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USO ECONOMICO DE LA TIERRA EN PEQUEÑAS 
FINCAS DE ROLDANILLO (•) 

Par: Elio Fabio Arias Giraldo 

INTRODUCCION 

La mayor parte de los estudios sobre uso económico de la tie
.rra tienden a solucionar los problemas que le impiden a la familia 
-campesina disfrutar de una vida mejor. 

D~be tenerse en cuenta que la may.orí.a de la población vive de 
la tierra y por consiguiente el adecuado planeamiento del uso de 
·ésta es de vital importancia. Timmons (8) dice que la finalidad bási
ca de la tierra y de su uso consiste en suministrar los productos y 
rendimientos deseados, que .aquella puede brindar en combinación 
·con otros factores productiv.os. Refiriéndose a dichos factores y en 
,sí al uso económico de la tierra, Peterson y West (5) anotan que es 
.necesario estudiar y evaluar las estrechas relaciones entn: bs f<>,c
tores físicos de .la tierra, uso de ella Y bienestar del pueblo. 

· . Ciertos factores de la tierra, tales como clima, factores geo
lógicos del suelo y distancia a los mercados, se encaminan a determi
.nar en forma general el uso de la tierra de una ext.ensa región. A lá 
vez están asociados con 'ia capacidad de la tierra para sostener un 
.número de personas por unidad de superficie. Además las diferen
cias en el uso de la tierra van acompañadas por las diferencias en eJ. 
área que la familia campesina puede explotar. Se ha denominad0 
.Regiones Agrícolas a aquellas áreas extensas en las cuales el uso dE: 
la tierra y La densidad de población rural son similares. 

Dentro de regiones agl'ícolas, la tierra varía bastar.te en l<.. 
-que se refiere a su oportunidad económica, es decir, su 1:apacidad 
par ..1 pagar los gastos de operación de una unidad agrícola. Puede 
por lo tanto suministrar o nó un nivel de vida aceptable para la fa
milia campesina en relación con su nivel de cultun. En tierras pobres 
los rendimientos por unidad serán men~res, consecuenci.3lmente, la 
producción total familiar y la renta por familia será mucho menor. 
Estas áreas de tierra de productividad económica distinta dentro de 
regiones agrícolas son llamadas clases económicas de la tierra. 

(•) Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Agrónomo bajo la 
presidencia del Dr. Carlos Montañés, a quien el autor expresa su gratitud. 
Recibido para publicación en Diciembre 20/55. 

. . 
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Las investigaciones sobre regiones agrícolas y clase~ econó
micas de la tierra, según Peterson y Lewis (4) han permitido esta
blecer en Estados Unidos, China, Canadá, Puerto Rico y Costa Ricar 
que las áreas más· productivas y más intensamente usadas, no sólo 
producen más ingresos por hectárea sino también más ingresos por 
familia rural y por persona. 

Dichas investigaciones conducen al levantamiento de m.:1pas 
de regiones agrícolas y de clases económicas de la tierra. los cuales 
pueden ser empleados en los programas de extensión agrícola, mer
cados, crédit.o agrícola, educación, comunic.;¡ciones, colonizaciones, etc. 

En Colombia, hasta el presente, el único trabajo que se ha 
realizado sobre uso general de la tierra es el de W est (9) y que 
como él mismo dice : "En vista del corto tiempo que se le dedicó a la 
labor de campo, se puede asumir que el estudio de l.a utilizarión de 
la tierra no es detaUado ni completo". 

Ya que en un trabajo de esta índole son muchos los factores 
que operan para que él sea completo,· es posible que se escanen mu
chos detalles. Sin embargo al realiz.ar el presente estudio sobre 
"Uso eccnómico de la tierra en pequeñas fincas de Roldanillo" se 
pretende: 

1.- Obtener información que permita conocer la economía 
agrícola de la región para el adecuado p.Laneamiento de su desarrollo. 

2.- Determinar las diferentes cLases económicas de la tierra. 
3.- Establecer diiferencias en cuanto a la intensidad de uso 

en la~ clases económicas de la tierra. 
4.- Hacer mapas que recojan tal información. 

El autor espera que las experiencias de este trabajo sirvan de 
base en los futuros programas de extensión agrícola y de crédito 
que hayan de operar en el área estudiada. Además desarrollar me
todologías qué faciliten la realización de trabajos similares en otras 
áreas. 

El trabajo fué realizado gracias a un acuerdo cooperativ.o 
entre la Facultad de Agronomía del Valle, Palmira; el Departamen
to de Economía y Bienestar Rural del Instituto ·Interamericano de 
Ciencias Agrícolas; la Zona Andina de 1a Organización de Estados 
Americanos ( O. E. AJ; y la Secretaría de Agriculturá y Ganade
ría del Departamento del Valle del Cauca. 

AREA DE ROLDANILLO 

A.- Breve desc.ripción de Roldanillo. 

Según Guerrero (2) Roldanillo está situado .astronómicamen
te a 49-24'-08" pe latitud norte y 29-0l'-21" longitud oeste del me
ridiano de Bogotá. Está localizado en la banda occidental del río 
Cauca, en el Departamento del Valle del Cauca, y ocupa parte plana 
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del Valle y parte montañosa de la Cordillera Occidental. (Ver Fi
gura 1). Tiene una superficie aproximada de 511 kilómetros cua
drados, viniendo a oc.upar el décimo puesto entre los 40 munici
pios del Valle. 207 kilómetros corresponden a un piso térmico cá
lido, 198 a medio y 106 a frío. El centro urbano dista de Cali, por 
carretera, aproximadamente 164 kilómetros y de Bogotá 507. Según 
el censo de 1954 tiene una población de 27.480 h.;¡bitantes, ocupando 
el octavo puesto entre los municipios del Valle. Fue fundado en 1567 
por vecinos de Buga. 

B.- Reconocimiento general del área de Roldanillo. 

A partir del mes de Abril de 1954 el Dr. Carlos Montañés, pro
fesor de Economía de la Facultad de Agronomía del Valle, princi
pió a ensayar preliminarmente los cuestionarios soqre el estudio So
cio-Ecc.nómico del área demostrativa de Roldanillo que comprendía 
26 veredas e). Así el autor tuvo la oportunidad de acompañarlo du
rante sus viajes a través de La región, los cuales se realizaron en jeep. 
Dichos viajes se repitieron durante los meses de Mayo y Junio, una~ 
veces en compañía del Dr. Montañés y otras con el Dr. Hugh Hough, 
también profesor de la misma Facultad, quien dirigió el Reconoci
miento Gener.;ll de Suelos del Municipio de Roldanillo, realizado por 
Guerrero (2). 

Del 22 de Junio al 3 de Julio del mismo año, el Dr. Quentin M. 
West, Economista Agrícola de la Zona Andina, permaneció en Rol
danillo en donde efectuó su trabajo "Estudio General de la Tierra 
del Area Demostrativa de Roldoa.nillo, Departamento del Valle del 
Cauca, Colombia". Con él se recorrió también en jeep, el área gene
ral de Roldanillo. 

Lo anterior permitió obtener una idea clara sobre las condi
ciones topográl!icas y vías -de comunicación de La región, es decir, un 
conocimiento general de éllo. El Dr. West ayudó además al planea
miento del estudio. 

C.- A.rea incluida en el estudio del uso de la tierrn. 

El área incluída en el estudio del uso de la tierra se limita a las 
pequeñas propiedades comprendidas en las veredas de El Guineo, 
El Hobo, Tierra Blanca, Is•.1gú, Quintero, CandeLaria, Higuerón. Higue
roncito y La Seca. Estas están situadas en la parte plana del Valle 
y en las primeras estribaciones de la cordillera occidental. 

D.- Características generales del área objeto del estudio. 

1)- CJima. 
' 

•) Vereda es una sub-división territocial y más o menos política de un 
unicipio. Generalmente incluye un centro poblado y su tierra de área 

adyacente. Sus linderos no están formalmente delimitados. 
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f'igur'a 1.- Situación de Roldanillo en el Valle del Cauca. 
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El área incluida en este estudio, se agrupa en un área climática 
qut: es el Valle y las laderas montañosas que lo rodean. Según West 
(9) se encuentra en formación climatológica bosque sub-tropical se
co o de sabanas sub-tropicales. La precipitación anual varía entre 500 
y 1.300 milímetros, con promedio aproximado de 750 mm. El prome
djo anual de temperatura en el Valle es de 23.89C. En las laderas 
montañosas a 970 metros de altura la temperatura es de 23.89C. y a 
1.320 metros de altura, la temperatura se baja a 20.89C. 

En esta área las vari.3ciones estacionales consisten en dos perío
dos húmedos y dos secos. El período más lluvioso encierra los meses 
de Septiembre, Octubre Y Noviembre y el período menos lluvioso, 
los meses de Marzo, Abril y Mayo. El período más seco compre de 
los meses de Junio, Julio y Agosto, con un segundo período seco n 
Diciembre, Enero y Febrero. 

El promedio mensual de lluvia fluctúa alrededor de 20 mm. mí 
nlmo en Julio y alrededor de 140 mm. máximo en Octubre. La tem-
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peratura varía muy poco en el transcurso del año. El promedio men
sual de temperatuna durante el año varía únicamente 2 ó 3 grados 
centígrados. 

2)- Topografía. 

El área comprendida en el estudio incluye dos formaciones to
pográficas. La primera está constituída por el propio Valle situado 
.r.obre la margen izquierda del río Cauca y la otra por los comienzos 
de Las laderas montañosas de la cordillera Occidental. 

Según West (9) el valle del río Cauca ha sido formado por la 
depresión estructural entre la cordillera Central y lo. Occidental. ·In
mediatamente después este valle fue cu'bierto por un lago de agua 
dulce, lo cual dió origen a la formación de suelos con depósitos la
custres. Luego el río cortó hacia el Norte y drenó el la¡;o. En la ac
tualidad el valle está casi a nivel con el río Cauca, solamente existe 
una caída de 50 metros entre Cali y Roldanillo . . 

El río lleva agua sobrecargada .de limo y con frecuencia se des
borda y deposita capas adicionales de material limoso en el valle. 
La altura del río Cauca en relación con las partes más bajas y las 
inundaciones pcriódioas, producen una condición de humedad del 
suelo. 

Según Guerrero (2) las pendientes dominantes son las de 1% a 
3%, existiendo también pendiente~ entre 3-7% y aún de 7-12%. Las 
de 3-7 y 7-12% se encuentran en los sitios en los cuales hay depre
siones longitudinales a manera dL drenajes naturales. · 

3)- Suelos. 

Guerrera <2) hizo una clasifioación de los suelos, de la cual se 
hablará más adelante al hacer comparaciones para determinar clases 
económicas de la tierra. Por ahora se da una breve idea de ellos. 

West (9) dice que los suelos del valle en general están consti
tuidos por depósitos aluviales recientes, mezclados con algunos de
pósitos lacustres viejos. Los suelos en los abanicos aluviales son en 
general de textura gruesa y muy secos, mientras que en el fondo del 
v.alle son pesad{)s y húmedos. En Las laderas orientales de las monta
ñas. el suelo es muy delgado y está muy erodado. Estas laderas es
tán bastante deforestadas y soportan sobrepastoreo con la consi
guiente pérdida de suelo. Solamente en algunos depósitos coluviales 
existe suficiente suelo como para asegurar producción de cultivos. 

4)- Sistema de tenencia de lc1. tiea-ra 

1! A lo largo de las riberas del rí.o Cauca la tierra se encuentra re
~rtida, generalmente, en pequeñas propiedades al igual que J.a parte 
fl~l valle al Este de Higueroncito. Exactamente ést.a es el área objeto 

r el estudio. El mapa d.e suelos y tenencia de la tierra aquí incluirlo 
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da una idea de la situación general. (Ver Figura 2). 
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Del estudio Socio-Económico de Montañés y Alers Montalvo (0
) 

se obtuvo una buer,1 inf·ormación sobre La tenencia de la tierra en 
las pequeñas propiedades. (Ver Tabla Il). Esta no se analiza por el 
momento ya que la influencia del sistema de tenencia de la tierra 
sobre su utilización, será tratada en el examen de las áreas indivi
duales de aprovechamiento de élla. 

5)- Transpoortcs y mercados. 

Roldanillo se encuentra comunicado por carretera con los Mu
nicipios limítrofes de Zarzal, quedando así comunicad~> con Cali y 
Cartago; de Bolívar, carretera que continúa a través de liuasanó has
ta llegar a Tuluá; de La Unión, carrera que pasa por La Seca, Hi
gueroncito e Higuerón, llega a La Unión y continúa por las montañas 
hasta El Dovio y Cajamarca. Ahora se completó una carretera entre 
Cajamarca y Roldanillo. Existe un buen camino . carreteable que va 
desde el puente de GuaYabal sobre el río Cauca a través de Isugú, 
Quintero, Candelaria. Este tiene conexiones con Higueroncito e Hi
guerón. Es un oornino bueno en los períodos secos y un poco difícil 
en los períodos lluviosos. 

Por estas carreter·as se movilizan vehículos automotores corrien
tes especialmente camiones, jeeps y camionetas. Ellos transportan Jos 
productos de los pequeños mercados locales hacia los centros poble
dos. Sin emb3rgo muchos de los habitantes de las laderas montañosas 
transportan sus productos ellos mismos o en animales de carga por 
estrechos caminos. Además en el valle muchos agricultores no hacen 
uso de los vehículos auto-motores ni aún de los carros de tracción 
animal. 

Al hacer el reconocimiento generalo del uso de la tierra se consta
tó que algunos de los agricultores venden sus productos en las fon
das ( 0

), establecidas en los sitios más pob1ados aledaños a los caminos 
principales. Otros agricultores, lo mismo que los compradores men
cionados llevan los productos al mercado de Roldanillo, especialmen
te café, cacao y maíz. T.ambién se pudo establecer que gran parte de 
los agricultores no los ve.nden, sino que los consumen directamente 
en sus casas, o si lo hacen, no es en forma total.. 

· A>- Trabajo de campo. 

En Julio se tenía terminado el estudio Socio-económico de Mon
tañés y Alers Montalvo y aún cuando no analizado, fue poc;ible obte
ner información para cada pequeña propiedad sob¡;e: cultivos, nú-

( 
(•) Manusc:-ito no publica~o. 1954. 

(•) Fondas son casas en donde venden g:-an variedad de artículos de prime
ra necesidad y donde generalmente compran los pr.,ductos que los vecinos 
ofrecen. 
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pequeñas propiecl.ades. Se tomó como base el mosaico de Roldanillo. 
Siguiendo las instrucciones del Dr. Qucntin M. West se le colocó un 
papel transparente a dicho mosaico en el cual era fácil distinguir las 
pequeñas prop_iedadcs, debido a las diferencias en la intensidad del 
color. Dentro de ·las pequeñas pr::>piedades se incluyeron los culti
vos principales, t.ales como maíz, caña, cacao, yuca, arracacha, plá
tano, tomate y fríjol. <Ver Figura 2). 

Además con la ayuda del informe de GuErrero (2) se levantó un 
map.a de suelos y tenencia de la 'tierra. El área de las pequeñas pro
piedades se e~tcucntra en tres mapas que aq:JÍ aparecen, para ma
yor claridad. 

Como punto principal, basados en los mapas anteriores, en los 
datos de Montañés y Alers Mont.alvo y en la descripción de West 
(9) se hizo un mapa de regiones agrícolas y clases económicas de la 
tierra. 

Debido a la extensión del área Y teniendo en cuenta el concepto 
de Pe'terson y Lewis (4) sobre regiones agrícolas, las que aquí se in
cluyen se basan principalmente ~n las diferencias físicas de la tierra. 
En consecuencia la mayor parte de la información sobre las carac
terísticas económicas de la tierra, tenencia de élla y factores cultu
rales, tales como densicLld de población rural, van más bien encami
nadas a determinar clases económicas de la tierr.a. 

La capacidad de uso de la tierra se basa en características físicas, 
condiciones económicas y tipo de tenencia existente y se consider-an 
aquellas mejoras que los agricultores, o bien directamente, o por 
intermedio de los agentes de extensión.' serían caplces de realizar. 

Las áreas de apmvechamiento de las tierras b:tjo un sistema de 
agricultura que incluye las plantas de cultivo, se clasificaron de 
acuerdo con la oportunidad económica que podrí.ln ofrecer. 

C)- Regiones agrícolas. 

Según Timmons (8) el planeamiento del uso de la tierra debe 
basars~ en su reconocimiento fís~co, económico e institucional. 

La informnción sobre los factores físicos es importante para ob
tener ·los límites que al uso de la tierr.1 imponen el suelo, la topo
grafía, la temperatura, las lluvias, los riegos, las variedades de plan
tas, el ganado, los insectos, las enfermedades y b ."\cción física co-
rre1lcionada de estos diversos factores. ·· 

.1i! La información económica -es esencial para dar las !imitaciones 
'-'U naturaleza económica que al usn de la tierra imponen los costos, 

f
. ecios, disponibilidad de recursos, salida de los productos, deman

/1 s, .alcance e integración de las unidades de trabajo. 

La información sobre los factores institucionales e~ esencial por-
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mero de plazas cosechadas y cantidad producida. Con esta informa
ción el au tor se trasladó nuevamente a Roldanitlo y después de ha
ber levantado los croquis de las 9 veredas atrás nombradas y con un 
mapa de Roldanillo como guia más exact:l, procedió a recorrer cada 
una de éllas en bestia cabalLar. 

El reconocimiento a caballo se realizó en e! período comprendido 
entre el 8 de Julio al 19 del mismo mes. El tenía por objeto el en
trevistar personalmente a los agricultores que poseyesen pr<>piecbdes 
pequeñas a los ·lados de los caminos. Las entrevistas se encaminaban 
a establecer si las informaciones del estudio Socio-económico eran 
correctas o nó. 

La visita sirvió para dilucidar muchas dudas, para corregir va
rios errores, t3les como la falsa localización de predios. Así se obser
vó que en las veredas de La Seca, Higuerón e Higueroncito la mayo
ría de las propiedades se encontraban localizadas en sitios diferentes 
a los que se creía. También se apreció más de cerca el nivel de vida 
y 1a higiene. Se trató de establecer los mercados y los precios de 
los productos agrícolas principales. En consecuencia se pudo obte
ner una buena información sobre el aprovechamiento de la tierra y 
la cual se analizará al hablar de sus clases económicas. 

T.:unbién se poseía un mosaico aéreo-fotogramétrico del área ge
neral de Roldanillo a una escala aproximada de: 1:30. 000. Este mo
saico correspondía a las aéreo-fotografías seleccionadas para el área 
gener.al de Roldanillo. El fue usado como base para el estudio econó
mico del uso de la tierra de la pequeña propiedad y para la prepara-
ción de Los mapas que lo acompañan. . 

B)- Procedimiento General. 

El . procedimiento general que se siguió para determ:nar el uso 
económico de la tierra en las pequeñas propiedades de las 9 veredas 
mencionadas, fue el siguiente. Primeramente se hacía ne-::esario es
tablecer en una forma más o menos aproximada el límite de las ve
redas, ya que éllas no habían sido localizac:hs en ningún mapa. 

Usando un mapa del área, sacado del mosaico a-sreo-fotograiné
trico en papel transparente, con la aYuda de los croau:s de las vere
das y además con la pauta general del mapa de Roldanillo. fue po
sible obtener el ·mapa límite de las veredas. Los croquis de las vere
das se encontrah3n en la Granja Agrícola de Roldanillo en forma 
dispersa. Sobre papel transparente se lfuer.on delimitando, trat:mdo 
de organizarlas en la misma forma en aue aparecían sus nombres en 
el mapa general de Roldanillo. Así quedaron reunidas y más o me~.,s 
ordenadas. Luego sobreponiéndoles a estos croquis el mapa tran~·· 
parente obtenido del mosaico aéreo-fotogramétrico y tomando com: 
norma el mapa de Roldaníllo, se obtuvo el citado mapa de vereC•lSI\ 
y el cual aparece en este estudio. (Ver Figura 2). 

También se hacía necesario fijar sobre un mapa el área de las 
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que indica las leyes, co~tumbrcs, hábitos, .organizaciones, modalidades 
culturales, tenencia, sistemas crediticios e impositivos que determi
nan las relaciones humanas en el uso de la tierr.a. 

Así Peterson y Lewis (4) dicen que "las rcgionc.s agrícolas defieren 
entre sí respecto al área de tierra agrícola por poblador rural y en la 
combinación usual de cultivos y ganados en Las fincas. Las fronteras 
de las regiones agrícolas están determinadas usualmente por las 
diferencias en los factores climáticos o de mercados. Con menos fre
cuencia son las grandes diferencias en suelo o topografía las que 
mejor explican la diferencia entre una y otra región agrícola''. 

Debido a lo reducido del área objeto del estudio, podría decirse· 
que toda estaría incluida en una sola región agrícola ya que las ca
racterísticas de clima y de mercados son muY semejantes. Sin em
bargo para una mejor comprensión, se ha hecho una división de 
acuerdo con West <9), basados en el clima, incluyendo humedad 
disponible del suelo y fisiografía general. El mismo autor dice: "En 
realidad estas regiones debieran lamarse sub-regiones. por cuanto 
en una clasificación de todo el país toda esta área se incluiría en 
una región o a lo más dos regiones". 

Las regiones agrícolas delimitadas son: . 

1) Ribera del .río. 
2) Llanura inundable. 
3) Abanicos aluviales. 

Las principales car.acterísticas de · estas tres regiones de acuer
do con West (9) son las siguientes: 

1) Ribera del rio.- Esta región, ha sido formada por los depó
sitos anuales de limo del río Cauca durante las avenidas del río, 
resultando así un área de inundación a lo largo de la ribera del río, 
un poco más alta que la llanura del valle. El área se encuentra 
ubicaoo dentro de la formación climatológica del bosque sub-tropi
cal seco con una temperatur.a anual promedio de 23.5QC y un pro
medio de precipitación anual de 950 mm; es por lo tanto una zona 
de una precipitación pluvial deficiente. Sin embargo, con el relati
vo elevado nivel del río y con las inundaciones anuales se aumenta 
la humedad del suelo hasta permitir el estable.cimiento de cultivos 
durante todo el año. 

2) Llanura inundable.- Esta regí )n comprende la llanura inun
dable del valle, cuya topografía es levemente ondulada. Se compo
ne de depósitos aluviales traídos por los arroyos laterales que co
rren desde las montañas y depósitos de limo del río Cauca. La re
gión tiene· un clima relativamente seco, pero su problema más' :m
portante está t•elacionado con el exceso de agua. El área en gene; ll 
tiene una altura más baja que la ribera del río, de modo que \ o 
hay drenaje natural hacia él. Durante las épocas lluviosas los arr\· 
yos que vienen de las montañas depositan toda su agua en esta re\ 
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gran y cuando el río Cauca crece el agua también se deposita en 
esta planicie del valle sin poder drenar en el río. 

3) Región de los abanicos aluviales.- Esta región consiste de de
pósitos aluviales formados por los arroyos que corren de las laderas 
del Este de la cordillera Occidental. Esta región al igual que las 
dos anteriores, están localizada dentro de la región ecológica deno
míMda sub-tropical seca. A su clima seco se agre._:an condiciones 
edáficas secas debido a la textura gruesa de su suelo y a su excesi
vo drenaje, convirtiéndola así en extremadamente seca. 

D)- Clases económicas de la tierra. 

Peterson y Lewis (4) dicen de las clases económicas del uso de 
la tierr.a Lo siguiente: "Dentro de regiones agrícolas la tierra varía 
por áreas en su capacidad para pagar los gastos de operación de un 
predio y para proveer un nivel de vida aceptable para la familia ru
ral en relación con el standard de cultura. Estas áreas de tierra de 
diferente productividad económica dentro de regiones agrícolas se 
llaman clases económicas del uso de la tierra. Por lo común, dentro 
de una región agrícola se pueden identificar cinco o más clases econó
micas diferentes de uso de la tierra". 

También dicen que una región agrícola se caracteriza por ex
tensiones similares de tierra por familia (o por persona) así corno 
por un tipo dominante de uso de la tierra. Por otra parte, una cl..3.se 
económica de uso de la tierra es un área geográfica menor dentro 
de la región que tiene características similares de productividad eco
nómica por familia rural o por persooo. 

Los estudios de 'las clases económicas de uso de la tierra han re
velado que las diferencias entre ellas se encuentran más frecuente
mente asociadas con la diversidad de suelos y topografía y ll"en?s 
con los hctores locales de clima o de mercados. 

A pesar de lo anterior, debido a que las áreas del presente tra
bajo son relativamente peQueñas. todas las investigaciones sobrl:!: 
ingresos . por plaza, área p.or familia , área por persona, tenencia de 
la tierra, suelos, mercados, se han encaminado más bien a determinar 
clases económicas de la tierra. 

De acuerdo con la fertilidad del suelo se encontró que la tierra 
se usaba de manera excesiva para asegurar el mantenimiento de su 
productividad; en otros casos 1a tierra se empleaba en una forma un 
poco menos intensiva que lo indicado de acuerdo con su caoacidad. 
Pero en ambos casos se observó un bajo nivel de vida para )a fami
lia campesina. Estas áreas, en las que convendría un cambio de apro
vechamiento de la tierra, fueron clasificadas de acuerdo con su ca
pacidad de uso. Aquí se consideró la posibilidad de desarrollos {11-

turos. Un proyecto de irri~ación y drenaje no estarí.:1 al alcance de 
los a_gricultores pero podría efectuarlo una entidad, como por ejem
plo el Plan Lilienthal, y más ahora que se dice que Roldanillo será 
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Municipio pih)to, :-;cgún Seman<t (7), le• l'llal l'ambiaría la c:!!'ücidnd 
de uso dl' la~ t icrr.1s. Ln mismt• :-IH:edt•ri:l si hubiese ttll cambiu en 
la tenenC'ia dr la ti('rra. Desde luego t•stos :-;on proycdos que podrían 
t<"ner r c<diza<"; on pt>ro qu~ sor, n'luy ins<'guros. 

Las c!.:1:.í.$ que se h~m determinado de acue1 do con m posibili
dad ecouúmica son cuatro y han sido representadas en el mapa de 
uso económico de la tierra. Estas son : 

Clase I: Muy pobre. Su productividad económica es insuficiente 
para pagar los gastos necesarios en la finca y mantener la í nmilia 
del agricu ltor con un nivel de vida aceptable para la región. A t¡uí 
debe tenerse en cuenta el t.lmai)o de la finca, según el concepto ya 
establecido para región ag,rícola. 

Cl3se II: Pobre. Son aquellas áreas con un mínimo de producti
vidad económica , aptas para que los ugricultores traten ·!e organizar 
fincas. Pero no lo suficiente como para suministrar l::~s entradas ne
cesarias pa ra mantener el capital y asegur.ar el nivel de ,vida que 
requiere una •familia campesina para mantener una finca bajo cul
tivo, sobre una base permunente. 

Clase III: Regular. Tierra productiva .suficientemente como para 
permanecer bajo cultivo. Sinembargo el capital apenas se mantiene, 
sin mayor oportunidad para ahorrar y las familias tienen 1.m nivel 
~e vida relativamente bajo. 

Cl~se IV: Buena. Tierra cl.e capacidad productiva suficientemen
te alta como para mantener el cupital y suministrar un nivel de vida 
que permita el cult ivo permanente de la tierra y consunte ocu¡:;ación. 

• DIS.CUSION SOBRE CLASES ECONOi\IICAS 

DE L.'\ TIERRA 

Anteriormente se de~cribieron las tres regiones agríc-olas que 
comprenden el estudio. Ahora se ha rá la descripción de las c!uses 
económicas de la tierra, para lo cual se tomarán las cara~terísticas 
principales de nueve veredas comprendidas en él. 

A) .- Promedks de fincas. 

Del estudio de Montañés y Alcrs Montalvo obtuvo una ime
na información sohrc 0l área promedio de h finca por fami lia y por 
persona, además de personas por familia. Esto para c-ada vereda, co
mo lo demuestra Ja Tabla l. Dicha Tabla muest• a que l.a extensión 
mayor drmtro dd áre;.¡ que <;f: c:onsicleró r.omo pequeña propiedad es 
de 9.5 plazas e•) y la menor de 1.14 plazas por familia. E lla .! e~t<. ta 

(") Plaza es uua medido <ie supl:JfÍ<:¡e que denota un área de Sl.!1:. m il t'twtr,¡ . 
cientos met.·o:; cu~drados (6. 400 m2), de ochcnl<~ metros (80 m) dt• lau<:. 
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-TABLA 1-

Area de tierra agrícola por persona y por fami!ia y pcrS! •Bas ¡J·,r 
familia de la población rural, en pequeñas !incas ele alguné'; ·.¡ere
das de Roldanillo. 

Nombre de la vereda 

El Hobo 
Tierra Blanca 
Isugú 
Quintero 
Candelaria 
La Seca 
Higueroncito 
Higuerón 
El Guineo 

( •) Una plaza - 6.400 m2. 

Arca po.r 
persona 

(plazas> 
(") 

0 .44 
0.26 
0 .34 
0.34 
0 .31 
0.70 
0.17 
0.36 
2.37 

Personas 
por 

familia 

7 .0 
7.8 
6.5 
6 .2 
8.0 
5.0 
6.6 
5.5 
4.0 

Arca por 
familia 

(plaza!') 

3.1 
2.1 
2.2 
2.2 
2.5 
3.5 
1.1 
2.1 
9.5 

un relativo equilibrio en cuan to a área por persona, en o::ho de la·, 
nueve veredas. Se exceptúa la vereda El Guineo de la cual s~ hablar:'t 
más .~delante. Respecto a las otras verecl·as, se observa que las de ma
yor área por familia, tales como La Seca y El Hobo con 3. 3 y 3.1 pin
zas por familia, tienen O. 70 y O. 44 plazas por persona respectivamen
te; y que las de menor área por familia, como Higuerón e Higueron
cito con 2 y 1.14 plazas por ~famil:o:1 tienen 0.36 y 0.17 plazas por 
persona respectivamente con relación a las ótras veredas basta con 
observar la Tabla. 

B).- Tent>.ncia de la t'erra . 

.También del estudio de Montañés y Alers Mcntdvo se obtuvie
ron datos sobre tenencia de la tierr-a. los cuales se detallan en la Ta
bla 11. Ella indica que la mayor parte de las fincás cstudiandas, son 
de propiedad de los que las cultivan. Esta cireunstancia demuestra 
que ltn cambio en el sístem.:1 de tenencia de la tierra, es muy difíciL 

? ;Es sabido que la mayor .aspira::ión del campesino, ~s la de hacerse pro-

/

, pietario. Desde luego que un cambio puede ser posible. pero quizas 
muy lento. 

j La Tabla H en La columna de adquisición demuestra posiblemen
te porqué la región se ha ido parcelando en pequeñas propiedades. 
Según la información obtenida personalmente de los mismos agricul-
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tores, denota qtle la aseveración de éllos es hasta cierto punto co
rrecta. Dicen qut? L.1 región se ha ido parcelando en pequeñas propie
dades debido a que han pasado poco a poco de padres a hijos. Mu
chos de los herederos han vendido sus derechos a personas extrañas y 
así sucesivamente. 

- TABLA 11-

Tenencia de la tierra en pequeñas fincas de Roldanillo. 

Veredas Fincas Cómo la adquirió 
e -o 

2 -.; 
• ~ .. .S .. 

¡; .. ~ .. 
u .. .. u .. .. ... e o o u .. .S .. 

~ .; .. • o • .. .. 'lj , 
"' .. .. u o e < < ~ "' e 

3 a .. .. E • e .. ·= .. .. ..... o ~ e .. o .. • ... "1. 111 111 ~ t) = ..., 

El Hobo 8 7 4 3 1 
Tierra 
Blanca 18 17 1 ,8 a 2 
lsugú 14 12 1 9 6 3 
Quintero ;,5 2ll 2 1 3 15 16 4 
Candelaria 20 17 1 2 10 5 5 
Higuerón 24 17 . 2 2 7 6 11 
La Seca 19 17 1 10 4 5 
Higueroncito 23 17 1 2 2 9 9 5 
El Guineo 2 1 1 • 1 

(•) Otros - adquisición por regalo, donación, prescripción, colonos. 

C.- Suelos. 

Para hacer una comparac10n correcta entre el uso de la tierra 
y la fertilidad del suelo se aprovechó el informe de Guerrero (2) . 
El mapa de suelos dá una idea clara de las diferencias sustanciales, 
pero se hace necesario hacer urn breve descripción de éllos. (Ver Fi-
gura 3). En este mapa se usó el siguiente quebrado: • 

Serie- Tipo- Fase- Pendiente (s) 
- ·-- ----- ---

Erosión (es) - Drenaje interno- Uso actual 

Según Guerrero <2) las series de suelo, sus tipos y su:: fases, son 
las siguientes: 
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1- Río Cluca ( 01, 02 ) 
2- Pijao ( 10 ) 
3- Bolívar ( 20, 21 } 

4- F enicia ( 30, 31 ) 
5- Quin tero ( 40, 41 ) 
~Las Tapias ( 50, 51, 52 ) 
7- Cáceres ( 60 ) 
8- La Rioja ( 70, 71 ) 
9- Higuerón ( 80 ) 

Los números 01, 10, 20, 30, etc. indican la serie en su fase más 
característica. Los números intermedios (21, 31, 41 , etc.) representan 
una variación en el "tipo" (textura de la capa supedicial); o bien una 
"fase" (variación) de la serie en la pendiente, espesor del suelo, pe
dregosidad, erosión, inundación periódica, etc . 

Lls pendientes son: 

a : 0-1 % 
b : 1-3% 
e: 3-7% 
d : 7-12% 

e: 12-25% 
f : 25-50~1.. 
g: 50-75/~. 

Cuando se notan dos series asodadas, b dominantE> ~s la que 
figura primero. 

Erosión.- Se usan los signos establecidos por el servicio de con
servación de suelos del Departamento de Agricultura de los EE. UU.; 
.c;in erosión: O, acumulacion de material de erosión, y •lSÍ sucesiva:
mente. 

Drenaje interno.- Este factor expresa la apreciación de pcrm~"3-
bilidad de los varios horizontes en todo el periil y para t l! ·:> 52 usan 
los siguientes signos: 

MR: muy rápido; R: rápido; ML: muy lento; L: lento; M: mediano . . 
Uso actual.- Se adoptaron ~·lS convenciones siguientes: 

B. Bosque. 
C: Cultivos transitorios (maíz. yuca, tabaco). 
G: Cultivos permanentes <café, cacao, pl~tano). 
Pa: Pastos artificiales. 
Pn: Pastos naturoles. \. 
R: R1strojo. . \ 

Los suelos de la re~ión Ribera del Río, están clasificado<> dentr¿ 
-de la serie Río Cauca, la cual es descrita como P.Oseedora de suelos' 
aluviales profundos, fértiles y de reciente deposición. Se han identi
ficado dos fases (01, 02) una de las cuales es un poco más ondulada 
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que la otra. En la ,fase ondulada aparentemente no existen problemas 
de erosión. 

Los principales suelos de la Llanura Inundable han sido clasifi
cados bajo los perfiles 20, 21 y 30. Estos suelos son pesados y de dre
naje pobre. En esta área el factor drenaje pobre de los suelos, más 
que una desventaja resulta ser una ventaja por cuanto en l0s lugares 
que no permanecen demasiado húmedos durante el verano. e l wdo 
retiene suficiente humedad como para producir buenas cosechas du
rante los períodos secos. 

· Los suelos de los Abanicos Aluviales están incluídos en el perfil 
70, 71 y 80. Parte del suelo de los abanicos aluviales no es demasia
do seco y permite mantener cultivos durante años normales o por lo 
menos puede producir pastos durante todo el año. Sobre varíes de los 
abanicos aluviales existen pequeños cerros. En estos cerros los suelos 
son extremadamente pobres, sujetos a ser fuertemente erodados Y po
siblemente se .adaptan a reforestación o pastoreo extensivo. 

D).- Uso de la tierra. 

De Montañés y Alers Montalvo se tomó información va1iosa para 
determinar el uso de la tierra. Esta información se encuentra resu
mida en la Tabla III. Ella dá una ideo3. muy clara sobre la economía 
a~ícola de las área estudiadas. Si se compara esta Tabla con el estu
dio de suelos, se nota que no existe mucha relación entre J.os ingresos 
brutos por familioa y la fertililidad de ellos. Así por ejemplo Isugú 
tiene un ingreso de trescientos pesos ($ 300. 00) por familia y perte
nece a la región Ribera del Río, que tiene suelos fértiles; en cambio 
Higueroncito tiene un ingreso de cuatrocientos treinta pesos. veinte 
centavos ($ 430.20) por tamilia y pertenece a los Abanicos Aluviales 
que son menos fértiles. Desde luego se debe tener en cuenta que la 
gran mayoría de las propiedades de Higuerón, Higueroncito y La 
Seca, pertenecen a la Llanura Inundab!e. Pero ni aún así, porque tam
bién existe diferencia. 

-TABLA 111-

Uso de la tierra, producción por plaza por cosecha, para c.ada 
cultivo; ingresos brutos por plaza e in~resos brutos por plaza por 
familia, en algunas veredas de Roldanillo. 

Uso de la 
tierra 

"f?aíz 
~afé 
Cacao 

Nombres de las veredas 
EL HOBO 

Prod./plaza Ingresos brutos 
Arrobas. (•) por Plaza 

$ 
94.8 445.56 
11.4 433.20 
5.9 295.00 

Ingresos brutos por 
Pla¡r:a por familia 

S 
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-TABLA 111- (Continuación) 

714 .00 
Platáno Consumo 
Caña ,. 
Tomate 

Nombres de las veredas 

TIERRA BLANCA 

Maíz 51 239.70 
Café 3.8 144.40 
Cacao 6.1 305.00 

375.00 
Plátano 2.1 racimos 

semanales 17 . 65 semanales 
Caña Consumo 
Tomate 120 cajas 2160.00 

ISUGU 

Maíz 45.4 213.38 
Café 8.7 330.60 
Cacao 1.8 90.00 

300 .i)O 
Plátano 7. 2 rracimos 

semanales 60.48 
Caña 500 99.20 

QUINTERO 

Maíz 77.30 363.30 
Café 17.15 553.20 
Cacao 3 187450 

615.60 
Plátano 7. 3 oracimos 

semanales 61.30 
Caña 450 89.60 

CANDELARIA 

Maíz p.2 419.24 
Café 5.2 197.60 
Frijol 18 - 216.00 

431.90 
Plátano . ~ 'ACim.os 

\ semanales 10.92 
~aña 400 80.00 
Y1$C._ Consumo 
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-TABLA 111- (Continuación) 

Nombres de las veredas 

DIGUERON 

Uso de la Prod./plaza Ingresos brutos Ingresos brutos por 
tierra Arrobas (•) por Plaza Plaza por familia 

$ $ 

Maiz , 67 .4 316.78 
Café 15.5 589.00 

404 .70 
Plátano 10 .5 r acimos 

semanales 88 .20 
Yuca 60 192.00 
Caña Consumo 

HIGUERONCITO 

Maiz 129 606 .30 
Caña Consumo 

430.20 
Plátano 8 racimos 

semanales 67 . '20 

LA SECA 

Maíz 75 352.50 
Café 16 608 .00 

359.35 
Caña 500 99.20 
Plátano 10 racimos 

semanales 84 .00 

EL GUINEO 
Maiz 45 211 .50 

697 .90 
Caíé 12. 8 486 .40 

(•) Una arroba igual a 12 .5 kilos. Medida de uso corr iente. 

Esta tabla fué obtenida siguiendo a Rodrigucz y Peterson (6). 

f 
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Se nota que los suelos en toda el área no cstún produciendo lo que 
en realidad podrían r,>roducir. También se observa que El Hobo perte
nece una parte a la Ribera del Río y una pequeña porción a la región 
que West (9 ) llama Lade-ras de Mont.::uia, pero que aquí no se- incluye. 
En iguales condiciones se encuentra Tierra Blanca y sin embargo se 
percibe una apreciable diferencia en ingresos por familia; El Hobo 
tiene setecientos catorce pesos <$ 714. 00) y Tierra Blanca tresdentos 
setenta y cinco pesos (S 375. 00). Tambi¿·n Isugú en comparac;ón con 
Quintero y Candelaria. Además puede notarse la diferencia entre El 
Guineo y La Seca, Higuerón e Higueroncito. 

Las diferencias están dadas por la producción por plaza c:e ('qlda 
cultivo. En todas las veredas h producción por plaza de cada cultivo 
es muy baja. Según la Campaña Nacional de Cac~lO (lJ la nroduc
ción corriente an'.lal por plaza de café es 50 arrob:ls, plátan0 111')0 raci
mos, maíz 300 arrobas, cacao de semilla 34 arrobas, cacao clonal 80 
arrobas. 

La Ta'bla 111 muestra pues que los suelos de la misma n:lturaleza 
tienen una oroducción muy heterogénea par.a un mismc. cultivo, lo 
cual no es lógico ya que las condiciones ambientales son las m ismas. 
Parece entonces que las diferencias en las veredas de El Hobo, 'fi~rra 
Blanca, Isugú, Quintero y CandeL:~ria se deba a que existen orácticas 
de cultivo un poco diferentes, pero especialmente a que hubo sitios 
mas afectados por las inundaciones que otros, también .a las enferme
dades y las plagas que afectaron los cultivos. 

Existe una condición especial pam las veredas de la Ribera del 
Rio Y la Llanura Inundable, que posiblemente no ha permifc!o aue la 
buena fertilidad del suelo se manifieste en ingresos. Según lo!:i mismos 
agricultores las inundaciones en períodos lluviosos son muv frecuen
tes, existiendo períodos de mayor intensidad más o menos caca 7 años. 
La últim:~ con caracteres a!armantes se presentó el 12 de febrero de 
1950. El agua subió hasta cubrir casi p-:>r completo todos les cultivos 
y su duración fue prolongada. 

Los cultivos tales como el cacao, el café, el plátano fueron seria· 
mente afectados por dichas inundaciones y apenas en ka época que se 
efectuó el estudio estaban recuperándose. Estos cultivos posiblemente 
han sido plantados como una protección contra las avenidas del iío 
por ser más resistentes a las inundaciones. En cuanto a los cultivos 
transitorios como arracacha, maíz, fríjol, yuca, han sufrido con las 
inundaciones menores. 

E).- Nh•eJ de vida. 

Los habitantes de El Hobo, Tierra Blanca, Quintero y Candelaria 
en ~1 pcrbdo de las inundaciones tienen serios problemas. Las tierras 
aledañas al río Cauc.a son muy enfermizas debido a la constante hume- \\ . 
dad. El agua la toman del propio río y la consumen sin some!erla a 
ningún tratamiento, únicamente la depositan en recipientes c:-¿cciales. 
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En cuanto a hs casas son relativamente más confortables que las de 
las otras veredas; están techadas con palmiche, material fácilmente 
conseguible en la región. Estas veredas poseen carretera. 

LOs habitantes de La Seca, Higuerón e Higueroncito, ya que mu
chos tienen sus propiedades en L3 Llanura Inundable, y sus casls en 
los Abanicos Aluviales, viven protegidos de las inundaciones, vbviando 
así muchas dificultades. Estas veredas poseen servicio de agua por 
tubería. Además tienen una buena carretera por donde se pueden 
movilizar h3cia La Unión o Roldanillo. Las casas son demasiado 
pequeñas; están techadas en su may.oría con teja de barro. Existen 
muchos tejares en el lugar y el material es más bien barato. 

Los habitantes de El Guineo no poseen agua llevada por tubería 
sino que 1l toman de los arroyos. Sus casas son muy semejantes a las 
de La Seca. N o poseen carretera. 

Se puede establecer que no todos los propietarios dé las pequeñas 
fincas se ocupaban todo el tiemp0 en su explotación. Así se observó 
que algunos se podrían llamar propiamente agricultores porque ocu
paban todo el tiempo operando sus propied.ades. Los que le dedicaban 
Ja mayor parte del tiempo a los trabajos de éllas Y algún tiempo a 
otras ocupaciones se denominaron agricultores-jornaleros. Ot~os que 
se dedicaban la mayor parte del tiempo a trabajos diferentes a bs de 
sus fincas y menos tiempo a éllas, se llamaron jornaleros-agricultores. 

Se notó que en todas las veredas excepto en El Guineo había re
lación muy estrecha entre agricultores-jornaleros y jornaleros-agri
cultores; muy pocos eran agricultores. 

En El Guineo todos eran agricultores. Entonces se puede decir 
que en esta vereda a pesar de que tiene más entradas por familia 
que La Seca, Higuerón e Higueroncito, La tierra está siendo mada 
más intensamente. Le dedican todo el tiempo a sus propiedades, 
tienen menos personas p~r -familia, y más plazas por familia y nor 
persona y sin embargo la tierra tiene muy baja prod'.lctividad. 
Casi los únicos cultivos remunerativ-os en dinero efe::th·o son e.l 
oafé y el maíz. Esta vereda está situada en los Abanicos Aluviales. 
Las veredas de la Ribera del Río y la Llanura Inuudable tienen 
más cultivos remunerativos. 

F).- Apreciación de las clases económicas de la tierra. 

Ya se dijo que las diferencias en las clases económicas r!e la 
tierra se encuentran más frecuentemente asociadas con las dife
rencias de suelo y topografía. 

1 
Teniendo en cuenta lo que antes se .anotó sobre el porque de 

la diferencia en el ingreso por familia, y con base en las otras ca
racterístioas sobre promedios de fincas, tenencia de la tierra, suelos 
y nivel de vida, se han determinado cuatro clases económicas de la 
tierra. refiriéndolas a la diferencia de fertilidad del suelo. HaY que 
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tener presente que esta clasificación abarca los cambios futurcs 1ue 
los .agricultores pueden hacer por sí mismos o por medio de los 
Agrónomos Extens!onistas. 

Es posible que los Agrónomos puedan planear mejores prácti
cas de cultivo, recomendar variedades mejoradas y otras reformas 
según el plan de trabajo. 

Se determinó que la Ribera del Río pertenece a la clase IV, con 
suelos fértiles; la Llanura Inundable a la clase 111, con suelos pe
sados; y en 1~ Abanicos Aluviales se encuentran la clase II, que 
comprende la parte no demasiado seca y en donde es posible que 
se puedan establecer al menos plantaciones de !fique, planta que 
parece se adapta bien a estos suelos; y la clase I que se refiere a 
los pequeños cerros. Estos cerros, ya se dijo, posiblemente se adap
tan a reforestación o pastoreo extensivo. Ellas han sido represen
tadas en un mapa. (Ver Figura 4>. 

CONCLUSIONES. 

Del anterior estudio se puede deducir las siguientes conclusio
nes .. 

1) Las aéreo-lfotografías son de extraordinaria importancia para 
obtener mapas de_ regiones agrícolas y uso económico de la tierra. 

2) Un estudio socio-económico de la región es de valiosísima 
ayuda para determinar clases económicas de 1~ tierra. De él se pue
de obtener· una buena información sobre tamaño promedio de la 
finca, producción por plaza, ingresos por familia y principales cul
tivos. También sobre tenencia de la tierra, personas por familia, 
área po·r familia y por persona. Además puede dar una buena pauta 
sobre el nivel de vida de la familia campesina. 

3) Un estudio de suelos se hace muy necesario para hacer com
paraciones correctas entre las diferentes clases económicas de la 
tierra. Igualmente importante es el estudio ecológico. 

4) El mapa general de la región que se va a estudiar es un ex
traordinario derrotero. El facilita en grado sumo un más rápido 
reconocimiento de la región. Ayuda también al correcto delinea
miento de los mapas de uso económico de l.a tierra. 

5) En el caso e::;pecífico de este estudio los croquis de las vere
das fueron de interés para el levantamiento del mapa límite de 
veredas. 

6) La cooperación entre lns entidades encargadas de los estudi' 'S 
agrícolas permite que estos trabajos se realicen en forma correct\ 

7) Este estudio puede ser de interés para los Agrónomos de 
extensión agrícola. En él pueden encontrar una buena información· 
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para el planeamiento de programas en beneficio de los agncultores. 
Así por ejemplo el estudio les dice cuáles cultivos son los más remu
nerativos y cuáles suelos son los mejores. También les indica en 
dónde existen las posibles fallas del bajo rendimiento. Además los 
mapas les ayudarían a los que no conocen la región a adquirir un 
conocimiento rápido de élla. 



8) Los r~onocimientos rápidos y poco costosos podrían suplir 
parcialmente los datos censales no siempre disponibles al hacer el 
estudio de una región. En el rr:omento acllto::ll en que se inicia el Plan 
Lilienthal, sería posible que éllos fuesen de. utilidad. 

9) Los map·as de regiones agrícolas y clases económicas pueden 
ser una ayuda valiosa para la democratización del crédito agrícola. 
Los encargados de manejarlo pueden operar con mayor rapidez y 
equidad ya que estos estudios pueden reproducirse e ir hasta las 
propias ctficinas de las agencias crediticias. 

Una investigación sobre crédito -agrícola habría sido de mucho 
interés si la Caja Agraria lo hubiese permitido. Desafortunadamen
te no fué posible conseguirlo ya que la Superintendencia Bancaria 
no lo permitió, según el Sr. Pedro Navas Pardo (") en informe al 
señor Decano de la Facultad. · 

10) Las entidades oficiales podrían adelan~ar esta clase de estu
dios, sirviéndose de ellos para realiZJar programas agrícolas, como 
cooperativas, irrigaciones, drenajes. También educacionales como 
escuelas rurales; obras públicas como vías de comunicación; econó
micas como mercados y producción. 

RESUMEN. 

Se hace un análisis general del Municipio de Rol<Lan.illo y del 
área de pequeñas fincas corr.prendirl<>::> rlevt.r0 o~ nuE've veredas. 
Estas son: El Guineo, El Hobo, Tierra Blanca, Isugú, Quintero, Can
dP.laria, Higuerón, Higueroncito y La Seca. 

El autor encuentra que se pueden delimitar tres regiones 
agrícolas: 

1) Ribera del Río. 
2) Uléinura lnWldaMe. 

· 3) Abanicos Aluviales. 

Al estudiar estas tres regiones agrícolas, alcanza a determinar 
cuatro clases económicas de la tierra: 

CLase 1: Muy pobre. Su productividad económica es insuficiente 
para pagar los gastos ne.cesarios en la finca. 

Clase II: Pobre. Areas con un mínimo de productividad econó
mica. Los agricultores pueden tratar de organizar fincas. 

Clase .JII: Regular. Tierra producti\Tla suficientemente como para 
permanecer bajo cultivo. 

(•) Navas P, P. Carta A-55 al señor Decano de la Facultad de Agronomía '· 
del Valle, Bogotá, junio 2 de 1.955. \ 
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Clase IV: Buena. Tierra de capacidad productiva suficiente como 
~ra mantener el capital y suministrar un nivel de vida aceptable 
para el campesino. 

En la Ribera del Río encuéntrase la clase IV; en la Llanura 
lnundable, la clase III ; en los Abanicos Aluviales, la clase II y la 
cJase l. 

Toda la información se emplea p.:1ra dibujar tres mapas: 

1) Límite de veredas y área de pequeñas !"meas. 
2) Suelos y tenencia de la tierra. 
3) Regiones agrícolas y clases económicas de la tierra. 

Luego hácense algunas con!'ideraciones sobre la utilid.ld del 
estudio, de los mapas de regiones agrícolas y clases económicas de 
la tierra. 

SUMMARY 

A general analysis was made of the municipality of Roldanillo 
and the nine localities th:1t included the area df small farms. The 
localities were: El Guineo, El Hobo, ·Tierra Blanca, Isugú, Quintero, 
Candelaria, Higuerón, Higueroncito and La Seca. 

The author rfound that he was able to delineate three agricultu
ml regions: 

1) The River Bank 
2) The Flood Plain 
3) AUuvial Fans 

On studying these three agricu.ltural regions, he was able to . de
termine four economic classes of land: 

Class 1: Very poor. Its economic productivity is insufficient to 
pay the necessary expenses oí the farro . 

Class II : Poor. Areas with a mínimum oí economíc productivity. 
The farmers are able to try to organize farms. 

· Class UI: Avemge. Land oí sufficient prod1.;1ctivity so that it 
may be under permanent cultivation. 

Class IV: Good. Land of sufficient productivity to maintain the 
capital, and provide an acceptable level of living for the farmers. 

Qass IV land was found in the river bank area: cLass III in the 
flood plains; and classes 1 and II in the alluvial fans. 

All the information was used to make three maps: 
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1) Limits of the communnities -'\nd the area of small farms. 
2) Soils and land tenurc. 
3) Agricultura! regions and economic land classes. 

Finally consideration was given to the use oí the study, and of 
the maps of the agricultura! regions, and the economic land classes. 
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