmente alejados de su -

medio, am bientándose generalment e con una vida mejor (la del cuartel) en comp~ 

ración a la que llevaba en su terruño de origen, les encanta el medio urbano, sus 

facilidades de vida, y toda vez que han cumplido con el servicio militar obligatorio 

se convierten en: Agent es de Policía, choferes, ayudantes de mecánica, albañiles, 

celadores, etc. , o sencillamente ingresan al grupo de desocupados en las ciudades 

capitales muy especialm ente en Bogotá. 

Si a la zona fronteriza de la regiones del Sur la extractara cada año 50 jÓvenes en 

edad de pagar el servicio militar, entre colonos e indígenas, sería la forma más 

efectiva de terminar con el incremento del material humano (verdadero factor de 

soberanía y progreso socio-económ ico) de la Amazonía Colombiana. 
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INSTRUCCION AGROPECUARIA • 

El sistema es tan benéfico que a los cursos están asistiendo colonos e indígenas -

de los lugares alEdaños a los sitios de instrucción, no solo voluntaria sino ínter~ 

sadamente. Con la incorporac ión permanent e de Infantes oriundos de la zona am~ 

zÓnica para luego prepararlos t écnicam ente en aspectos agrupecuarios, que les -

permite emprender labores de este género al regresar a la vida civil, se ha dado 

el prim ero y m ás importante paso en favor del des arrollo efectivo de nuestra ama 

_. 
zoma. 

P ara los colonos e indígenas , constituye la m ás grata y preciada realidad, el dis-

poner de los medios y r ecibir instrucción y entrenamiento en ganadería, agricul-

tura e industrias m enores, así como m ecánica de maquinaria agrícola, m otores 

fuera de borda, etc. 

En est a form a la Armada Nacional instruye a colonos e indígenas con el fin de -

crear equipos de apoyo a la colonización espontánea, que dentro de poco tiempo-

cubrirán en for ma generalizada la frontera colombiana en las regiones del sur, -

por lo cual constituirá la for ma más efectiva de m ant ener y garantizar la sober~ 

nía nacional. 

Este sistema per mite al adiestramiento m ilitar del hombre joven amazónico, 

neutraliza totalmente la emigración de colonos e indígenas de la r egiÓn, garantí_ 

za el r egreso de los reservistas a sus fincas o lugares de trabajo con excelen -

tes conocim ientos agropecuarios y en consecuencia se impulsa el progr eso de la 

región. 

. ... 1 .... 
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CONCLUSIONES : 

1 ~La Amazonía tiene indiscutible importancia nacional presente y futura. 

2. Es altamente conveniente, apoyar en forma técnica la explotación de las regíº-

nes del Sur. 

3. Las necesidades del área son: 

a. ColonizaciÓn y penetración humana. 

b. Desmonte tecnificado, ( con la arborización correspondiente) 

c. Vías terrestres de comunicación. 

d. Adecuada aculturación ( en coordinación con entidades respectiv-as). 

e. Inventarios y defensa de los recursos naturales. 

f. Un instituto de investigación científica. 

4. Se hace necesario fomentar y aprogar la emigración de agricultores y ganad~ 

ros desde el interior del país, hacia la Amazonía. 

5. Se requiere que los Ministerios de: Obras PÚblicas, Educación, Salud, Agri-

cultura y Desarrollo; y los Institutos Descentralizados : Inst ituto Colombiano 

de Reforma Agraria ( Incora), Instituto Nacional de Recursos Naturales 

( Inderena) , Instituto Colombiano Agropecuario ( ICA) , Departamento Ad -

ministrativo de Aeronáutica Civil ( DAA:C), Corporación Nacional de Turis -

mo ( CTN) ; Instituto de Crédito Territorial ( ICT), y Caja de Crédito Agra-

rio Industrial y Minero, domen parte activa en la explotación técnica de la A-

.. mazo m a. 

6. Es necesario que la Presidencia de la RepÚblica proporcione decidido apoyo -

a la incorporación de la Amazonía Colombiana a la vida nacional, específica-

... 1 . . . 
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mente con el mejoramiento de llos aeropuertos existent es, la construcción de 

nuevos aeropuertos y la construcción de vías de penetración (carreteras para 

vehículos pesados ) que comuniquen los lugares de producción con los centros 

de consumo. 

7. La regiÓn amazónica constituye una valiosísima reserva de espacio vital, que 

solucionará el problema de la explosión dem ográfica a largo plazo. 

8. El Trapecio AmazÓnico tiene positivo valor nacional, proyectando los derechos 

del Estado sobre el RÍo Amazonas para la salida navegable al Atlántico del -

Sur y conexión con los Puertos del Caribe. 

9. Es necesario e indispensable crear y poner en actividad el Instituto Colom -

biano de Investigaciones Amazónicas. 

10. Se ha venido explotando indiscrim inadamente la fauna y la flora amazónica y 

llevado a cabo exportación libre de la fauna en los alrededores de Leticia. 

11. Se han realizado estudios técnicos para: 

a. El desarrollo agropecuario de industrias menores y colonización espontánea 

comprobando la factivilidad y conveniencia del progreso de la Amazonía -

en estas fuentes de inmenso interés regional nacional. 

12. Con las instalaciones de tanques para alm acenamiento y distribución de co~ 

bustibles en lugares importantes de la Amazonía, se ha solucionado este im_ 

portante factor para la colonización de las regiones fronterizas. 

13. La nueva fuente productora de com bustibles derivados del petróleo es el 

área de Puerto Asís, constituye un valioso aspecto altam ente favorable al -

desarrollo del Sur. 

. .. 1 .. . 
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14. La Armada Nacional logró construir la banca del carreteable La Tagua - L~ 

guízamo y la mantiene en servicio desde 1955. 

15. Son muy convenientes los recursos de alfabetización en las áreas de mayor

concentración humana, a fin de propender por la iniciación de una adecuada 

culturación en nuestra Amazonía. 

RECOMENDACIONES A NIVEL COMANDO GENERAL FUERZAS 

MILITARES 

l. Apoyar espec if4.camente la emigración de agricultores y ganaderos hacia el

Sur. 

2. Fijar tareas de colaboración al Ejército y Fuerza Aérea, para impulsar la -

colonización espontánea en colaboraciÓn y coordinación con la Armada Nacio 

nal. 

3. Gestionar ante el Ministerio de Defensa Nacional y ante los Ministerios e In~L 

titutos Descentralizados mencionados, su apoyo e intervención directa para

obtener el desarrollo que la Amazonía requiere, canalizando la explotación -

técnica de los recursos naturales, acorde con la importancia de esta región. 

A NIVEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 

l. Asignar a la Policía Naciona, tareas propias, que propendan por el desarro

llo de la Amazonía y especÍficamente en colaboración con el INDER ENA, el

control de la explotación indiscriminada de la flora y la fauna, así como de la 

exportación inadecuada de esta. Por otra parte cada Agente de Policía debe -

ser un maestro de escuela, tal como lo están haciendo los vecinos del Perú-

en la región. 



. 1 (. (') 
• ~ ~ .1 

- 13 -

2. Ubicar en las fronteras la Policía y en el centro el ejército cumpliendo 

labores que no le corresponde. 

3. Gestionar ante la Presidencia de la República la construcción de vías de pen~ 

tración (carreteras para vehículos pesados ) a la Amazonía y de aeropuer 

tos en lugares importantes, y la creación del Instituto de Investigaciones-

Amazónicas. 

A NIVEL PRESIDENCIA DE LA BEPUBLICA. 

l. Apoyar al Ministerio de Defensa, Comando General de las Fuerzas Milit~ 

res en las actividades concernientes a la colonización de las regiones 

fronterizas del Sur, hasta obtener la explotación técnica de los recursos-

naturales de la A mazo nía colombiana. 

2. Fijar misiones a los Ministerios e Institutos Descentralizados menciona -

dos, como corresponda para la construcción de : vías de penetración a la 

Amazonía aeropuertos, Puestos de Salud y escuelas; establecimiento del-

servicio de transporte marítimo a la Amazonía como: Navenal, la Gran-

colombiana u otra naviera del país. 

3. Crear el Instituto de Investigaciones Amazónicas a fin de organizar y poner 

en marcha la explotación técnica de los recursos naturales de la regiÓn -

e incorporar esta vasta área a la vida nacional. 
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ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 

FACTOR GEOPOLITICO • SECTOR AG OPECUARIO . ===================!====================== 

I. Generalidades . 

Existe un princi pio de dinimica soci a l , que hace que todas las naciones y 

c on mayor ~nfasis l os paises subdesirrollados , se encuentren en proceso -

de cambio permanente . Ese proceso de cambio , por al gunas razones como el
crecimiento acelerado de la población ~ conlleva múlti ples y complejos pr~ 
blemas que inciden no solamente en el orden político , s ocial y cul tural , 
sino t ambién y a veces con ca ractere s a l ar mantes en el mayor o menor desa 
rrollo económico de un país . 

Los paise s que como el nuestro luchan por su perar esa et apa de s ubdesarr2 

llo , t endrin necesariam ente que vivir s u pro pio proceso de i nd ust ri a l i za
ción , a s í c omo lo hicieron los paises a c t ua l ment e i ndus tri ali zados ; c on ii 
tiénd as e l a ne ce s ida d y bús que da de l cambi o , en ca usa princi pal de gr an -

des agita ci ones socia les . 

El presente t raba j o t i ene como f i nali dad pr es entar un es t udi o de la ac t~ru. 

s i t uación re lacionada c on l a problemátic a de l se ctor a gr opecuar io de Co -
lombi a y Venez uela , su evolución e i nf luencia e n e l de sarrol l o económico
y soci a l de los dos pai s es y sus proyecci one s hacia el f ut uro, as í como -

tambi~n hacer un breve anilisis de las a ctuales polític as de los dos go -
biernos encaminadas al robustecimi ento de e s te s ector , s u aplicaci n y re 
sultados obt eni dos . 

II . Colombi a y su desarrollo e c on ómico . 

Sector Agro pecuario . 

1· I ntro ducción . 

i ademi s de c onsi der ar el factor t i erra desde el punt o de vi s t a de s u u
ti l i zación e c onómica , anali za~os otros , tales como; la posición ge ogrif i
ca , di versi da d de climas, s is t ema orográf ico , ve getación , hi dr ogr af í a , r e
c ur s os na tural es , e t c. , podemos afirmar que Colombi a ademas de s er un 
país emi ne nt emente agrícola , t iene que f undament ar su economí a e indus trb 
li zación , en el incremento y desarrollo del s ector agro pec uario . 

La i mportancia de es t e s ector co mo e lemento bisico de l a pr od ucción nacio 
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na l , es tan evidente que de acuerdo a informes estad sticos , su contri bu

ción en l a fo r mación de l PIB e s c erc a del 30% y aproximadamente el 75% en 

l a gener a ción .total de divisas , pudié ndose agre gar además que este sector 

s uministra más del 50% de la materi a prima que utiliza el sect or indus 

tri~l. 

Es de anotar que el sector ha ve nido creciendo progresivame nt e en los a ñm 

de la década del 6o . a pesar del f uerte invierno que azot ó a l país , pero

esto es explicable si s e t iene en cuenta que este crecimiento es debido T 

más por una ampliación del área explotada que por incremento de la produ~ 

ción por unida d de super fi cie . En relación con l a taza de crecimiento , es 

necesario que la pro ducción a gro pecuaria s e genera en va rios subsect ores

c on característi ca s tecnoló gicas y empresariales pro pias ; así por e jemplo 

se conside r a como más importante el subsec t or comer cial que produce prin

ci a l ment e para el merc ado externo , emplea tecnología más moderna , conceE 

tra las t ierras de me jor ca l idad y cuenta con los recurs os f i nancieros ne 

c esarios ; de otra par t e , el subsec tor tradicional que lo int egra la mayor 

par te de la población rura l , de muy ba jos i ngres os , produce casi exclusi

vame nte para aut ocons umo y coloca los escasos excedentes en peque ños mer

cados locales . 

2 . Funciones del s ect or Agr opecuario en el Desarrollo Naci onal . 

La s principales funciones de l sector agro pecuario en el pr oceso de desa _ 

rrollo comprenden: 

-Empl ea r mano de obra- varios estudios , utili zando diversas me to ologí as , 

han encontrado que el desempleo rural total en la -

década anterior fué cercano a l 25% de l a fue rz a de trabajo . 

se pre ve e que la pobl a ción economi camente a ctiva rural total para 1 . 980 -

será de 3 . ooo . ooo de personas . 

•ste resul t ad o e s tá demostrando la imperiosa nece s idad de que en el campo 
l a t area futura del s ector agrope cuario r equi era no solamen te el crecimi~ 

to de l sector y l a co nsec uente absorción de mano de obra , sino t ambi én l a 

adopción de estructuras de tene ncia y téc nica s má s intensi vas en el uso -

de este re c urso , así como en lo posible el aumen to de l a demanda haci a 

los cultivos que i mpliquen mayor uso de mano de obra . 

Previsi ón de mano de obra barata a l s ector i ndustrial . 

El sector indus trial - urbano viBne aprovechando par a s u expansión y ere-
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cimient o de un suministr o ilimitado de mano de obra barata proveniente dcl 
sector rura l - mini fundio agropecuario ,. donde persiste un estado de exce
so de mano de obra ~ 

Esta situación tra e como consecuencia la migraci ón rural hacia las zonas
urbanas , inc rementándose la industri a manufacturera con mejores sal arios
que en e l sector a gr í eola . 

Creación de un excedente agr cola . 

La creación de un excedente agrícola por encima de l os req ui sitos de con
sumo pro pio resulta indis pensable para el proce s o de desarrollo . 

La hi stori a de la industriali za ción en Colombi a está íntimamen te rela cio
nada con l a genera ción de un excedente a gr í col a , desarrollo de la i ndus -
tria texti l y l as políticas gubernamen tales de pr ote cción aduanera•. 

La ca nalizaci ón neta de ahor ro del se ct or agropec uar io hacia la inv ersi ón 
pri vada en el s ect or i nd ustrial , se pue de considerar de pequeña magnitud . 

Lo ant er ior en r a zón a que e l productor minifundista , aunque eficiente en 
térmi nos de utilida des privadas no puede rei nvertir por s u alta pr opensión 
a cons umir y por f a lta de co no cimientos res pecto a l as alternativas de in 
ver sión en el sector urbano ; i gual me nte el productor l at i fundis t a moderno 
ti ende a sobremecanizar el predio y obtene r pequeños beneficios y por ta~ 

t o excedentes invertibles . En resumen , l a capacida d de ahorro en e l s ector 
agropecuario es muy baja por l a i mpor t a nci a de su sector minifundista de
s ubsistencia , s ujeto a un exc eso de ~ano de obr a . 

Demanda po r bienes del sector industrial . 

La produ cción indus trial requiere de amplios mercados par a inc remen t ar su 
desarr ollo . Parece , que s e gún una encues ta sobre utili zación de capacidad 
instal ada en la industria ma~ufacturera , señala la f alt a de demanda como
uno de los factores causale s de la sub-utili zación . 

A pesar de no conocerse ningún estudi o que analice en fo r ma directa el 
cumpli mient o de esta fun ci ón por arte del sector agro pecuari o , é s t a se -
co nsidera de i mportancia grande no solo como co ns ecuencia de l a alt a pro 
porción de población radicada en zonas rur les 41% para 1 . 9?0 , s ino t am -
bién or el porcentaje de l valor agregado naci onal genera do en di cho sec
tor que alcanza más del 3~~ . 

Sumi ni s tro de mat erias primas a l s ec t or i ndustrial . 
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De la tabla de i ns umo - producto se puede calcular que en l a actualidad -

un peso de pr oduc ción industrial requiere 16 centavos de materias primas 

del agro en forma directa o indirecta . Una disminuci n en la producción -

del sector agropecuario conlleva a sub -utilizar la maquinari a industrial . 

Los resultados de la encuesta an teriormen te ano tada ~ pare ce que están de

mostrando este aspecto negat i vo para el desar r ollo del sector industrial. 

Fuente de aliment a ció par a la poblac i ón urbana y rural . 

La demanda por bienes alimenticios depende del crecimiento de la poblaci&n 

y del i ngreso naciona l . Una r edistrib ución del ingreso nac ional tenderí a 

a incrementar el ingres o por bi enes alimenticios , dando mayor 'proporci ón

d el gasto f amiliar que s e dedicar í a a este ti po de b ienes . 

El sector cum ple casi en su to t a lidad esta fun ción , siendo su crecimiento 

an ual promedio de la producción de bienes ali menticios entre (1 . 950-1 . 970) 

cerca del 3 . 3% o sea un poco mayor a la tasa natural de cre cimiento de la 

población , notándose un a umento a l 5 . 4% anual en est os últimos años , gra

cias a l impulso dado por el gobierno . Las i mporta ciones en este s ector 

son minimas . 

El sector a gro pecuario como f uent e de expor taciones . 

La i mportanci a de un s ector como fuente de s umi nis t ro de export aciones es 

es pecialmente estraté gica c uando el sector ac túa como brecha dominante al 

creci miento económico , como en el cas o c olombiano . En la década de los 60 

el 78% de las ex portaciones total es de bienes tuvi eron su origen en e l 

sec tor agro pecuario . Be este t otal el 86% corres rondi ó al café , producto 

que segurament e seguirá siendo el mayor contribuyente al suministro de di 

visas ; el 20% otros product os , t ales como; banano , az ucar , carnes y a l go

dón . 

3 . Principales obstaculos para el desarrollo del s ector a gro pe cuario . 

a . Con centración de l a pro pieda d y del ingreso . 

La concentración de la pro piedad constituye uno de l os principales li

mitan tes del desarrollo del se ctor a gropecuario . 

Según datos del censo agropecuario de 1 . 960 ( Dane ) había en Colombia 

1 . 209 . 672 explotaciones con una superficie de 27 . 33~ . 000 hect~reas sin i n 

cluir el Chocó , eta , Guaj ira y Territorios racionales , cuya distribución 

por tamaño demuest r an que el 62 . 2% son redios de tamaño in ferior .a 5 he c 
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táreas ocupando solo el 4. 5% de la superficie , mientras que el 3. 5% son -

explotaciones mayores de lOO hectáreas , las cuales ocupan el 66% de l a su 

perficie . El 29 . 5% restant e de su perficie corres ponde a explotaciones en

tre 5 y l OO hec táreas . Lo anterior nos permite tener una idea sobre l a es 

tructura actual de la propiedad: unos pocos pro pietarios tienen el control 

de la gran mayor a de l a superficie , haciéndose más patente este des equili 

br io s i se tiene en cuenta que los predi os de tamaño superior a 300 he ct~ 

reas ( o . 8% del total ) tienen el dominio del 40 . 7% del área , y dentro de 

éstos , los mayores de 1.000 hectáreas ( 0. 2% de l total ) cont r ol an el 22% 

de la super fic ie . 

Esta inequita tiva distribución de la pro pie dad explica , en gran parte ~ la 

existencia en el se ctor rural de 750 . 000 familias de muy bajos ingresos ,

propietarias de minifundios , lo cual ha ocasionado una situa ción socio- e

conómica muy preo c upant e , con las s i gui entes consecuencias : a ) mala utili 

zación de los suelos ya que impulsa al campesino a l a producci ón de ali -

ment os para su subsistenci a sin tener en cuenta la vocaci ón de la tierr a ; 

b) demasi ado t r abajo y poca pr oductividad ; e ) bajo nivel nutricional pro 

ducto de la venta de artícul os que cultiva c on el f in de sati sfac er s us -

otras necesidades b ásicas ~ En contras te con esta situación , el lati fundio 

como se dijo anteriormen t e , reune las mejor es t i err as l as cuales no son -

a prove chadas economi cament e por no estar cultivadas en un gran porce nt aj e 

c onsti t uyendo uno de los pr oblemas más graves par a la ec onomí a del pais . 

La istribución del i ngreso en el s ector guarda una estrecha re l aci ón con 

e l tamaño de l as explota ci ones a s ro pecuarias . En 1. 960 , el 80% de la po -

blaci ón economicament e a ctiva del s ector , tení a un ingreso an ual por er

sona activa ~ de máximo $ 4. 000, lo cual equivaldrí a en el me j or de los ca 

sos a 9 o lO mil pesos para estos años . 

En i gual f orma , la concentra ción de l a pro pi edad y de los in gresos propi 

c ian en gran medida t la concentra ción de los recursos financ i eros , y aun

que el crédito insti t ucional ha t endido a favore cer a los pequeños y me -

dianos agricultores , es aún bastante limitada l a cantidad de recur sos fi 

nancieros que se dirige a este grupo ·de productores . 

b . Dualismo te cnológico . 

~1 c on ocimi ent o tec ológic o no se ha di fundido en f orma homogenea en -

tr e la to t alidad de los agricultores . Esto trae como consecuencia la for-
, 
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mación de s ub s ect or~s cada un o con dinámi ca pro : ia y la ge nera ción de una 
ampli a brecha tecnoló gica en la producció n agrícola . Esto está perfecta -
mente demostrado a l examinar la producción por hectárea en cultivos comer 
ciales y en el subsector tradicional . 

e) Limita do uso de i n sumas~ 

La baja utilización de insumas y t é cni cas mejora das s e puede conside 
rar como el princi pal factor limitante de un cr ecimiento más aceler a do de 
l a producción a gro pe cuaria . Sobre este as pecto s e hace notar que en la ma 
yorí a de los productos agrícol as se presenta algún grado de dualismo tec
nológi co , el cual se explica , en parte , por el tamaño de los cultivos . 

Laroistencia t éc nica es i ndis pensable para la correcta utili zación de los 
insumas modernos , lo cual se traduce en una mayor productividad del se c -
tor. 

La polí tica del gobi erno es l a de pr est ar este ser vi ci o en forma gratuita 
a los cam pesinos del subsector tradicional , desaf ortunadamente es ta asis
tencia es bastant e deficiente por el red ucido núme ro de profesionales em
pleados . El sector comercial paga este servicio y lo consi gue a traves de 
compañ as particulares . 

Además de la asistencia t écni ca , podemos relaci onar otros insumas de gr an 
utili dad para incrementar y desarrollar el s ector , t a les como : semillas -
mejoradas , ferti l i zantes , uso de plaguici das y em pleo de maquinari a a gr í
cola a pro piada. 

d ) Deficienci a de la inf raes truct ura fí s ica y los canales de merc adeo . 

La i ntermi nable cadena de inter mediari os que contrib uye n a el evar el -
precio de los productos a gro pecuarios , es uno de los mayores problemas dcl 
mer cadeo . A este f a ctor hay que sumarle otros , t a les como la de f icienci a
en el s istema de t r ans porte , ví as , almacenamient o ~ etc . 

e) Ina decuado a pr ovecl" amient o de los recursos naturales . 

La irracional e xplotación de los recurs os naturales renovables y las -
escasas practicas de conserv a ción y recupera ción de los mismos , han oca -
sionado al páí s gr a ndes pér di das y problemas , dentro de los cual e s se ha
ce necesario destacar : 1) las gr aves inundaciones ocas ionadas por e l in
vierno ; 2) l a disminución de l a s corri ent es de a gua , es pecialmente en 
tiempo de verano; 3) l a ocurrencia de pro cesos acelerados de erosión , que 
han ocasionado l a tota l extinción de l a fauna terrestre y acuáti ca en al-
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gunas regiones . 

4. Agricultura : Productos - Areas cultivadas - Producción . 

La agric ultura se ha cons i derado como un factor de capital i mportancia en 

el desarrollo econó mi co y social del país. Satisface las necesi dades ali
menti cias de la pobl a ción y genera materia prima para la indust i a , ayuda 
a l a co nfor~ación del Producto Interno Bruto , es fuente de divisas y erre 

o c upación para la mano de obra , aspe ctos vita les para el desarrollo y 

progreso de un país . 

a ) Princi pales pr oductos a grícolas : 

Ademá s del caf é que es el princi a l pro ducto de exrort a ción , el país -
cu enta con una variedad de pro ductos que en los últimos años demuestr an -

una t endenci a as cendente , los cuales se anali zarán en cinco gru po s , a sa
ber : 

Primer gru po - Lo componen productos del s ector empresarial , que además -
de tener una pa tici pac ión muy acti a en el consumo interno , son de i m -
por t ancia como gener adores de divisas . Entre estos encontramos el algodón 

y l a caña de azúcar , c uyos cultivos han alcanzado una tecnica muy avanza
da y gazan de una organizaci ón moderna para el me rc adeo . 

e gundo gr upo - Productos provenientes del se ctor empresarial y de gran -
participación en el ca sumo interno . Se consideran los si gui entes : la so
ya , la semilla del algodón , el arroz y el sor go . 

Tercer grupo Y son productos proveni ente s tanto del s ector empresarial ca 
mo de l tradicional , tales co mo el maí z , cebada y caña para panela . 

Cuarto gr upo - Lo confor man los cultivos de t a rdío rendimiento como f ruta 
les , ca ca o , caf é y palma af r icana . 

Qui nto grupo - I nvolucra a los cultivos muy perecederos y difíciles de ma 
ne j a r en e l me rca do como el nues t ro . Productos tales como horta.li zas , y -
tuberc ulos que i nf l uy en not oriamente en el costo de la vi da por su deman
da en e l consumo familiar . 

b) Areas cultivadas . 

De l a superficie total del país , unicamente 27 . 4 mi llones de he ctáreas 

son tierras potencial mente aptas par a la agricultura . De estas 5 . 0 millo 
nes de hectáreas estan ocupadas en cultivos t emporales o permane ntes . 
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Proyecc i ones generales de l a utili zación de la t i err a agr ícola disponible . 

Clas e de utili zación . -1.972- Utilización proye ctada de 
Disponib3:_ Por e en Uso es l a Superficie agr cola . 
lidad . t aje . timado % 1. 975 % 

Cultivos temporales •• 2 . 01 5 . 0 40 . 0 % 1.749 . 7 34 . 6 2 . 379 . 0 47 .1 
Tierras en des ea so • • l. 581.0 32 . 0 o;: 

,;; 1.822 . 3 36 .1 1.140 .o 22 .5 
Cultivos permanentes . 1 . 458 . 0 28 . 0 % 1.482 . 0 29 . 3 1. 535 . 0 30 . 4 

Total • •...•• 5 . 054 . 100 . 0 % 5 . 054 . 0 100.0 5 . 054 .0 100 . 0 

===== ===============================~============================ 

e) Producción .. 

Al finalizar el añ o de 1.972 l a producción agrícola de los princi pales 
b i enes a lcanz un volume n cerc ano a l os 6 . 977 . 000 tonel adas . Es ta pr oduc

ción f ue superior a l a de 1 . 971 en un 5 . 1% apr oxi madamen te ,. pero o al ean 
zó en 7 . 2% en l a produc ci ón pr ogramada. 

La producci ón de los ienes agríc olas exceptuando el café que le corres -
pondió el 52% ( año 1 . 972 del total de las exportaciones tuvo un va lor

e s timati vo de 14 . 694 . 000 , sin variar los precios s e calcula par a 1 . 973 en 
16 . 31~700 , ci f r a que repres enta un aumento en el 11 . 1% con relaci n a la 
anterior .. 

5 . Pol t ica agro pecuaria . 

a ) Objeti vos : 

El gobierno nacional conci ente de l a ne cesidad de solucionar l os pro -

b l emas estructurales e instit~cionales señalados anteriormente J en e l nu
meral 3 , ha establecido los s i gui entes obj et ivos de polí tica se ctori al : 

l) Aument o en el empleo productivo y los ingresos 

2 ) Di stribuci ón equi tativa de los recur s os roductivos y el i ngreso. 

3) Mejorami ento de l a productivi dad y aument o de l a pr oducci ón de bienes-
agro pecuarios . 

4) Mejoramiento de la comercia lización. 

5 ) Aumento y diver s ifica ción de l as exportaciones . 

6 ) Capacitación de los campesinos y promo ción de s u organización. 

6 . Criterios par a la eje c ución de l a política agro pe cuaria . 
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~l pl an de Desarrollo 1. 971 - 1. 974, exige una a cci n coordinada para lo 
grar el miximo a provec hamiento de los recursos , condición indispensable -

para el cumplimiento de las metas de productivida d , genera ción de empleo 
y crecimiento del sector . 

Uno de los criterios f un damental es par a l a e jecución del menciona do pro -

gr ama es lo rela cionado co n la a tención prioritaria que las Entidades del 

sector agro pecuari o y de otros sectores , a la eje c uci ón de los pro gr amas

que les son pro íos dentro del proceso de re fo r ma agr aria ~ dejando a l I n
cara l a función coordinadora . 

La apli ca ción de este cr iteri o está est r e chament e l i gada con e l de la es

pecial ización en la e j ecuci ón de l a poli ti ca agr opecuar ia . En resumen , e~ 

te s e gundo cr i teri o contempl a que . para logr ar l a ej ecución efi cient e de 
e sa poli t ica y per mi t i r una c oordinación adecua da en los di f erent es nive 
l es de e j ec ución , s e requiere l a e s pecial i zación de l a s entidades re s pon

sabl es del mane j o de cada uno de l os ins t r ume ntos ~e política y especial! 

zaci6n por clase de benefi ciario. 

Debe reconocers e que es t e pr oces o debe ser paul a tino de a c uerdo con l a n~ 
t ura l eza de los pr ogr amas , para f inal men te l l egar a l a ej ecución de pr o -
ye ctos de desar rol l o a gro pe cuario en las di fe rentes r egi ones del paí s , en 

l os c uales cada orga nismo ti ene fijada su re s ponsabi l i dad dentro de un ob 
j etivo común cual es el mejoramiento de la pr oductividad y pro duc ción , el 
empleo y el ingreso del agricultor . Este proceso debe iniciarse cuanto an 
tes , utilizando para ello los análisis que s e efectúan para l a pre para -

ción del Plan de I nversiones . 

Un t ercer crite rio se rela ciona con e l ti po de s uarios que a t enderán l as 
entidades del estado , cuyos recursos se diri girán a benefici ar a los pe -
queños y medianos agri cultores , con el pro pósito de que , una vez hayan a~ 
quirido los conocimientos y l a ex perienci a suficiente , pueda n ser consid~ 
ra ~os como empr e r a rios comer cia le s , que no requieran l a at enci bn grat ut -
t a . 

6. a nadería . 

La ganaderí a en Colombi a es uno de l os re nglones más importante s del se c
to r agro pecuar io , a pesar de lo cual no se not a una política de f i nida s o
br e l a f ormación de i nv e nt ari os y el incremento de l a ofe rt a . Lo anter ior 
hace que no ex~s t a una informaci ón exac t a sobre número de cabezas , cali -

dad , sac r ifici o , i mport a ciones , export a ciones , et c . 
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El paí s posee un invent ario ganad ero considerable , pero con una producci 
muy baja , lo cual i nci de en l a reducida tasa de extracción , calculada en

un 12% anual .Esto exi ge que la política ganade r a s e oriente a obtener un

mayor incremento en l a productivida d , co n el f i n de a ument ar la pr oducción 
de ca rne a menor costo y gene rar excedentes exportables . 

a) Situa ción actual de la ganade r í a en el paí s . 

Las tierras aptas para la exrlotación ganadera se calcula en 41 . 068 . 0® 

hectáreas de las cuales unicamente están a pr ovechadas 17 . 689 . 000 . a s 

mayores posibilidades están re pre s ent adas por las áreas tro picales que -
son ricas en pas to s naturales y sus~tibles de s er mejor adas mediante el 
uso adecuado de la tecnologí a . ara princi pios de 1 . 972 s e es t imó en 

21 . 700 . 000 cabezas , de las cuales 14 . 685 . 000 s on hembras y 7 . 015 . 000 son
machos . 

En cuant o a l ganado por ci no hay 2 . 500 . 000 ej emplares . distribuidos en t odo 

e l pa í s . 

De ganado equino hay 1 , 500 . 000 caballos y 850 . 000 asnos y mul as para un -
total de 2 . 350 . 000 ejem plares , concentrados en su mayor parte en los dep~ 

t amentos de Antioquia , Valle , Cundinamarca y Nariño . 

Ganado caprino hay 250 . 000 en l a Guajira y en l as montañas de Santander . 

Re ferente a aves se ha logrado l a aclimatación de razas extranjeras y se
estima que a ctua lmente hay en e l ais unos 65 . 000 . 000 aves e corral . 

b) Distrib ución de l país par a la explotación gana dera . 

l) Se gún pisos térmicos : 

a) zona ga nadera de clima frio : Es la menor de todas y posee condiciones -
de clima y to to gr a fí a favorables par a la explot a ción de razas extran j!:_ 

r as es pecia l men te de tipo leche ro y de doble pro pósi t o . 

b) zona ganadera de clima medi o : Bs la menos apta par a la ganade rí a pero
el he cho de coexistir al lado de fin cas agríc olas y dentro de los may~ 

res núcleos de población constituye un i mperativo para la actividad gana
dera . 

e ) zona ganadera de clima cálido : s la de mayor potencial para l a pro du~ 

ción de carne en el país y no es f avorable para l a explo t ación lechera 

2 según bloq ue s regionales : 

Infl uyen además de los i sos térmicos y s us características , l a fo r 
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ma de explota ción , s uper f i cie utilizada , t r adicion es , etc . así: 

a) Zona nor t e o litoral Atlántico. 

) Zo na alta y me di a del Pío Vagdalena 

e) Zo na del val le del río Cauc a 

d Zona territorios del ur 

e) z ona de l os llanos oriental es 

f) zona prod uctor a de le che , s ituada en l os cli ~ ~s f r í os y cerc a a los 

cent r os de obl a ción . 

e) Expl ot a ción. 

Las enor mes posi bilidades que s e han abierto a nues tros pr oductos gan~ 

deros en l os me rc ados i nte r nacionale s han desperta do un gr an int erés 1 ya

que el país posee gr a nde s potencialidades ganader as , lo cua l hace pensar
que l a i ndus tri a de ca r nes ocu pará un lugar de i mport ancia en el ámbito -
inte r nacional. 

Dada l a a ctitud ecoló gica , la capacidad de las pr a deras par a s ost ener un

a cerbo ganadero s uperior a l a ctua l y permitir una mayor t asa de extrac cim 
que a ti enda adecua dament e a l co nsumo int er no y ase gure una partici pación
creci ente en el c omercio mundial de carne , s e prevee para 1 . 980 una extrae 

ción total de 742 .. 000 c.abeza s para exporta ción de ganado en pié . 

A pes ar de la i mportancia que tiene en la economí a del país, no se explo

ta toda la capacidad ganadera . El renglón gana dero contrib uye con 8. 5% en 
e l PI y dentro del s ector a gro pecuario con un 32 . 8% . 

La ca re ncia de un efecti vo control en las exportaciones hace que s alga 
del paí s la materia prima y no servicios , a s í como t ambién y por es t a mis 

ma r a zón se pierden los cueros ,. vi ceras , huesos, et c . ,1 re duciendo s e e s tos 
elementos para el consumo int erno y re s tringi endo materia prima par a in -
dustrias manufa ctureras . 

Los cen tros princi pales de prod ucción y merca deo del s ector , s on 

edellí n , Cali , Barranquilla y ucaramanga . 

? . Recurs os renovab les . 

Bo gotá 

"La s ilvicultura , caza y pes ca ocupan un lugar des t a cado dentro de l os re 
cursos re novables y su desarrollo y apr ovechamiento debe obedecer a una -
concien t e pl ani f ica ción . La experiencia muest r a que el hombr e puede de s -
truir r e cursos i mport an t es y pot encia l mente r enovables que si r ven de me -
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dio de vida " .. 

a ) La Silvi cultur a . 

Colombia cuent a con 50 millones de hec t áréas cubi ertas de bosques de -

las cuales puede decirse que 25 mil l ones son accesibles . Su potenc i al en -

madera es calculado en 6 . 000 millones de metros cú bicos de los cuales la

tercera parte corres pond e a especies comerciales ~ 

Por lo heterogeneo de la formación de los bosques existentes , su explot a

ción ha s ido en fo r ma selectiva e irra cional así como t ambién por f alt a -

de una política adec uada . Por otro lado l a refore s t a ción solo ha venido -

a tener una pl ani fic a ción i ncipiente en l os últimos años y c on muy peque

ñas pro yecci ones en su c onteni do . El aporte de este rengl n al PI B es in

significant e ~ a pesar de que casi la mitad del territorio est á cubierto -

de bosques pero desafortunadamente inexpl ot ados . 

La producción maderera del paí s tiene su pr inci pal utili zación en la f a -

brica ción de papel ,, muebles , tri plex y cartón . La export a ción de mader a -

aserr ada y de pr oductos elaborados solo a lcanza a l 6 . 5% de las exportaci~ 

nes menores y a l 11 . 3% de l as exporta ciones menores del sect or agropecua 

ri o . En contraste con las cifras anteriores las i mporta ci one s de pr oduc -

t os derivados de l a madera r epresent ado en s u mayor parte en pulpa de fi

bra l a r ga arroja un saldo negativo en l a balanza de r a gos de US $ 1 . 2 mi

llones en e l período de 1 . 968 a 1 . 970 . 

El sect or fore s tal ocupaba para 1 . 96 7 , al nivel de man uf a ctura , un tot al

de 11 . 726 personas r alca nzando en 11 . 969 un número de 33 . 100 con lo cual

se pue de establecer un incremento del 36% anual . La cont ri bución a l tot al 

del empleo generado por el sector manufacturero es del orden del 9 . 2% . 

b)Pesca . 

olombi a cuenta con extensas costa s sobre los dos mares estimadas e n --

1 . 300 kilómet ros sobre el pací fico y 1 . 600 kmts . sobre el Atlántico , ade

más de núru eros os r í os que a lcanzan una l ongi tud de 13 . 386 kmts . y que o -

frecen una gr an pot encialidad de pesca continental . 

La pr o uc ción pes quera se des tina casi exclusivamente par a el consumo in

terno y solo un pequeño porcentaje se utiliza en harina de pes ca do que 

sirve de materia prima de mucha importanci a para la f abric a ción de alimen 

t os concentrado s aví colas , pro ducto que Colombia tiene que i mport ar. Es ta 

r ro ducción aporta al PIB solo con un 0 .. 462 correspondiente a pescado , mol~ 
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co y mariscos y un 0 . 492 de ~ece s orna~ental es , y e. el sector agropec ua

rio con un 1 . 512 y 1 . 672% re spectivamente . 

La ~xportaci6n no a lc a nza mayo ~es p oporciones y se basa en los siguien tffi 

productos:camarones , peces ornament ales , ostras , lan gostas y escados va

rios . 

ara el incre~ e n to de es te rengl ón , el ~ai s de e a~rove~har su situación

geográfica que le presenta dos gr andes litara es y además del gr an po t en

cial pesquero existente en los cayos de Roncador y Quitasuefio en dond e es 

tu ios adelantados ror la FAO revelan que podri an extraer se 190 toneladas 

métricas por afio . 

olombia es el . a i s de menor consumo de pr oteínas de origen pesquero , ya

que el consumo de pescado per-capita e s demasiado bajo ( 7 . 5 k grs . . Entre 

los muchos problemas que i nci den necativamente para un mayor desarrollo -

de este s ector , podriamo s enumerar l os siguiente s : 

l) ~alta de conciencia y tradición pesquera 

2) Falta de est udios relacionados con este potencial 

3) Irraci onalida d en los sistemas de expl ota ción 

4) Falta oe métodos , t écni cas y equipos adec ados 

5) No exi ste una poli tica de gobierno encaminada a reglame ntar l a explot~ 

ción e increment a r la producción . 
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II I . V~nez ue la y su desarrol l o económi co . 

1 . Ge neralidades . 

La ec onomí a venezol ana como l a genera l idad de l os pai s es subdesa

rrollados ~ s e caract eri za por un alto gr ad o de de pen dencia del c omer cio -

exterior . 

con r elaci9n a bienes de consumo fi na l , Venezuel a ha desar r olla do una muy 

pr oduc t i va y moderna Industri a de alimentos , ~ ue en su gr an mayor í a e s tán 

re pr es entada s por subsi di arias de compañí as ext r an j e r as , espe ci a l men te de 

EE . UU., l o cual le da una posición muy f uerte como posi ble i ndustri a ex 

port ador a 

Los s i gui entes ej emplos nos dan una i dea bas tante clara sobre al gunas ve n 

t ajas muy marcadas de l a Indust ri a vene z olana sobre la nuestra : 

Industria de ali mentos : enezuel a i mporta hari na de trigo en mayor canti

dad que Colombi a a ~esar de t ener menos de la ~itad de la población coloro 

biana . 

Industrias lacteas : Venezuela pr odujo cerca de 19 . 000 toneladas de queso

en el año de 1 . 968 , Colombi a ape nas 4 . 500 ton . 

De val or muy positivo par a la economí a venezolana es la prósper a y c r ecim 

te Industria pesquera , la cual viene incrementán dos e gracias a la activi

dad y experiencia de inmigrant es españoles y portugueses que des de hace -

más de 20 años se dedican a esta faena . ctual mente se empacan unas 25 . 000 

toneladas al año , y en Co l ombi a escasamente llegamos a em pacar 2 . 500 ton 

en 1. 970 . 

2 T e ctor gropecuari o . 

a ) La t ie r r a . 

s e pueden clasi f i car en tres l os asrectos r elativos a la utili zación -

de l a t i erra por l a naci ón ven ezol ana ; 

1) Tierras potencial mente uti l i zables para la explot a ción agro e cuari a y

fores t a l 

2 Areas ba j o explotación económi ca 

3 Proporción del área utilizada en relación con la rol l aci ón . 

Venezuela cuenta con una ex tensión total de 91 . 205 . 000 he ctáreas , de las

cuales hay culti vadas y coloni z~da~ un 28%, distribuidas , así: 
Cultivos • • •• . • • 1 . 8oo . ooo hectáreas 
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Fn descanso •••• 2 . 447 ~000 hectáreas 

"S n pastos ••• •• • 17 . 767. 000 " 
osques y otros 4 435 . 000 11 

El r est o del territor io son s elvas y sabanas no expl oradas ni estudi adas . 

Ve nezuela no ha utili zado s u s uelo en la i nt ensida d req ueri da para aten -

der l a s ubsisten ci a de su roblación . El área cubierta da un prome dio de -

. 22 he ctáreas per - cápita y el país i mpor t a un promedio a nua l de Bs . 

150 . 000 . 000 en a l imentos , o s ea un 9. 5% del tota l de s us i mporta ciones . 

b ) La ve getación y l a f a una • 

Mas del 50% del te r r i to r i o na ciona l es tá cubi erto po r bosques , v r ge nes -

en gr andes áreas , y en amplias sabanas de Gua yana . La vege t ación está a -

fect ada directamen te por el clima ~ el r elieve . los s uelos y e l dr e na je r e 

gi onal .. 

Fac t ores geográfir os que i nfl uyen s obre la ve geta ci ón . 

Los s i gui ent es f a ct ores geográ f i cos , que pudieramos llamar t ambi en ecol -

gicos a ctua n s obre l a vegeta ción , f a voreciendo o limi t a ndo su desa rrollo. 

El Clima : e s el mas i mpor t a nte de los f a ct or es que af ec t an la ve ge t a ci ón 

Ti pos de cl i mas : Clima de s elva , clima de saba na , cl i ma de e s tepas . El -

el emento del clima más l i mitador de l a ve geta ción es l a t emperatura ; é s t a 

en enezuela favorece la co ntinuidad en el crecimi ento de las plantas . 

La humedad, afe cta en diferente forma l a ve geta ción : donde l as preci pita 

ciones son abunda~tes a lo l a r go del año y l a evaporación relativamente -

poca , l a veget a ci ón e s de selva . Ar ea t í pica : Se l vas de la Amazoní a Ve ne

zolana . - Donde las pr ec i pita ciones si guen un ri tmo es t a ci ona l muy mar cado 

pasando de l a s gr andes preci pita ciones ( abril- Octubre ) a l a s equ a casi 

abs ol ut a ( Enero-Mar zo ) , l a c ondici n de subhumeda d reduce la magnitud 

de l a s especies y pre domina n las s abanas herbácea s . Area t pica : Los lla -

no s . La esca c ez de preci pita ci ones-junto con l a evaporación excesi va , r edE, 

c e l a h ume dad a nive l e s de s emi a r i de z • En estos climas de es t epas s olo -

puede de sarrolla r s e una vegetación xer6 f ila , f ormada por pl ant a s s ucul en

t as y espi nosas . Area tí pi ca :Los es t ados de La r a - Fal cón. 

El relieve , Las alt as mont añas , de la misma manera que modifi ca n los cli 

mas locales , dan l ugar a f ue rtes pr ec i pita ciones or ogr áficas , apare ci endo 

l os bosq ues nubl ados , q ue pa r e ce asc ender por l a s l a deras de las mon t añas 

de los Andes y de l a cor dillera del ar te .. 
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El drenaje , influye aunque en menor escala , sobre las for maciones ve t eta

les do mi nantes . A lo largo de los ríos llaneros s e prolongan los bosques. 

Los suelos , además de depender de las condiciones clim ticas , actuan tam

bien co mo un factor especí f ico sobre los ti pos de vegetación . 

Agric ultura , es l a actividad espec í fica que a empleo a mayor número de -

venezolanos ( En 1 . 966 , de cada lOO venezolanos oc upados , 29 trabajaban -
en el campo ) .. 

3 . Funciones del sector agropecuari o en el desarrollo na cional . 

En gener al pue de afir~arse que el desarroll o agro pecuario s e ha realizado 

en Venezuela a un ritmo relativamente lento si se compara con otras acti 
vidades econ6micas . 

Antes de 1 . 940 la economía ene zolana se caracterizaba por su gran depen
dencia de las activi dades agropecuarias , l as cuales aportaban el 22% de -

la producción tota l , y proporcionaban a su vez los princi pales renglones

par a las ex port a ciones . En la d'cada del 40 a consecuencia del a uge del -
pe troleo , l a partici pación de este s ector descendió al 9 . 7%, e s decir ba
jó a menos de la mitad . Posteriormente en los años de la década de l 60 , -
su artici pación en el PI fué de 7 . 5% . -

a) Ocupación - En lo que respecta a la mano de obr a em pleada en la acti i 
dad agropecuaria , podemos a reciar que ésta t ambién ha is 

minuido del 44 . 1% de l a fue rza labora l de 1 . 950 al 27 . 5% en 1 . 969 . Esta dis 

minución se explica por l a deserción de mano de obra resistra da en e l s ec 
to r agropecuario hacia otros frentes. 

b ) roductividad -La productivi dad del sector , es como la generali dad de -

paises subdesarrollados , inferior a la media genera l -

del total de las a ctividades . Para 1 . 969 se estimó la pro ducción por per
sona ocu pada en la agri cultur a en _ s . 5 . 490 mientras que la media en el -
resto de la economí a fu é de Bs . 14 . 130 y en l a in dustria petroler a es ca
si 80 veces surerior . 

Los siguientes datos es tadísti cos nos dan una idea muy clara de la forma
como están utilizadas las tierr as par a activi dades agro pe cuarias : 

Las tierras aptas par a la agricultura se encuentran en los valles an dino~ 

de la cordillera norte y del piedemonte a ndino . 

Las tierras ganaderas se encuentran en el ~ 8tado de Zulia ( 30%) ,Lara , Gua 
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r i co y T.'alcón . Los llanos son generalmente tierras mal drenadas y solo se 

utilizan para pastos naturales de poco rendimient o en la ganadería . 

Los censos de utilización de tie rra i ndican que existen en explotación 26 

millones de he ctáreas o sea un 28 . 5% del total de la superficie de l país . 

De estas tierras se destinan a l a explotación agrícola el 6 . 4%, as : 

651 . 000 hectáreas con cultivos permanentes ; l . Ol 7 . 000 . 000 de hectáreas con 

cultivos estacionales ; 784 . 500 he ctárea s en bar becho . A la ganaderí a se -

destina el 63 . 9% del terreno cultivado o en explotación con 16 . 608 millo 

nes de he ctáreas . El re s t o de l a s uperficie se de s tina a explotaciones 

muy irregulares o están en rastrojos y suman 1 . 658 millones de hectáreas . 

4 . ~enencia de la tierra . 

De a cuerdo a estadí sti cas xi sten 315 . 477 explotaciones agrofecuarias con 

una s upe r ficie total de 26 millones de hectáreas , de las cuales el 90% 

son de propiedad privada . 

El 36 . 8% de los productores o sean 126 . 430 declaraban s er propietarios de 

las tierras que traba jaban , las cuales tení an una extens ión de 21 . 639 .000 

hec táreas o sea un 83 . 2% de la uperf ic i e tota l explotada . 

Los siguientes cuadros estadí sticos nos muestran el tamafio de las explot! 

ciones 7 según el us o de la tierra : 

Uso de la tierra . 

Total . .. ....... .. 

Agrícola s • ••• •••• 

Pecuarias •••••••• 

Agr opecuari as •• • • 

otros ti pos • •• • •• 

Explo t a ciones 

Agric olas ~ ··· · ··· 

Pe e u arias •• •• •••.• 

Mixtas •••• ••• • • •• 

Fo . de explotaciones 

320 . 094 
235 .. 932 

25 . 379 

57 . 429 

1.354 

73 . 7 % 

7 .. 9 % 
18 . 4 % 

Total 

26 . 004 . 900 Hs . 
4 . 009 . 200 11 

13 .. 40 . 700 11 

8 . 722 . 600 " 
32 . 400 11 

uperficie 

15 .. 4 % 

50 . 9 % 

33 -7 % 

Superficie 

promedio . 

81. 2 S . 

16 . 7 11 

521.7 " 

151.9 " 

23 . 9 11 

La característi ca · quebrada del t erreno de las áreas tradicionalmente a -
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grícolas , ha sido un factor limit ante para el uso de equipo mecanico-agrí 
cola . 

Venezuela no obst an te su mer cado interno de alimentos , no ha utilizado -
sus suelos agr colas con la eficiencia y amplitud que podr a esperarse . 

~l incremento en la ~reducción de algunos produc tos , tale s corr.o cultivos
de Caña de azucar ,. arroz , algodón , ajonjolí y el tabaco , prometen una pro 
ductividad general su f iciente como par a garantizar al agrir.ultor una seg~ 
ridad y bienestar de que se vi ó despovistos hasta fecha reciente . 

Concentración de la pro piedad • 

Distri bución : 

Fin cas de menos de 5 hectáreas • • . . ••• ••• 

Fincas de 5 a 50 hect~reas • • •• • w•••• •••• 

Fincas de 50 a 500 hect~reas •••••• • ••••• 

Fincas mayores de 50C he ct~reas ••••••••• 

5. Re forma agraria . 

No .Fincas . 

53% 
38% 

6 . 4% 

2. 1% 

Su p. Fincas . 

1% 
5. 3% 

9 . 25% 

84 . 2% 

Los primeros pasos para implantar una reforma agraria datan de 1.945 cuaE 
do se promul g l a rimera ley de reforma agraria . En 1 . 948 se expi dió una 
nueva ley según la cual se establecieron las comuni dades agrarias , se erro 
la deuda a graria que permi t í á pagar con bonos las tierras expropiadas . 

El es tatuto agrario , decretado en 1 . 949 amplió el conce pto de las leyes -
anteriores y es t ableció el Instituto Técni co de I nmigra ción y Colonizaciám 
que luego se transfor en el Instituto agrario nacional (I AN ) ads crito a 
Ministerio de agricultura y cría . Pes pon diendo a la necesidad de acelerar 
el proceso de la reforma de estructuras a grarias , se ~ronulg el 5 de maE 
zo de 1 . 960 la Ley de l a Peforma agraria , con os siguientes propósitos : 

1) Transformación de l a estructura del r aís 

2 In orporación de la población rural al desarrollo económico , social y
político de la nación 

3) sustitución del s istema latifundista por un sistema justo de ropiedad 
tenencia y explotación de l a tierra t bas ado en la equita tiva distrib u

ción de la misma 

4) Adecuada organizaci ón del crédito y de la asistencia integral para los 
pro ductos del campo. 
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Con esta le se trat ó e modi f ic ar la estructura de la t enencia de la tie 
rra , aumentar l a pro ducción de la misma y lograr un me joramiento en el ni 
vel de vi da del campesi no . 

Bstos objetivos han sido a lcanzados en fo r ma muy limitada : la rroducci ón
ha mejorado gr acias a l incremento de la mec anización , l a estructura de la 
t enenci a de la tierra ha continuado lo mismo después de una década de i
gencia de l a ley agr aria y el bienestar del campes ino ha mejorado muy po
co , lo que ha causado la inmigra ción de la poblaci6n rural hacia las er a~ 
des ciudades a un ritmo al ar mante . 

Los gr upo s de presi 6n de gr andes terra tenientes y la falt a de conciencia
del pue blo venezolano que como c onjunto mira hacia medios de vida má s fá
ciles como l a explotación pe trolera o el em ple o en los ser vicios de las -
ciuda de s , han s umido a l sector rural en un ol vido casi comple to . 

6 . La ~gricultura . Areas culti adas - Froduc ci6n , etc . 

La diversida d de recursos f í sic os del paí s hac en posible el desarrol l o de 
una in dustria agrí cola ros pera y diversificada , sinemba r go el cam o fu é
abandonado en beneficio de las i ndustrias de l pe troleo , l a minería , las -
manufactur as , et c . La agricult ura es la a ctivi dad ec onómi ca que muest r a -
un creci mient o más pequeño ( 3 -94% ) . El crecimient o o evolución de la a
gricultura no se debe a mejoramient o- tecni co del s ec t or , sino más bien a 
l a expansión de l a r ea cul tiva da que pasó de l . 386 . QOO hectár eas en 1 . 960-
a un área de 1 . 825 . 900 hectá r eas en 1 . 969 . 

En l o referen te a la tecnifi caci ónr s e pue de a f i r mar que s ol o e l 38% del
sector posee los recursos t éc nicos de maq ui nari a y abonos , y esa tierra -
rinde el 87% de l to t a l de l a producción agrícola . Este s ect or moderno co
rresponde a cultivos de explo t ación y a productos usados en mat erias pri 
mas par a la industria , que s on los mas rentables . Ej emplo de lo anterior , 
t enemos las eras regadas del r o Guari co donde s e cultiva l a caña de a zu 
car , los R a nos occidental es de Portuguesa con culti vos de ajon jol ba jo -
mecanización , los culti os de algodón de los valles de Ar agua y Carabobo . 

Es tos culti os difieren del sector atrasado de la agri cult ura constituida 
por los cultivos de maiz , tuberculos a limenti cios , gr anos l e guminosos , co
co , caf y f rutas , los cuales no disponen de maqui nari a ni de abonos y -
se desarrollan ba jo condiciones primitivas q e i~ one la nat uraleza . 

Existe finalmente un facto r limitan te en el desarrollo agrí cola y es l a ~ 
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limitada ex ansión del comercio e ex ortación de los pro ductos ; esto de

termina volumenes de producción ba jos y l a tendenci a de l a producción no-
' 

logra estabilizarse y mostrar un crecimi ento fi r me . 

~ntre los cultivos permanentes con vist a a l mercado ~ pr acticados en los -

andes , predominan el café ,. en e l piso templado , l a caña de az ucar y los

plátanos , en el piso tro pica l o ca liente ; los cultivos se subsistencia 

más i mpor t ant es s on el maí z , el tri go y la papa . 

La prod ucción agrícola ; 

i nos limitamos a comparar cifras , l a acri cultur a ven ezolana aparec erá -

como muy sec undaria an te el vol úme n económico que gen era l a explotación -

de los recursos minerales . ( El petroleo re presen ta aproximadamente el 30% 

de l producto interno brut o t la produc ción agrícol a no a lcanza el lO% ) . 

Ti pos de agricultura que predomina en Terre z uela : 

Agri cultura primitiva , de s ubsi s tencia o conuco cul tivos en espacio míni

mos de 2 he ctáreas para alimen t a r a l a familia ; l a agricult uro comercial , 

obje tivo pro ducir para el mercado, no par a la s ubsistenci a directa de l a 

gricultor . La agricultura comercial tro pical tiende a especi alizar s e en -

un producto : caf é ~ caña de azuca r t a l god ón , arroz , sisal , etc . 

Tercer tipo , de mayor r endi miento y segurida d : agricultura comercia l di -

diversificada , en fundos de exte nsión r az onable y en los cuales se inclu

ye l a explotación del ganado . 

rincipales renglones de la agricult ur a venezolana : 

l Alimentos par a co sumo ac i onal que alcanzan el 60% del va l or de la P.!? 

ducci n agrícola t otal; 

2 ) Productos agrícolas de expor t a ción , caf e y cacao , suman el 15.5% 

3) Mat eri a s pr i mas par a las i ndtstrias nac i onales , cubren el 24.5%. 

Los cultivos alimen ticios ; 

Uno de l os 'c ontrasentic os economices que compar te Venezuela con otros ra.:!:_ 

ses de l caribe es que , siendo un paí s de larga tradición aerícol a , y con

t ando co n vast as ar ea s de s uelos cultivables , su pr oducci ón no cubre la -

demanda de ali mentos de su población. 

Causas ; 

l) creci miento de l a población 
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2 ) El a uge pe trolero , a lej and o a l cam pesino hacia las zonas urbanas 

3 Concentr~ ción t en encia de tierras en po cas manos o l a tifundio 

4 Falt a educaci ón de l cam esino 

toda asistencia 

existencia de conucos de sroseí dos de -

5 ) La erosión ( Ande s 

6 La tendenc i a del campes ino a emi gr a r h~cia las ciuda des 

Por esta r azón la ne cesidad de i mporta r ali mentos ha sido uno de los ele

mentos más nega tivos de la e conomi a venezolana . 

Reci entemente en los úl t i mo s años se ha logrado pasos muy efectivos en la 

reducción agrícola y se espera mayores pro gresos , 

"'er tilizantes : 

La rela ción cons umo de fer tilizantes por área cult ivada es muy ba ja par a 

consi derar í ndices de explo tación téc nica de la tierra . ~n l a ac tualidad -

s e consumen apr oxima dame nt e 50 . 000 t onela da s de fertili zan t es distri bui -

os así: 

Ti tró geno •• • •• . •• 25 . 000 tonelad~ s 

otásicos • • • • •• • • 12 . 000 toneladas 

osfat os • • • • • • ••• 13 . 000 toneladas 

El uso de fertili zantes a cusa un ritmo creciente , intimamente l i gado con

el de s a r rollo de l a i ndustria petroq ui mi ca e ferti lizantes que es tá ere

ci en o en su producción y a un ritmo acelerado . 

iego: La circunstancia de q ue las regi ones del Jorte y la f aja co s tera 

se a n l as de menos í ndice de lluvi as ( ent re 400 m. m. y 700 m. m. ) de l pa s 

he cho que s e une a que en esas zonas se encuentran a l gunas de las tie r ras 

de explotación agrícola , más intensiva , ha n t eni do c omo consecuencia que

se haga imprescindi ble l a construcci ón e obr as de irrigación . 

Las obras de rie co terminadas hast a l a fec ha han beneficiado 263 . 140 hec 

t &reas realizaci ón lleva a a cabo por la Ofirina de nesarrollo de los s is 

temas de Riego ( OD\SI R ) y los comités re gionales de los s i ste as de rie 

go . 

? . La Ganaderí a . 

La ganaderí a ha ocu pado un lugar desta ca do en l a economí a ve nezolana , a -
pesa r de lo c ua l l a r r oducció ganader a re s ulta i ns uf iciente con el creci 
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miento de la población . 

La cría se ha orientado hacia el s ector acuno . Si gue en im ~ort ancia el 

ganado de cerda . Fl gana do cabrí o ( ganado de l os pobres ) . El ganado o i 

no ha mere cido es 1ecial aten ción en los últimos años . El caballo como me

dio de transror te en los cam os , el a zno y mula en sectores montañosos . 

nanado Vacu~ Llanos , Zuli a ,, ordillera del J'T orte , 1\ndes , Larél , k' J. lcón , 

Yarauy y Guayana . 

Ganado porc i no , caballar , ca ~rino y ovino :Llanos , Lara , Falcón , Yaracuy , 

cordillera del ort e , Andes , Zulia y uayana . 

La actividad ganadera se ha desarrollado es pecia l ment e en f orma intensiva 

en los va l les andi nos y en las amplias pl anicias de los Llanos Orien t a le s 

El re nglón pre dominante es la explotación de ganado vacuno y dentro de 

ella la producción lecher a que ha adqui r ido si gnificación reciente . El cr~ 

cimiento del sector e s de l 6. 56% anual y s e debe hasi camente a la políti

ca del r-obi e r no de e s tímulo orientada a la substitución de importaciones . 

Hoy se puede decir que la demanda interna está satisfecha en car nes de es 

pecies menores , a.ve.s y huevos manteniéndose un de fici t creciente de carne 

de va cunos .. 

Importancia económi ca :La ganader~a vacuna posee signi f ica ción no s olo co 

mo f uente de alimentos insustituibles , como l a car ne. y leche , sino como -

medio eficiente de utilización de tierras que en ot r a f orma ca recería n de 

valor. 

Raz ones : Desde el punto de vista económi co . 

1) El ganado e s una fuen te de a limentos i ndis pensables 

2) Utilización de tierra s 

3) El área par a pas t os e s 3 ve ces mayor que la de l a agric ultura ( Propor

ción de 4 a 1 ) 

4) Fertili dad del suelo y conservación . 

8 . silvicultura . 

Esta es una acti idad de poca signifi ca ción dentro de la produc ci n del -

paí s y esta en situación rudimentaria de desarrollo . No alcanza a repre~en 

t a r un 2% dentro de l a producción agropecuari a . 

Durante el último de cenio regist r a un crecimiento importante que alc a nz ó
un mayor portentaje , sin embar go las dificultades de transporte del pro~~ -
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to , los mercados deficientes y los altos costos de producci n , fi guran -

entre los factores que han frenado el desarrollo de l a ex l ot a ci n fores 

t a l • 

El tota l de l a pro ducción está integra do or maderas blandas que re pre s eE 

tan casi el 56% del total de la explotación f orestal. as maderas duras -

re presenta n el 20% y las ma era s finas el 11%. 

Dentro de los pl anes de desarrollo industria l y de sustituci n de import~ 

ciones el sector forest a l ha contri uido en forma efectiva a la pr o ucción 

de muebles ~ pul pa par a l a f abrica ción de papel y t abla ar a empaq ue s . 

Especies ve get ale s : Los recurs os fore s t ales del país son muy gra ndes . a s 

del 50% del territorio venezola no está cubierto por bosques , lo que cons

tituye una valiosa fuente pot encial de recursos , ho ex r lota da en f orma -

muy limita da por el r aís . a y a proximadamente u 53% del área tot a l del -

paí s en bosq ues , distri bui dos desi gual men te por el c urso - E del r í o ori 

noco; sector s ur , ~st ado de Bolí var y el territorio feder al del Amazonas , 

se encuentra el 65% del rea general de bosques , pr edominando la selva -

tropical . 

En las áreas llamadas del Apure , Anzoa teguí y Guarico , suj e t a s a condici~ 

nes esta cionales muy marcadas de sequeda d ext rema y lluvias concentra das

a un período corto, los bosques son esca sos (5% del total ) y se reducen

a es pecies xerófilas y a r bus t os de oco va lor económico . 

Las zonas a ndi nas y de l a cor dillera norte y la hoya del l ago de t.ilara cai

bo , contienen los bosques más productivos con un 30% del área total bosco 

sa del paí s ., La locali zación de e s tos bos ques con rela ción a lo s centros

del co ns umo , es el f a ctor princi pal para que su explotación haya si do co

merci a l mente vi a ble. 

Los Estados de Parinas , Portuguesa y Zulia ) producen el 62% del total de l 

volumen de madera producido por el país que es de 440 millones de Mts . 3 .

anuales . 

En cambio el estado de Bolívar ,, co n 170 . 100 K2 de bosques , solo aport a el 

4% de l a producción maderera del país . 

9 -La pesca . 

Venezuela e s el princi pal pa í s pesquero del aribe . Una serie de factore s 

geo gr ficos favorables hacen que los mares ve nez olanos sea n los mas ricos 

en pes ca de toda l a cuenca del caribe . En tre los factores que f a vorecen T~ 
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esta activida d , e s tán : 

l) ancas poco profun dos donde ab unda e alimento par a los reces ~ crustá

ceos y moluscos . 

2) Corrientes frías y calientes que proveen alimentos abundante s par a la

poblaci6n marina. 

3) costas articuladas que facilit an el e~tablecimi ento de puertos y pobl~ 

cienes pesq ueras . 

4 Cerc aní a de mercados co~su~idores i mpor t an tes . 

5) Pobreza e n tie rras agrícolas . 

La producci6n pesq uera a a rt a alrededor del 2 . 5% del total de l a ~r o~ uc -

ci n aero ecuaria , habiendo re ci st r ado esta a ctivida d econ6mica un incre 

me nto muy considerable en l os Úl t i mos años . Jl extenso litoral venezolano

y los abundantes hoyas lluviales , presentan excelentes posibilida e s de -

ex plotaci6n pe sq uera . 

Las gr an de s zonas pesqueras son : La zona Grient 1 , entral y 0c ci dental. 

zona Oriental ; es la más importa nt e , se extiende desde l a fr ontera con -

l a ~ua ana ritáni ca has t a el Cabo Lnare , cerca de l Hat i llo . Ps ~uy ric a 

en peces , y moluscos (sardina , l a anchoa , el coro-coro ~ el arenque , et c •• -

La8 capturas ascienden a 79. 698 to neladas par a un 64% de l a r ro ducc i6n 

resquera tot al . 

Zona esquera central : desde Punta Unare hasta Chichiriviche e incluye las 

cost ~s de ' iranda , del Distrito Federal , . ragua , Carabobo , Yarac uy y Fal 

con . ica en l a ncostinos , par go , an choa , lisa , camarones , pez ci erra , etc . 

Las ca turas as cienden al 19% de l a producci 6n total. 

Zona Occidental : Costa de Falc6n y de Zul ia (Lago e Yar a cai bobo ) , rica

en pargos , lisas , meros t dorados , an chovetas y sardinas , camar 6n et c . rodu 

ce el 9% del total de l as captura s . 

La pesquerí a fluvial es rudimentaria , de subsistencia y no representa ma

yor volumen dentro de l a produc ci6n pesq uer a . 

Bl pe scad o capt urado en ve nez uela se destina un 40% a l cons umo directo 

fresco , el 2 % a conserva en salado , el 18% a co nserva en lata , el 19% a 

harina de pesca do y un 3% se procesa en congelami en to es peci a l me nte l os -

camarones y l a langosta . 
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La industria pesquera venezolana, se viene incrementando y desarrollando

en forma muy positiva , a pesar de lo cual no alcanza a suplir la demanda

nacional que presenta indices ascendentes . La oficina que coor~na , plani

fica y dirige la ex ~lotaci6n de la industria pesquera es la Oficina Nacio 

nal de Pesca (ONAPE) . -

.. 
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