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APRECIACION GENERAL DEL APROVECHAMIENTO 

ECONOMICO DE LA ZONA 



ZONA SUR-OCCIDENTAL DEL PAIS 

Departamentos del Cauca y de Nariño y Comisaria Especial del 
Putumayo. 

Situación 

La zona formada por estas secciones está situada entre uno 
a tres grados de latitud norte y de 74 a 79 grados de longitud W de - 
Grenwich. 

Extensión y Población  

Las secciones que forman esta zona tienen una extensión -
total de 39.582 Km2 y una población de 1.207.180 habitantes. La -
densidad por Km2 es de 13 habitantes, que corresponde al promedio 
de la densidad del país. 

Extensión y población humana, por secciones: 

Habitantes 	 Densidad 
Secci 6 n 	Km2 	Julio 5 de 1.963 	Habitantes 

por Km2. 

Cauca 30.724 537.060 17.4 

Narifto 32.373 627.220 19.3 

Putumayo 26.485 42.900 1.6 
.•••••••••••••..11•••• 

89.582 1. 207.180 13.0 

Total del país 1.133. 432 15.097.640 13.2 

La mayor concentración de población humana corresponde 
a la región interandina formada por Cauca y Nariño, especialmente 
en los altiplanos de Nariño, donde la densidad alcanza a 150 habitan 
tes por Km2, y en el Cauca cuya densidad llega a 90 habitantes por 
Yrn2. La•:.costa del F'aerficz3 se'encuentra bastante despoblada. La -
densidad llega en Nariño a 18 habitantes por Km2 y en el Cauca es 
de 8 habitantes por Km2. En la región del Putumayo la densidad -
llega a 1.6 habitantes por Km2. 
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Aspecto físico 

Relieve 

En la zona estudiada se encuentran tres grandes regiones 
naturales: andina, costanera y llanura amazónica. En cada una de 
estas grandes regiones existen otras subregiones como los valles -
interandino y las vertientes de las respectivas cordilleras. 

Altura 

La región de la costa del Pacifico está comprendida entre 
los O y los 500 metros sobre el nivel del mar. 

La región andina, tiene su máxima altura en el volcán de 
Curnbal, a 4,764 metros sobre el nivel del mar, La altura econ6rni 
comente explotable llega a 3.000 metros sobre el nivel del mar, en 
Nariño. 

La llanura amazónica fluctúa entre 350 y 500 metros so - 
bre el nivel del mar. 

1-ilaz-ografia 

La cos42 -lel Pacifico está cruzada de este a oeste por in-
numerables ríos de curso corto y gran caudal. Entre los principa -
les ríos que corren de sur a norte están el Mira y el Patio en Nari 
ño, el sistema Guapi-Napi, el Saija, el Micay y el Naya, en Cau-
ca. 

En el rrri.z enlembi,no tienen origen los grandes ríos -
colombianos como el Magdalena, el Cauca, el Caquetá, el Puturna 
yo y el Patia. 

En la región amazónica los ríos Putumayo y Caquetá for - 
man un sistema fluvial bastante extenso que irriga con gran regula-
ridad el territorio de la Comisaria del Putumayo. 

ClimatologS1.  

Piso térmico cálido 

El piso térmico cálido tiene una temperatura de 26oC a - 
30oC, está entre O y 1.000 metros de altitud. Comprende las partes 
bajas de los Andes, la llanura de la costa del Pacifico y la amazóni-
ca. 

Piso térmico medio 

El piso t': ?.i cc medil-) comprende temperaturas de 17oC a 

• 1 
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25oC. Se encuentra entre los 1.000 y 2.100 metros sobre el nivel del 
mar. Este clima corresponde a los valles y vertientes de los Andes. 

Piso pazarnoso 

El clima frio registra temperaturas de 12oC a 17oC y el - 
paramos° de 8oC a 11°C. El clima fria está a una altura de 2.100 a 
2.800 metros sobre el nivel del mar y corresponde a los altiplanos -
de Narifio y vertientes altas de los Andes. De 2.800 a 3.000 metros-
está el clima de páramo, limite climático del aprovechamiento eco - 
nómico del suelo. 

Precipitación pluviométrica 

Zona Andina. 

En la zona andina se pueden tomar dos puntos de referencia 
para determinar las condiciones meteorologicas de dicha zona: Popa - 
yán para el piso térmico medio y Pasto para el piso térmico frió. 

Popayán (Registro anual) 

Dias lluviosos: 184 
Cantidad de lluvia: 1.866 m. m. de promedio anual 
Humedad relativa: 87% 
Temperatura: máxima 30oC, mínima 7. 6oC, media 18. 8oC. 

Pasto 

Dias lluviosos: 119 
Cantidad de lluvia: 1.268 m. m. de promedio anual 
Humedad relativa: 77% 
Temperatura,: máxima. 24, 5oC, minima 3oC, media 15. 8oC. 

Región de la costa - Tumaco 

Dias lluviosos: 173 
C,Intidad de lluvia: 2.530 m.m. de promedio anual 
Humedad relativa: 75% en el dia. y 95% en la noche 
Temperatura: máxima 29, 2oC, mínima 22, 8oC, media 26°C. 
Nebulosidad 80% a 90% durante 5 a 6 horas diarias. 

Comisaria del Puturnayo - Región cálida 

Dias lluviosos: 245 
Cantidad de lluvia: 4.212 m. m. de promedio anual 
Humedad relativa: 76% 
Temperatura: máxima 33oC, mínima 13oC, media 25oC. 
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La precipitación pluviométrica general de la costa va en 
aumento de sur a norte, llegando en los limites del Valle hasta 
5.000 mm, anuales aproximadamente. 

Las condiciones meteorológicas de las zonas son favora 
bles para crea y ceba de ganado tropical tipo carne. 

Carreteras 

La zona sur-occidental está ubicada en el cruce de dos -
grandes vías internacionales, la carretera Panamericana y la pro - 
yectada marginal de la selva o carretera bolivariana. Estas gran -
des arterias vincularán al país con el resto de los paises de las A 
méricas. 

La mayor parte de las carreteras interandinas con proyec 
to de bajar a la costa caucana del Pacifico, se han embalconado por 
que el accidente andino es vertical en la vertiente de la cordillera - 
occidental. 

Los pasos naturales en el Cauca se encuentran: 

1). - En Puente de Tierra, sobre el ramal de la cordillera, que va 
a Guapi y la serranía de Pinche, paso que permitirá la pro - 
longación de la carretera a Guapi y a un ramal que bajará al 
valle del río Micay; 

Z). - En la depresión del cerro de Munchique, que servirá para -
continuar el ramal de la carretera al valle del Micay; 

3). - El de Uribe, desde donde se prolongará la carretera hasta A-
gua Clara en el valle del río Micay. Los ramales anteriores 
se conectarán por la carretera que llega.rá a una de las dos po 
blaciones: Noanamito o Micay. 

La región amazónica está conectada por medio de una ca-
rretera con el Pacrfico en el puerto de Turnaco. Aunque la carre - 
tera de Puerto Asis a Pasto está clasificada como de tercer orden 
(tres metros en promedio, con puentes de madera para un máximo 
de 5 toneladas, de una sola vía sujeta a cadenas), sirve para el 
transporte regular de carga. 

La carretera Pasto-Barbacoas se piensa prolongar hasta -
las bocas de Satinga, para aprovechar la, bahía de Sanquianga, que -
presenta buenas especificaciones para un puerto marítimo. Esta ca 
rretera tiene un costo calculado de 10 millones de pesos. 

Comunicación del Pacifico con el Atlántico a través del 

sistema fluvial amazónico 

Los océanos Pacrfico y Atlántico están comunicados por la ca 
rretera Turnaco-Pasto-Puerto Asís, sobre el Putumayo, integran-
te del sistema fluvial amazónico. La carretera Pasto-Moeoa fué 

./. 
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construida en el periodo 1.930 - 1.932. El tramo de Puerto Umbría 
a Puerto Asis es de mejores especificaciones, de doble via y con o-
bras de ingeniería terminadas. Igual acontece con el tramo Pasto-Tu 
maco donde tiene especificaciones de primer orden en el trayecto El 
Diviso-Tumaco, con rectas de 3,7, 13 y 30 kilómetros, construida. —
sobre la antigua banca del ferrocarril. Actualmente se está ensanchan 
do la plataforma de esta carretera en la zona de manglares. 

Existen dos proyectos para conectar la llanura amazónica con el 
Pacifico a través del Cauca: 

1) La carretera Mocoa-Santa Rosa-Macizo Colombiano-Popayán - 
Guapi-Micay o Noanamito. 

2) La carretera Mocoa-Pitalito-Paletará-Popayán-Puerto Sergio-
Noanarnito o Micay. 

Estas carreteras ya se encuentran construidas en la región 
interandina. 

CARRETERAS DE LA ZONA SUR-OCCIDENTAL: 

Sección Clase Propiedad Kilómetros Total 
,...••••••••••••••••~•••••~1.1d01. 

Cauca la. 
2a. Nación 

Nariño 

3a. 

la. 

Departamento 960 

2a. Nación 930 
3a. Departamento 550 1.480 

Putumayo 2a. 
3a. Nación 205 205 

TOTAL 2. 645 

Ferrocarriles 

Opera un ramal de ferrocarril en el Cauca que comunica -
a Popayán con Cali. El ramal tiene una longitud de 140 kilómetros -
en el Cauca, y de 164 entre estas dos capitales. Este ramal conecta 
la región del Cauca con el sistema de ferrocarriles nacionales. 

Transporte fluvial 

La mayor parte de los ríos de la costa es navegable perma 



nentemente por lanchas de motor fuera de borda. Los /Tos Caquetá y 
Putumayo son navegables por embarcaciones de 20 a 50 toneladas, -
aunque presentan dificultades a la navegación en los meses de poca 
precipitación pluvial. 

Navegación marítima 

La navegación del Pacifico se hace con pequeños barcos -
de cabotaje y lanchas con motor fuera de borda. 

La navegación marítima es un medio de comunicación bas 
tante inseguro e irregular por la clase de naves utilizadas y porque - 
no hay organización en el transporte de pasajeros y carga. 

Puertos 
•••••••.••••aally 

El principal puerto es Tumaco, cuyas especificaciones no 
corresponden a las exigencias de un puerto marítimo de intenso trá-
fico. 

Atracan barcos de pequeño calado guiados por prácticos, 
que transportan especialmente maderas con destino a Norteamérica - 
y a los paises del sur. 

El puerto tiene un muelle de 310 metros de longitud, una -
profundidad que permite el atraque de barcos hasta de 28 pies de ca 
lado y bodegas para almacenar hasta 30.000 toneladas. 

El puerto de Tumaco no ha podido progresar, primero -
por las bajas especificaciones técnicas de navegación y segundo por -
la baja frecuencia de carga de exportación y principalmente de impor 
tación. Algunas cifras nos sirven para constatar el movimiento del -
puerto. 

Importación y exportación por el puerto de Tumaco: 

Años 
	 Importación 	 Exportación 

Toneladas 
brutas 

Miles 
U.S. 	$ 

Toneladas 
brutas 

Miles 
U. S. 	$ 

1.959 1.819 369 21.944 1.755 

1.960 3.738 1.226 26.726 1.713 

1.961 2.721 544 22.572 1.173 

1.962 618 481 22.636 1.255 

Fuente: "DAME" 
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Según las cifras anteriores, el puerto de Tumaco tiene ma 
yores cantidades de carga de exportación y menores de importación -
en cuatro afíos, lo cual indica la baja utilización para carga de com-
pensación. 

Embarcaderos 

En el litoral narifiense-caucano se han formado varios ca 
serios, cuya población se dedica a la explotación y embarque de ma-
deras, En estos poblados se han construido algunos embarcaderos de 
madera sobre la desembocadura de los numerosos ríos y esteros que-
sirven de vía para el transporte de madera desde la selva. Estos mis 
mos embarcaderos podrían utilizarse para la salida de ganado, en el 
caso de que se estableciera una explotación comercial en la costa na 
riftense-caucana del Pacifico. 

Puerto proyectado 

La Empresa Puertos de Colombia ha estudiado las condicio 
nes que ofrece la balda de Sanquianga para establecer un puerto ma 
ritimo en las bocas de Satinga y Sanquianga. I..a conclusión a que se 
ha llegado es que la bahra ofrece buenas condiciones hidrográficas de 
navegación para barcos de alto calado, pero se requiere drenar y a-
mojonar la vía de acceso con pilotes de madera y Construir un puer-
to con muelle de especificaciones similares a las de Turnaco. 

La construcción de un nuevo puerto resultarla menos cos-
toso que la habilitación del puerto d Tumaco, donde se requeriría -
remover entre dos y cuatro millones de metros cúbicos de sedimento, 
con un costo que se elevaría a unos $350.000. 000. oo. 

Transporte aéreo 

El transporte aéreo de la zona es bastante deficiente. En - 
Popayán, Pasto y Tumaco existen campos aéreos para aviones DC-3. 
Desde estos aeropuertos se han establecido servicios de taxi aéreo a 
El Estrecho y Guapi en el Cauca, El Tambo, Túquerres, Ipiales e 
Iscuandé en Naririo. 

En la región del. Putumayo (31-•:1:1, el' campo de Puerto Asis, 
cuya pista acaba de ser prolongada hasta 2.000 metros por la empre-
sa petrolera "TEXAS!' En Puerto Legurzarno opera una base de la -
fuerza aérea que presta servicio de carga y pasajeros, sin itinera - 
rios fijos. El servicio aéreo de las empresas "AVIANCA", "TA®" y 
"SATENA" y de la "FAC" atienden el transporte a Puerto Asis. Se 
ha pensado construir un aeródromo en Villa Garzón por acción cornu 
nal, 

1. 
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Descripción y utilización económica de la costa sur-occidental 

Actualmente la costa sur-occidental está declarada como -
reserva forestal por la Ley 2.a. de 1.959. La zonificación de la cos-
ta para su explotación económica se puede hacer en la forma siguiera 
te: 

I) . Región de manglares, para explotación de mangle 

II) - Región plana, para explotación agropecuaria 

III) Región accidentada, para reserva forestal 

I) .- Región de manglares 

La región. de manglares forma el litoral y se extiende des 
de la frontera con el Ecuador, en el rio Mataje, hasta los limites -
con el Valle del Cauca, en una longitud de unos 350 kilómetros por-
12 kilómetros de fondo, en promedio. La extensión se estima en — 
420.000 hectáreas. Permanece inundada por las aguas marinas y de 
los numerosos ríos que desembocan en el Pacifico. Se encuentran -
numerosos esteros navegables por canoas que se aprovechan como - 
vias de comunicación para el transporte de maderas. De esta zona — 
se extraen cantidades apreciables de mangle, cuya corteza se utiliza 
para curtimbres; y de ñato costeño, especie maderable de gran dure 
za que se emplea en pilotes para la defensa de puertos. La reserva -
de mangle está casi agotada en los lugares accesibles donde se ha ta-
lado la especie sin reforestar. Con tal procedimiento la zona de man 
glares quedará en poco tiempo sin explotación económica, por lo —
cual es conveniente que las autoridades encargadas de la defensa de 
los recursos naturales obliguen a los concesionarios a reforestar y 
mejorar los manglares. 

II) . Región plana 

La región plana se subdivide en aluvial y de arcillas ecua- 
toriales. 

Sub-región aluvial 

Esta sub-región está formada por los valles bajos de los in 
numerables ríos que desembocan en el Pacifico. El suelo se forma 
generalmente por sedimentos acarreados desde la cordillera, que for-
man capas de gran espesor. La subregión aluvial está cubierta por -
selva pluvial donde se encuentran maderas comerciales que producen 
entre 186 a 378 metros cúbicos de madera por hectárea. La densidad-
maderera media fluctúa entre 150 y 200 metros cúbicos por hectárea. 
Los diámetros promedios fluctúan entre 30 y 90 centimetros. 

Se encuentran dos clases de maderas: blandas y duras. Las 
especies blandas ocupan del 38% al 52% de la selva: abunda especial -
mente la especie virola o cuan.gar6, a la cual corresponde de un 26%- 



a un 28% de este grupo. Esta especie se exporta en cantidad apre-
ciable. 

Las maderas duras ocupan de un 12% a un 15% del vo-
lumen de la selva. Las especies comerciales mas importantes son 
el cuangarg, especie explotable, el chanú, saude, guayacán, cue 
ro de sapo, chachajillo canelo, caimitillo, amarillo taiende, ce-
dro, garza, e innumerables especies mas que son utilizadas para 
construcción. Merece especial mención el chachajo, madera resi-
nosa que presenta grandes cualidades para construcción de lanchas. 
En Guapi opera un pequeño astillero que utiliza especialmente es-
ta madera. La especie mas abundante es el cuangaró, que se en —
cuenta en manchas húmedas sobre extensiones planas y produce ca 
si 220 metros cúbicos de madera por hectárea. Esta región es - 
apropiada para cultivos agrícolas y pastos. 

Sub-región de las arcillas ecuatoriales 

Es una región caracterizada por arcillas de diferentes 
coloraciones: rojizas, ocres y grises. En general, tienen una ca 
pa vegetal con materias orgánicas humificadas, cuya profundidad 
fluctúa entre 6 y 10 centímetros. No obstante, la selva es exube - 
rante, aunque de poco valor comercial porque las especies made - 
reras son limitadas; el cuangarg exportable apenas llega del 5% — 
al 8%. Esta sub-región se caracteriza porque está cruzada por ín 
numerables valles bien irrigados por quebradas y suelos con dre - 
naje de regular a bueno. Por las caracterrsticas anotadas esta sub-
región seria apta para cultivo de pastos. 

Limites y extensión de las dos sub-regiones 

Las dos sub-regiones forman una franja que se extien-
de de sur a norte entre la frontera ecuatoriana y los limites con el 
Valle. Por el oriente limita con la terraza de la vertiente de la 
cordillera Occidental y por el occidente con la región de mangla-
res. Tiene una extensión aproximi.da de un millón de hectáreas 
que podrían utilizarse en la forma siguiente: 

Explotación agrícola en los terrenos aluviales profun -
dos, cuya extensión aproximada es de 300.000 hectáreas, equiva -
lente a un 30% de la extensión total de esta región. 

Explotación ganadera en los terrenos aluviales de poca 
profundidad y de arcillas ecuatoriales, en una extensión de 500.000 
hectáreas, equivalente al 50% de la extensión total de dicha región. 

Reserva forestal para construcciones y ensanche de ga 
nadería: 200.000 hectáreas, que representan un 20%® de la exten - 
sie5n total de la misma región. 

La altura de la región fluctúa entre O y 500 metros so-
bre el nivel del mar. 

./. 
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III) . - Región accidentada, para reserva forestal 

La región para reserva forestal es una franja paralela a 
la región agropecuaria antes descrita y tiene una extensión aproxi-
mada de un millón de hectáreas. La altura fluctúa entre 500 y 
1. 500 metros sobre el nivel del mar. Es una zona de vertiente es-
pecialmente apropiada como reserva forestal para defensa del sue 
lo y conservación de aguas. 

SUELOS DE LA COSTA SUR DEL PACIFICO 

Una observación de los suelos en la ruta de El Diviso a 
Tumaco permite dar una idea general de los suelos predominantes 
en la costa narifi.ense-caucana. De este a oeste se encuentran los-
siguientes grupos de suelos: 

El Diviso - La Espriella  

Superficie de arcillas rojas, amarillas y blancas, con - 
capa débil de materias orgánicas humificadas, de unos 5 a 6 centí-
metros de espesor. 

La Espriella - Tumaco 

El suelo está formado por aluviones de origen erosivo,-
provenientes de la cordillera occidental. Son suelos de formación -
reciente. 

Suelos de terraza 

Primer horizonte (Ao) Capa vegetal, arcillas rojas con 
materias orgánicas humificadas, de 5 a 6 centímetros de espesor. 

Segundo horizonte (A 1) Legra ácida pH 4.5, 5. 2, muy 
rubificado, de 1 a 5 metros de espesor. 

Tercer horizonte (B 1) Litomargen blanda, con base de -
elementos pedregosos rodados, poco transformados o completamen 
te descompuestos. 

Corrigiendo el pH, estos suelos podrían sembrarse en 
pastos para erra de ganado vacuno. 

Suelos aluviales de llanura 

Se localizan en los valles de los ríos y en la llanura baja 
y plana. Se han formado con materiales erosionados de la cordille 
ra, de aquí que la coloración sea diversa y se encuentren cornposi 
dones granuladas, como limo, arenas gruesas y finas y tierra li-
viana. 

• 1• 



El horizonte primero o capa vegetal contiene materias or-
gánicas humificadas; su espesor es de 5 a 6 centimetros. Estos sue -
los son apropiados para cultivo de pastos. 

Suelos aluviales maritimos 

Estos suelos corresponden a la zona denominada de mangla-
res; son suelos en formación, compuestos por arenas y turbas con -
humus bruto. 

En la zona de manglares se encuentran con frecuencia "fir 
mes" o islas de materi-,- ,7:112.r.-',F5s, donde crecen diversos pastos y 
leguminosas de excelente calidad para ganados. 

Gran parte de la zona de manglares podría utilizarse para - 
cultivo de pastos, mediante drenajes adecuados. 

Descripción y utilización económica del Putumayo 

El t_rritorio de la Comisaria Especial del Putumayo está 
casi totalmente despoblado. Se encuentran estratos de población y -
explotaciones agrícolas y ganaderas de tamaño medio en los alrede-
dores de Mocoa y a ambos lados de la carretera Mocoa - Puerto A 
sis, en el valle de Sibundoy, donde tienen asiento cuatro poblacio-
nes que bordean el valle. La región de Mocoa está cultivada espe 
cialmente con caña, donde operan alrededor de 15 trapiches cuya • 
producción de panela abastece el consumo de la región y parte se 
lleva al mercado de Pasto. 

En Puerto Leguizamo se creó hacia 1.930 una base mili-
tar; que hoy tiene un destacamento de algo mas de mil unidades y a 
su ¡alrededor se han establecido colonos que tienen cultivos de sub-
sistencia para abastecer la población humana de este puerto. En las 
riberas del Putumayo y del Caquetá se han fundado pequeños case - 
rio,s y su población se dedica a cultivos de subsistencia. 

El resto del territorio está cubierto de selva pluvial, de-
doinde se extraen maderas para construcción de casas y de muebles - 
d.e buena calidad, aunque en cantidades relativamente pequeñas. 

En la actualidad se está comenzando la instalación de cam-
pamentos y equipo Para explotación de pozos petroleros en la región 
de Puerto Asis. 

. /. 



12 - 

Producción y valor de la agricultura en el Cauca en 1. 963 

(Regiones fria, templada y cálida) 

Productos Hectáreas 
cultivadas 

Producción 
Toneladas 

Valor por 
Tonelada 

Precios 1963 

Valor de la 
producción 

Café 10. 200 5. 635 4. 520. oo 25' 700. 000. 00 
Arroz 7. 000 2. 606 2. 340. oo 6' 100. 000. oo 
Marz 15. 000 31. 147 488. oo 15' 200. 000. oo 
Papa 1.800 26.464 461. iso 12' 200. 000. oo 
Trigo 2. 500 2. 337 1. 045. oo 2' 442. 165. oo 
Plátano 2. 200 21. 164 378. oo 8' 000. 000. oo 
Caña 13. 700 14. 189 740. 00 10' 500. 000. oo 
Yuca 1. 200 5. 263 342. 00 800. 000. 00 
Maderas 3. 500 420. 00 1' 470. 000. 00 
Otros 3. 000 - 1' 000, 000. oo 

Total 	 56. 600 112. 355 84' 412. 165» oo 

Producción y valor de la agricultura de la zona fria de Nariño 
en 1. 963 

Productos 
Hectáreas 
cultivadas 

Producción 
Toneladas 

Valor por 
Tonelada 

Precios 1963 

Valor de la 
producción 

$ 

Cebada 6. 200 13. 000 643. 00 8' 359. 000. oo 
Trigo 30. 000 45. 000 1. 045. oo 47' 025. 000. oo 
Maíz 13. 500 27. 000 542. oo 14' 634. 000. oo 
Papa.  5. 000 50. 000 512. oo 25' 600. 000.00 
Arveja 5. 000 2. 400 1. 450. 00 3° 480. 000. oo 
Frijol 5. 000 2. 500 2. 700. oo 6' 750. 000. 00 
Frutas flor 
talizas 30. 000 15, 000 270. 00 4' 050. 000. oo 
Lenteja 2.100 1. 300 2. 350. 00 3' 055. 000. oo 
Haba 2. 000 1. 700 1. 300. oo 2' 210. 000. oo 
Garbanzo 1. 000 900 2. 450. 00 2' 205. 000. oo 
Otras (cebollas 
repollos, 
cos) 

ullu- 
500 3. 000 I` 053. 000. 00 

Total 	.....  100. 300 161.300 118' 421. 000. oo 

'1. 
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Producción y valor de la agricultura en la región templada de Nariño: 
1. 963 

Productos 
Hectáreas 
cultivadas 

Producción 
Toneladas 

Valor por 
tonelada 

Precios 1.963 
$ 

Valor de la 
producción 

Marz 15.000 20.000 880. 00 17' 600. 000. oo 
Panela 7. 500 33. 000 950. 00 31' 350. 000. oo 
Café 9.000 5. 000 4. 520. 00 22' 600. 000. 00 
Yuca 2. 000 10. 000 380. 00 3' 800. 000. 00 
Frijol 5. 000 2. 500 2. 700. 00 6' 750. 000. 00 
Lenteja 2. 100 1. 300 2. 300. 00 2' 990. 000. 00 
Tabaco 400 800 1. 340. oo 1' 072. 000. 00 
Anis 1. 200 700 7. 200. 00 5' 040. 000. oo 
Plátano 8. 100 48. 600 420. 00 20' 412. 0'0. ori, 

Total . 	. . 	50. 300 121.900 111' 614. 000. 00 

Producción y valor de la agricultura en la región cálida, sector del 
Mira: 	 1, 963 

Hectáreas 
Productos 

cultivadas 
Producción 
Toneladas 

Valor por 
tonelada 

Precios 1. 963 

Valor de la 
producción 

Arroz 4. 100 3. 600 2. 340. 00 8' 424. 000. oo 
Caña panelera 2. 000 7. 200 740. 00 5' 328. 000. oo 
Fríjol 1. 000 500 2. 500. 00 1' 250. 000.00 
Plátano y yuca 500 5. 000 350. 00 750. 000. oo 
Marz 2. 000 4. 000 880. sao 3' 520. 000. oo 
Bananos (raci-
mos) 1. 500 10. 000 10.00 100. 000. oo 
.Maderas 5. 000 500. 00 250. 000. 00 
Otros (Cocos, 
frutas) 1. 500 2. 000 200. 00 400. 000. 00 

Total . 	. 	. 12. 600 37.300 21' 022. 000. oo 
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Producci6n y valor de la agricultura en la Comisarra del Putumayo: 

1.963 

Productos 
Hectáreas Producción 
cultivadas Toneladas 

Valor por 
tonelada 

Precios 1963 

Valor de la.  

producción 

Arroz 2. 000 876 2. 340. oo 2' 050. 000. oo 
Caria panelera 1, 500 3.378 740. oo 2' 500. 000, 00 
Maíz 3. 000 18.000 500. oo 9' 000. 000,00 
Yuca 100 2. 285 350. oo 800. 000. Qo 
Plátano 300 1,714 350, oo 600. 000. Q0 
Maderas y esen 
cías 7. 142 420. 00 3' 000. 000. oo 
Otros 1. 000 2' 000. 000. oo 

Total 	. • 	f 1. 7.900 33.395 19' 950. 000. oo 

RESUMEN DE LA ZONA 

Cauca 

Narifio 

56.600 

152.200 

112.355 

321. 000 

84' 412. 165. oo 

251' 057. 000. 00 

Putumayo 7.900 33.395 19' 950. 000. oo 

Total 	.... 216.700 466. 750 355' 419. 165. oo 

Fuente: Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento de - 
Narifio (Jacques Torfs y Alvaro Ortiz Lozano - 1.961) 

/. 
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La agricultura es la principal actividad de Nariño, así como 
la ganadería es el renglón mas importante del Cauca. En el Putumayo 
ambas actividades están equilibradas. 

La producción agrícola de clima frió tiene mayor valor que -
la de los pisos térmicos templado y cálido, no obstante que se encuen-
tran reservas territoriales donde se podrían hacer cultivos tropicales -
en mayor escala y con mas alto valor neto. 

GANADERIA 

Población bovina de la zona 

El Censo Agropecuario levantado por el DANE en 1.960 so-
lamente investigó la población ganadera de la región andina del Cauca- 
y de Nariño. Tal mil 	7:'7'9Y) una. pc:s1/ión. ganadera para el Cau- 
ca de 331.903 cabezas, discriminadas así: hembras 231.: 794, machos 
118.109. Para Nariño registró una población de 217.784 cabezas, dis-
tribuidas en 131.770 hembras y 86.014 machos. En la Comisaria del -
Putumayo no se hizo censo. 

En vista de la deficiencia de los registros sobre población — 
bovina, se calculó ésta tomando como base el sacrificio registrado —
por el DANE en 1.962 en cada una de las secciones y con la tasa de ex 
tracción media estimada para el país en 11%. Hacemos énfasis en que 
la población así calculada es provisional, hasta tanto se levante el cen 
so agropecuario ordenado por la Ley 2a. de 1.963, evento que se rea-
lizará probablemente en julio del presente ario. 

Estimación de la población bovina 

Sección Machos Hembras T o tal 

Cauca 180.000 270.000 450.000 

Nariño 102.000 153.000 255.000 

Putumayo o. 000 9.000 15.000 

Total 	 288.000 432.000 720.000 

Como puede apreciarse, la población calculada sobre la ta-
sa de extracción en esas secciones arroja cifras mayores que las re - 
gistradas por el Censo Agropecuario de 1.960, cifras que se pueden -
estimar ciertas para cada una de las secciones en estudio. 

.1. 
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Consumo de ganado bovino y de especies menores 

Es importante consignar el consumo de ganado en cada una 
de las secciones, porque es el indice que permite conocer mejor el -
grado de desarrollo de la población ganadera y del mercado en esas 
secciones. Por otra parte, el consumo de ganado manifiesta un as-
pecto importante de la alimentación humana, como es el suministro 
de proterna.s para la dieta. 

Consumo de ganado bovino y especies menores: 

Sección 
Cabezas sacrificadas 

Machos 	Hembras Total 

Producción de 
carne en canal 
Toneladas 

Consumo por 
habitantes 
kilos-año 

Cauca 25. 091 23.841 48. 932 10. 276 19 

Nariño 12.388 15.610 27.998 5.880 9 

Putumayo 957 730 1. 687 355 8 

Bases: 

Peso medio por cabeza 
	 420 kilos 

Producción de carne en canal por cabeza 
	210 kilos 

Población humana calculada para 1.963 

Consumo de ganado porcino, ovino y caprino: 

Secciones Cabezas sacrificadas 
Porcinos Ovinos y Caprinos 

Producción de 
carne en canal 

Toneladas 

Cauca 	 12.147 	108 	 718 

Nariño 	25.328 	5.302 	 1.590 

Putumayo 	2.135 	 22 	 129 

Bases: 

Carne en canal peso por cabeza - cerdos 	 59 kilos 

Ovinos y caprinos 	 18 kilos 

./ 
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Consumo de carne en 1.962: 

Sección 
Carne de 
Bovino 

(Toneladas 

Carne de Carne de ovi Total 	Consumo 
Porcino no y caprin—o 	 kilos-año 

(Toneladas) (Toneladas) Toneladas habitante 

Cauca 10.276 108 713 11.102 21 

Narifío 5.880 5.302 1.590 12.712 20 

Putumayo 355 22 129 506 12 

Promedio del consumo en el país 
	 29 

El consumo de carne-año por habitante en las secciones del 
sur resulta demasiado bajo, en relación con los requerimientos norma-
les de carne, estimados por el Instituto Nacional de Nutrición en 44 ki 
los-año por habitante, y está por debajo del consumo actual del pais de 
29 kilos-año por habitante. De esta observación se deduce la imperiosa-
necesidad de incrementar el ganado vacuno y las especies menores, con 
el fin de elevar el suministro de carne por lo menos al nivel del consu-
mo medio del pais. 

Producción y consumo de leche 

Ante la imposibilidad de obtener registros reales sobre la -
producción y consumo de leche en las secciones del sur, flA" necesario 
estimar tales factores, y para el efecto se tomó el 40% del total de -
hembras que se presume están en producción en el año, asignándole —
una producción por cabeza de 1,9 litros-dra, indice generalmente acep-
tado para la producción media en el pais. Así se llegó a las cifras si-
guiente s: 

Producción y consumo de leche: 

Hembras en 
Sección 	producción 

(I, 9 litros - di-a) 

Producción 
anual 

(Toneladas ) 

Litros-ario por 
habitante 

Cauca 11.920 8.267 15 

Nariño 7.805 5.413 7 

Putumayo 360 250 6 

Requerimiento año 
por habitante, 	a 	- 
500 gramos diarios . 183 
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Si se analizan conjuntamente los consumos de carne y leche 
en las secciones estudiadas, se corrobora la tesis de que el consumo - 
protaco es inferior a los requerimientos normales, deficiencias que re 
velan un estado crítico de sub-alimentación de la población humana. -
Así se explica que precisamente la mortalidad humana de Cauca y Narí 
ao esté por encima del promedio del país, particularmente la mortali-
dad infantil, que registra tasas de 113.2 en el Cauca y de 119,9 en Na-
riño, contra 89,9 por mil que es el promedio nacional. Por este moti-
vo se debe insistir sobre el fomento de la producción de leche en las -
secciones del sur del país. 

Razas de ganado bovino 

En las secciones del sur se encuentran las grandes agrupa-
ciones de especialización pecuaria: ganado tipo carne, tipo leche y de 
doble finalidad. 

Ganado tipo carne 

El ganado especializado en la producción de carne está for 
mado por cebú puro y por un mestizaje a base de cebú con criollo, -
que predomina en los climas templado y cálido, especialmente en el - 
peniplano de Popayán, en las vertientes de las cordilleras y en el va - 
lle del alto Patía. 

En las regiones templadas y cálidas varios ganaderos están 
comenzando a obtener tipos mejorados con cruces de Cebú con Pardo -
Suizo y Cebú con Redpoll y Cebú con Charolaise. Aunque los cruza 
mientos de ganados son lógicos, se observa en la mayor parte de los -
casos que falta dirección zootécnica en las ganaderías. En efecto, no -
existe en ninguna de las secciones granjas o puestos de monta de expe 
rimentación donde se muestre a los ganaderos los resultados de cruces-
comerciales. 

Ganado tipo leche y de doble finalidad 

En las partes frías del Cauca se ha dado mayor importan - 
cia a la cría de ganado Normando en los hatos mejor organizados. Se 
encuentra también ganado criollo con buen rendimiento de leche. En -
muchos hatos se está acentuando el mestizaje de Normando con Crio-
llo y en menor escala el Holstein con Criollo. Aunque el Redpoll y -
el Pardo Suizo se encuentran mezclados en algunos hatos, no parece 
interesar a los hacendados estos cruces que darían magníficos resulta-
dos como tipos de doble finalidad. 

En las regiones de Narifío y el valle de Sibundoy el mesti-
zaje se hace sobre la base de Holstein con Criollo y muy poco de Nor 
mando y Redpoll con Criollo. 

En las vertientes y valles altos se atiende la cría de ganado 
criollo. Casi la totalidad del ganado criollo es de muy bajo rendimien 
to y ---171- c:-Irr - rmaci.s!rt, debido a la carencia de pastos y legumino- 

.1. 
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sas nutritivos. En muchas haciendas los ganados pacen en los rastrojos 
de trigo y cebada, o en potreros muy reducidos y pobres. Dado el in-
tenso minifundio de Nariño, la ganadería tiene caracterrsticas predomi - 
nanternente domésticas, y por falta de recursos y dirección técnica no -
ha sido posible mejorar las razas criollas. 

En general, en la zona sur no se tiene la explotación técni - 
ca de la lechería, si bien es cierto que en los alrededores de Popayán y 
de Pasto se han construido establos. 'En la mayor parte del área rural-
se ordeña en simples corrales antihigiénicos. 

Plan de fomento de la industria lechera 

La Caja 1` gracia tiene un plan para mejorar la producción -
láctea en los altiplanos de Nariño y el valle de Sibundoy en el Putuma-
yo, con el fin de abastecer de leche y subproductos a la población de -
esas secciones. Para desarrollar este gro rama la Caja ha prospectado 
crédito para inversiones por valor de $34' 000.000. oo en el curso de -
los próximos siete arios. .La Caja debería extender este programa al —
Cauca, donde la situación de la producción láctea es deficiente. 

Pastos de la zona 

Los hacendados del Cauca se han dado plena cuenta de la im 
portancia del mercado ganadero y de la oportunidad de sustituir la pro-
ducción vacuna del Departamento del Valle, donde la agricultura está -
desplazando a la ganadería, dejando este importante mercado sin pro - 
ducci6n propia de ganado para su consumo. Por esta razón en el Cauca 
se están cultivando mayores extensiones de pastos. 

Nariño se ha especializado en la producción agrícola de cli-
ma frió: trigo, cebada, papa, verduras, que tienen gran consumo en -
el país. Por este motivo la extensión en pastos va disminuyendo en es-
ta sección. 

En el Putumayo se está acentuando la colonización y se le -
está dando especial importancia al cultivo de pastos, especialmente pa-
ra ceba de ganado. 

Extensión en pastos : 

Seccione s 	 Clima Número de 
Hectáreas 

Cauca frie) 	100.000 
templado 	377.800 
cál ido 	22.200 500.000 

Nariño frió 	210.000 
templado 	80.000 
cálido 	10.000  
frío 	 8.000 
templado 
cálido 	12.000 

  

Putumayo 
300.000 

20.000 

 

EXTENSION TOTAL .. .... • • 820. 000 



- 20 - 

Forrajes de clima frro 

Predominan el kicuyo, pasto azul, trébol blanco y rojo y - 
varias clases de gramas y leguminosas nativas. 

Forrajes de clima templado 

Se cultiva el imperial o gramalote, gordura, algunas varie-
dades de elefante. Abundan las gramas y leguminosas nativas. 

Forrajes de clima cálido 

En las partes húmedas se encuentran pará, micay, pasto -
negro, frijolillo. En las partes secas se cultivan el puntero y el pan 
gola. Existen también gramas y leguminosas nativas. 

Campaña nacional de pastos 

Es notable el interés que existe en el Ministerio de Agricul 
tura por extender la campaña nacional de pastos al Cauca, Nariño y —
el Putumayo. En efecto, en las granjas que ha establecido el Ministe 
rio en Popayán, Patra, Obonuco y Villa Garzón, se están haciendo —
importantes experimentos de pastos, buscando especialmente la resis-
tencia a la segura o a la humedad. En las granjas de Popayán y Patra 
han dado excelentes resultados para resistir la segura los siguientes -
pastos de clima templado y cálido: angleton, las diversas variedades - 
de elefante, el pasto negro, las guineas, el pangola y la soya forra — 
jera. Entre los pastos resistentes a la humedad figuran el pará, 
cay, las diversas clases de guineas y leguminosas como el frijol ter—
ciopelo y kudzú. 

En las diversas granjas se están experimentando las siguien 
tes especies de clima templado y cálido: elefante merkerón y napier, —
pará, janeiro, pasto negro, gordura, rodhes, guinea india, angleton, 
guinea pajarita, guinea enana, bermuda, pangola, pasto dallis, sorgo 
y cañas forrajeras. Leguminosas: kudzú, calopogonium, frijol tercio—
pelo, frijol 'entejo, caupr y soya forrajera. 

En la granja de Obonuco se está trabajando con los siguien -
tes pastos de clima frro: kicuyo, rey-grass, trébol blanco y rojo, pas 
to azul, alfalfa y festuca, con magníficos resultados. 

Costos para sembrar una hectárea de pastos 

Una muestra del costo para establecer una hectárea de pas - 
tos, tomada en la zona tropical del Patra, sirve de modelo para cono-
cer el monto de la inversión necesaria para el cultivo de una unidad — 
de pastos, con el frn de calcular el monto que se debe invertir en el 
resto de la región tropical de la costa y de la llanura amazónica. 

./. 
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Costo -Jara establecer una hectárea de pasto por semilla (Noviembre 
de 1.963): 

Clase de la inversión 	 Valor $ 
laila•*......••••••••••••••••••••••••• 	 

Tumba de montaña y quema 

2 arrobas de semilla a $30, oo C/u. 

100. oo 

60. 0o 

Primera desyerba 100.00 

3 desyerbas mas a $50. oo C/u. 150. oo 

Para cerca de 4 hilos, 	1 bulto - 
de alambre de pila a $100.70 C/u. 
mis $2. oo de acarreo 103.00 

120 ,tostes colocados, 	a $3. oo C/u. 360.00 

6 libras de grapas 3. 00 

Total 	• 	. a 0 • 881.00 

Fuente: finca en el alto ?atta de propiedad del sefior José Osorio. 

(En caso de que no se compren los postes, el costo por hectárea 
se reduce en $120. oo, o sea que el valor seria de $761. oo por -
hectárea). 

.0•11•1••••••• 	 

El costo del cultivo de una hectárea de pasto pangola en -
la región del Patra es de $1. 500. oo, aproximadamente. 

Se debe advertir que los costos anotados se registran en — 
fincas de explotación técnica. En una explotación ordinaria el costo 
para establecer una hectárea de pasto, con dotaciones mínimas?  se 
calcula en $650.00. 

Salario agropecuario en la zona 

El salario real en el sector agropecuario es rndice impar 
tante de la capacidad adquisitiva de la población de la zona en estudio.. 
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Salarios agropecuarios mas frecuentes, sin alimentación: 

(Primer trimestre 1.963) 

Sección 
	 Clima cálido 	 Clima frio 

Salario Promedio familiar* 	Salario 	Promedio 
familiar 

Cauca .5,35 1,37 5,90 1,16 

Nariño 5,40 1,03 4,55 0,91 

Putumayo 60 1 	60 5,00 1,00 

*Familia de cinco personas, en promedio. 

Los salarios de Nariño en clima cálido y frro son los mas 
bajos de la zona y del país. En el Cauca, siendo mejores, están .-

1.) o r debajo del promedio nacional. En el clima cálido del Putumayo 
los salarios son mayores, pero en la región fría son inferiores al -
promedio nacional. 

Sanidad Ganadera 

En muy ,:,ocas haciendas ganaderas del Cauca y de Nariño -
se han instalado bañaderas. En el Putumayo solo hay una instalada 

el valle del Sibundoy. Por tal razón la garrapata afecta la mayor 
parte de las ganaderras. En los climas templados se observa algo de 
nuche. Algunas ganaderras del Cauca han sido afectadas por la fiebre 
aftosa, porque no se ha establecido el control de los ganados que pro 
vienen de zonas 	:las. En Nariño y el Putumayo la infección - 
aftosa no ha aparecido, o ha sido esporádica, a causa del riguroso -
control que ha establecido la seccional del Ministerio de Agricultura 
en el Departamento, la cual cuenta con un Agrónomo-Jefe, dos Vete 
rinarios y un equipo de vacunadores, que tienen a su cargo el con — 
trol sanitario. 

En general, el ganado es afectado por parasitismo interno, 
especialmente en las zonas pantanosas. Asimismo se presentan el -
aborto infeccioso y la mastitis en el ganado lechero. Aunque existe -
la costumbre de vacunar contra el carbón bacteridiano, no dejan de -
presentarse casos, especialmente entre las ganaderras de clima cáli 
do. 

La Caja Agraria suministra fosfosales, pero anotan los fun 
clonarios de esa entidad que los ganaderos de la región andina no su-
ministran a sus ganados las cantidades suficientes. 

Si bien existen haciendas donde se manejan las ganaderras 
con altos rndices Técnicos, la generalidad de las explotaciones de ti -
pis leche y de carne se hacen en forma casi primitiva, y por ello —
las calidades de ganado son bajas. 

• 11 
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Organización del gremio ganadero 

El gremio ganadero se encuentra mejor organizado en el - 
Cauca, El Fondo Ganadero regional está prestando ayuda a los peque 
ños ganaderos, especialmente a los dedicados al levante y ceba de ga-
nado, y en menor proporción a, los criadores. Se fundó una cooperati 
va ganadera con un capital de $100. 000. oo, cuya finalidad es abaste - 
cer de equipo pequeño y drogas a los cooperados y a los ganaderos 
que lo solicit en. Esta cooperativa puede prestar grandes servicios 
la ganadería de ese Departamento. 

En Nariño se está reorganizando el antiguo Fondo Ganade-
ro, actualizando sus estatutos para beneficiarse de las ventajas de la-
Ley 26 de 1.959 y prestar mejor servicio. Se proyecta asignar un ca-
pital de $1'000.000. oo, que aportarían el tesoro departamental y los 
particulares. 

En el Putumayo no existe ninguna organización gremial, pe-
ro algunos pequeños ganaderos han constituido un comité provisional—
para tratar de organizarse. No obstante, la falta de dirección ha hm-
pedido culminar tan loable iniciativa. En conversaciones con los prisa 
cipales ganaderos de Puerto Asfs y Villa Garzón y con el señor Co -
misario del Putumayo, se explicó la conveniencia de continuar los es 
fuerzos para organizar el gremio ganadero en esa sección, comen - 
zando por formar un fondo regional con aportes del tesoro cornisa — 
rial y de los interesados, con el «ti de dar el primer paso hacia el 
fomento, dando ganados en compañía a los colonos que tienen prade -
ras ya formadas y que no disponen de crédito por falta de titulación -
de sus tierras. 

La zona sur-occidental cuenta con efectivos suficientes para 
llegar a una organización gremial que propenda por el mejoramiento —
de la actividad ganadera en cada una de las secciones que la integran. 

En el siguiente cuadro puede apreciarse el grupo de accio-
nistas registrados en el Banco Ganadero, así corno sus aportes. 

Accionistas y aportes en el Banco Ganadero: 

Junio de 1.963 

Número 	Nútn/ ro Valor de 	% del 
Secciones 	 de 	 de 	las 	valor total 

accionistas 	acciones 	acciones 	del país 

Cauca 	 512 	52.966 	529.661 	0,9 

Narifts 	 237 	6.718 	67.182 	O, 1 

Total del :vais 	37.107 	5' 976.052 	59' 760.521 	100 
s=_ 

.1. 
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El impuesto adicional sobre el patrimonio ganadero ordenado 
por el articulo 5o. de la Ley 26 de 1.959, que se cobra en el Putuma-
yo, está ingresando al tesoro nacional por inexistencia en esa sección 
de las entidades beneficiadas con tal impuesto, como son el Banco y —
el Fondo Ganadero. Prueba de esto es que ningún ganadero ha recibí — 
do acciones por concepto del citado gravamen. 

a ). - Valor de las tierras agropecuarias en el Cauca: 
•~11.11.1.10.01.41••••••••••:. 

Zona interandina fria 

Terrenos de primera clase, planos, 
en pasto para ceba o lechería.  

Popayán 

Terrenos de primera clase, planos, 
para agricultura 

Popayán 

Terrenos ondulados de primera cla-
se, en -pastos para ceba o lechería 

El Tambo 

Terrenos de primera clase para -
agricultura 

Sotará 

Terrenos de segunda clase, en pas 
tos para erra 

Inzá 

b ). - Zona interandina templada 

Terrenos ondulados de primera clase, 
en pastos para ceba 

Sotará 

Terrenos ondulados de primera, pa-
ra agricultura. 

Sotará 

Zona caliente 

Terrenos planos de primera clase, 
en pastos para ceba 

Valor por 
hectárea 

4.000/5.000 

5.000/6.000 

2.000/3.000 

2.000/3.000 

1.000 

1.500/1.700 

2.000/3.000 

Patra 	 3.000/4.000 
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Terrenos de segunda clase, secos, 

enmalezados 

Patra (Palo de leche) 

Terrenos de primera clase, con 
pastos para ceba 

Guapi 

Terrenos selváticos con algunas 
mejoras 

a ).- Valor de las tierras agropecuarias en Nariño 

Zona interandina fria 

Valor por 
hectárea 

1. 000/2. 000 

1. on/z. 000 

150/ 500 

Terrenos de segunda clase 
(cría de ovejas) 	 1.800 

Terrenos de primera clase, aptos para 
trigo y cebada; y para ganadería de -
ceba o lechería 

Tilquerres, 	Ipiales, 	Pupiales 4.  000/5. 000 

Zona interandina templada 

Terrenos de primera clase para café, 
caña o plátano 

Ancuyá, Sandoná 5.  000/6. 000 

Terreno de vertiente: apto para pláta 
no, 	caña, 	yuca, 	etc. 

Piedrancha, San Miguel 
Rícaurte 2. 000 

Zona caliente 

Terrenos de segunda clase, 	en pastos 
para ganado de ceba 

La Espriella 400 

Terreno en selva con algunas mejoras 

Candelilla, Mosquera las 

./. 
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a ). - Valor de las tierras agropecuarias 'en la Comisaría 
del Putumayo: 

 

 

Zona fría de vertiente 

  

Valor por 
hectá.reas 

 

Tierras planas de primera clase, 
para agricultura 

Valle de Sibundoy 	 5.000/6.000 

Tierras planas de primera clase, 
en pastos 

Valle de Sibundoy 	 4.000/5.000 

Zona templada 

Tierra ondulada agrícola de ori 
mera clase 

Mocoa 	 2.000/3.000 

Tierra plana de primera clase, 
en pastos para ceba 

Puerto Asís 	 1.000/2.000 

Tierra ondulada agrícola selvática 
con algunas mejoras 

Mocoa 	 200/500 
Tierra plana cubierta de selva, -
utilizable para pastos con algunas 
mejoras 

Puerto Asís 	 125/300 

Tenencia de la tierra 

El censo agropecuario levantado por el DANE en 1.960 y 
que se concretó a investigar exclusivamente la región andina del Cau-
ca y de Nariño, es un elemento importante para conocer la tenencia -
de la tierra en esas secciones. El siguiente cuadro permite estudiar - 
la distribución. de la propiedad territorial. 

./. 
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Tenencia de la tierra 

Extensión 
Hectáreas 

Cauca 
Número de parcelas 

Nariño 
Número de parcelas 

Hasta 	2 10.055 18.845 

2,1 	a 	3 17.759 22.¿I , 

3,1 	a 	4 5.030 27.773 

4, I 	a 	5 19.161 4/. 930 

5,1 	a 	6 3.743 -... 

6,1 	a 	7 18.636 807 

7,1 	a 	8 9.353 12.355 

8,1 	a 	9 12.420 13.724 

;,1 	a 	10 7.633 7.113 

10,1 	a 	20 21.650 1.140 

20,1 	a 	29 2.719 ...... 

La mayor frecuencia de parcelas en el Cauca son las fincas -
que tienen entre 10 y 20 hectáreas de extensión. En Nariño, la ma, 
yor frecuencia esta en fincas de 4 a 5 hectáreas, indice revelador de-
que en Nariño el fraccionamiento de la tierra es mayor. Este fenóme 
no explica la excesiva concentración de población en los altiplanos -
de Nariño y es una de las causales de las precarias condiciones de vi-
da del núcleo humano radicado en tierras relativamente pobres y de-
muy difícil explotación, pues existen parcelas agrícolas con pendien-
tes mayores del 80%. Aunque en el C1,.uca la mayor frecuencia corres 
ponle a superficies mayores, el minifundio sigue siendo la caracterrs 
tica de la tenencia de la tierra. 

Investigaciones anteriores indican que en el Cuca y en Nariño 
también se encuentra el latifundio en la costa, que contrasta con el — 
minifundio imperante en la zona andina. 

.7. 
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Tenencia de la tierra 

Extensión Cauca 
Número de fincas 

Nari'- 
(Rio Mira) 

Número de fincas 

De 

ne 

De 

De 

De 

75 y mas 

	

100 	a 	200 

	

200 	a 	500 

	

500 	a 	1.000 

	

1.000 	a 	2.500 

1.309 

892 

238 

119 

55 

••• 	011. 

•••• 

Aunque no contamos con datos sobre latifundio en Nariño, 
se puede afirmar que esta modalidad de tenencia de la tierra es simi-
lar a la registrada en el Cauca. 

A pesar de que en la región Andina existe un acentuado -
minifundio y de que en la costa se encuentran latifundios, la mayor-
parte del territorio costanero -permanece baldío y, además, los es -
casos poseedores de grandes extensiones territoriales no las expío -
tan, por cuya causa la extinción de lominio puede ser declarada en-
cualquier momento en virtud de la Ley 135 de 1.961. Por este as — 
pecto la colonización de la costa no tendría ningún obstáculo. 

En el Putumayo predomina el latifundio, si bien en los-
alrededores de las poblaciones se ha fraccionado bastante la tierra. -
Las fincas se pueden calcular entre 50 y 2.000 hectáreas. A grandes 
rasgos se puede afirmar Que sólo está colonizado el 3% de la exten - 
sión total del territorio. El 97% es baldío. Esta región presenta -
excelentes condiciones para colonización, especialmente en las ribe-
ras de los ríos Putumayo y Ca_quetá., y de los afluentes que presen - 
tan facilidades de navegación por embarcaciones menores. Se requie 
re, sin embargo, construir carreteras de penetración, que son el -
mejor vinculo interregional, para establecer un continuo intercam-
bio con los principales mercados externos y de la región andina. 

Yacimientos de Calizas 

En la región andina del Cauca, Nariño y Putumayo se • 
han localizado importantes yacimientos de caliza, aún no cubicados, 
cuya explotación podría suministrar cal agrícola barata para corre-
gir los suelos ácidos de esa zona, así como para establecer la pro-
ducción de cemento, material escaso y muy caro en esas regiones. 

El yacimiento mas importante está muy cerca de la cos-
ta caucana, entre Guapi y los limites con el departamento del Valle. 
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Tiene una longitud aproximada de unos 85 kilómetros. Este yacimien-
to, que está aún inexplotado y es uno de los mas grandes del país, -
ubicado casi a la salida del mar, podría ser aprovechado para esta - 
blecer una gran fábrica de cemento en combinación con una gran -
central hidroeléctrica en el salto de Gurumendi sobre el rro Micay, 
donde existe un potencial para generar mas de 800.000 kilovatios. —
Con estas grandes empresas el departamento del Cauca entrarla en -
la era de la industrialización y de la exportación de cemento en esca 
la comercial. 

En la región andina del Cauca se encuentran cinco yaci 
mientos de caliza, localizados al occidente de Popayán. En la ver —
tiente del rro Cauca, al norte de Popayán, se encuentra una forma - 
ción de cuatro yacimientos de caliza que no han sido explotados. En 
el departamento de Nariño, en las formaciones montañosas de Jua — 
noy y Tajumbina, se encuentran dos importantes yacimientos de cali-
za que entrarán en explotación cuando se establezca una fábrica de ce 
mento en Nariño. Esta iábriea está en proyecto de financiación me - 
diante un empréstito con una empresa privada extranjera. 

Simultáneamente con la fábrica de cementos se proyecta -
establecer una gran central hidroeléctrica para abastecer de energra-
a Pasto y mejorar el alumbrado. 

Con estos dos proyectos el Gobierno actual de Nariño en-
cauzará al departamento hacia la industrialización. 

En las regiones montañosas del occidente del valle de Si - 
bundoy, casi sobre la carretera a Mocoa, se encuentra un gran yaci-
miento de caliza, del cual se extraen pequeñas cantidades para pro — 
ducción de cal agrrcola en un horno rústico situado en las cercanías 
de San Francisco. 

En las regiones montañosas al occidente de Mocoa se en — 
cuentran dos importantes yacimientos de calizas sin explotar. 

La zona sur-occidental tiene importantes reservas de cali 
zas que podrían ser utilizadas para producir cal agrrcola y elabora — 
ción de cementos. 

Energía eléctrica en diciembre de 1.960: 

Secciones 
Cr n 	s 
Hidráulicas Térmicas Total 

'Potencial 
instalado 
en KW. 

% del 
total 

Cauca 16 18 34 8.733 1,3 
Nariño 29 7 36 9. 886 1, 5 
Putumayo -- 2 2 500 0, 1 

45 27 72 19,, 119 2,9 
= = = === === 

Total del país 408 416 324 669.910 100 
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La energta eléctrica es uno de los indices mas importan-
tes para medir la industrialización y el desarrollo económico de una 
región. La baja proporción de energta instalada en la zona sur-occi -
dental del país está demostrando que es una región que aún no ha -
llegado a la etapa industrial, y al no contar con otros renglones eco 
nómicos de significación, como el agropecuario, estaríamos en pre 
sencia de una zona de econornia primitiva. 

Servicio bancario en la zona 

En Cauca y Nariño han establecido sucursales y agen 
cias casi todos los bancos nacionales comerciales y de fomento: Bo-
gotá, Colombia, Comercial Antioquerio, Del Comercio, Industrial 
Colombiano y Del Estado (sólo en Cauca); entre los bancos de fo -
mento están el Cafetero, el Popular y el Ganadero (sólo en Popa-
yán) y el Central Hipotecario. 

El Banco de la República tiene sucursales en Popayán y 
Pasto y una agencia en Guapi para compra de oro. 

El número de establecimientos bancarios en el. Cauca es 
de 30 y en Nariño de 32. 

La Comisaria del Putumayo no cuenta con establecimien 
tos bancarios. Solo hay cuatro oficinas de la Caja Agraria en Mo -
coa, Sibundoy, Puerto 2 sis y Puerto Leguizamo. 

Creación de sucursales del Banco Ganadero 

en Pasto y Mocoa 

Pasto 

En Nariño se conoce la eficaz labor que el Banco Gana - 
dero está cumpliendo en otras secciones del país. Por ello las auto 
ridades de Nariño tienen particular interés en que se establezca -
una sucursal del Banco Ganadero en Pasto y ofrecen su mas am — 
plia colaboración para su instalación y operación. 

Igualmente los gremios económicos, comercio e indus 
fria, particularmente los ganaderos, coadyuvarían para que este - 
banco de fomento se instale en esa ciudad, donde podría contribuir-
al desarrollo pecuario por medio de mayor volumen de crédito en -
condiciones mas favorables que las de otras entidades bancarias. 

. /. 
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Mocoa 
amolmemilimma.neamas• 

En Mocoa no se han fundado oficinas de ningún banco. 
Sólo opera una agencia de la Caja Agraria y ésta, por su índole, —
no presta los servicios bancarios que requieren los sectores del - 
comercio, las pequeñas industrias, los servicios y la administra - 
ción comisarial, por cuya causa gran parte de los depósitos comer 
ciales y de la Comisaria se hacen en bancos de Pasto. 

Estimulo al. Banco Ganadero 

Las autoridades comisariales, ganaderas y comercia 
les del Putumayo están muy interesadas en la fundación de una - 
sucursal de un Banco comercial en Mocoa, pero especialmente -
las autoridades colabora/Tan en la. creación de una sucursal del —
Banco Ganadero, al cual le facilitarían oficinas para su instala — 
ción en el edificio comisarial mientras se consigue un local ade-
cuado. También podría contar con depósitos oficiales permanen —
tes por unos $300. 000. 00 en promedio. 

Ahorro e inversión en la zona sur-occidental 

El ahorro regional es una base fundamental para a-
tender el desarrollo de los sectores de la producción porque re —
vierte en forma de crédito. Por esto es importante conocer el - 
monto de los depósitos y del crédito en las secciones que se estu 
dian. 

En los cuadros siguientes se insertan estos dos impor 
tantes factores financieros. 

./. 
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Según los guarimos del anterior cuadro, el crédito ga-
nadero en Cauca, Nariño y Putumayo es relativamente bajo, pues 
sólo representa el 4, 3% sobre el crédito pecuario del país. 

El crédito del sistema bancario representa tan solo el 
I% sobre la cartera total del pars, siendo mayor el destinado por 
la Caja Agraria, que llega al 2. 9% del crédito ganadero total. 

El promedio por préstamo ganadero del sistema banca-
rio en la zona llega a $14. 467. oo y el de la Caja Agraria tiene ape 
nas un valor de $ 2.783. oo. De la observación de estas cifras se —
puede deducir el bajo margen de crédito y el exiguo valor por 
préstamo destinado a la explotación ganadera, causa determinante 
del bajo rndice de eficiencia de este sector de la producción básica. 

La significación relativa del crédito consolidado que se 
otorga a los sectores de la producción y servicios en esas seccio - 
nes, es alarmantemente baja; tan sólo representa el 2, 9% respec-
to del total del crédito del sistema bancario y de la Caja Agraria. 

El valor promedio de cada préstamo de los otorgados - 
a todos los sectores de la zona por el sistema bancario asciende a 
$7.483. oo. El de la Caja Pgraria sólo alcanza a $2.491. oo, y el—
promedio de todas las entidades crediticias es apenas de $3. 686. 00 
por préstamo. Estos valores corroboran la observación de que el -
crédito total en la zona es bajo para obtener un grado de de sarro 
llo aceptable en todos los sectores de la producción. 

En el siguiente cuadro se resume la explotación actual 
de la zona sur-occidental. 

./. 
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CAPITULO II 

REDISTRIBUCION DE LA EXPLOTACION ECONOMICA 

DEL TERRITORIO EN LA ZONA SUR-OCCIDENTAL 

DEL PAIS PARA SU PLENA UTILIZACION 
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Zonificación propuesta 

La generalidad del territorio agricola en Cauca y Nariño 
se ha explotado intensamente durante muchos años, por lo cual el ren 
dimiento presenta tendencia decreciente, y en muchos casos la explo-
tación resulta antieconómica. El excesivo minifundio ha dado origen-
a una gran concentración de población humana en la región interandi-
na, presentándose una de las mas altas densidades del país. 

Los bajos precios de la producción agricola no retribuyen 
la inversión, ni el trabajo en los minifundios, y es la principal cau-
sa del bajo nivel de vida de la población rural. 

En la zona se encuentran extensos territorios baldíos, -
que parcelados y explotados racionalmente aumentarran el producto re 
gional y elevarían el ingreso familiar. 

Colonización de la costa del Pacífico 

Una de las soluciones a la precaria situación de agricul-
tores y ganaderos de Cauca y Nariño, seria la colonización de las re-
servas territoriales de la costa del Pacifico y la. Comisaria del Putu-
mayo. 

En la costa pacifica se dispone de una extensión de unas - 
200. 000 hectáreas cubiertas de selva, declaradas por la Ley 2a. de 

1.959 como reserva forestal. Esa grane: trni:ión ti, n;: tres regiones-
bien definidas, que de este a oeste son: 

a ) Región ondulada 

Es una franja paralela a la cordillera, que se extiende -
desde la frontera con el Ecuador hasta el limite con el Valle. Su al 
tura es de 500 metros y mas. 

Tal franja tiene una extensión aproximada de P 000.000 
de hectáreas, que podrían utilizarse para defensa de los recursos na 
torales, especialmente en los sectores donde el relieve es acciden - 
talo, 

b) Región plana 
••••,..1011......sedn,re.••••••••••••••••.•.. 

1' 200.000 'nectáreas y se extiende desde la frontera ecuatoriana has-
ta el rió Naya en los limites con el Valle. Por el este va en linea — 
casi recta desde El Diviso, pasa por Barbacoas y termina, en Puer-
to Sergio sobre el rro Micay y hacia el occidente se prolonga por - 

Es una franja paralela a la región anterior y situada en-
tre ésta y la región de manglares. El área calculada llega a 
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los valles medios de los ríos Patía y Micay. Su altura va de O a 500 
metros, es casi plana, sólo interrumpida por las prolongaciones de 
serranías bajas desprendidas de la cordillera occidental. 

Esta zona sería ideal para explotación agropecuaria, -
donde podrían utilizarse las tierras aluviales de los valles bajos de 
los ríos para la agricultura y las restantes para cultivo de pastos. 

La extensión aprovechable en agricultura se estima en-
300. 000 hectáreas. Quedarían 900.000 hectáreas para ganadería y -
bosques. Haciendo las debidas previsiones para crecimiento ganade-
ro, se podría instalar un núcleo importante de unas 500.000 cabe —
zas de ganado tipo carne, cuya producción se destinaría a la expor-
tación. 

La exportación de los ganados de la costa sería altamen 
te económica, en contraposición a la producción de regiones aleja -- 
das que sería gravada con flet:::s ccc 

Una parte de la producción de este núcleo podría desti-
narse a la amortización y servicio del crédito que se obtuviera pa - 
ra su financiación. Después de 4 años sería suficiente destinar a es-
te fin 75.000 novillos gordos por año, cuyo valor promedio a 
$1. 200. oo cada uno, ascendería a $90' 000.000. oo, equivalentes a - 
U.S. $9' 000.000. oo, (U. S. $1 x $10). 

La producción agrícola en un.a extensión de 300.000 hec 
tareas podría estimarse en $150' 000.000. oo o U. S. $15' 000.000. oo 
por año ($500. oo por hectárea, en promedio). 

Incorporando esa gran zona a la explotación agropecua-
ria se tendría un producto bruto adicional para el Cauca y Nariño de 
$240' 000.000. oo, o U. S. $24' 000.000.0o anuales, y a la vez se re—
solvería el angustioso problema del minifundio, proporcionando a -
la población mayores oportunidades de trabajo, mas altos salarios y -
mejor nivel de vida. 

c ) Región de manglares 

En esta región, situada sobre la costa, se continuaría - 
la explotación del mangle y del ñato costeño, pero en forma técnica, 
vale decir, reforestando las especies autóctonas. Paulatinamente se 
irían drenando los suelos aluviales, a fin de incorporarlos a la pro - 
ducción agropecuaria de mayor rendimiento económico. 

Vías de penetración a la costa Pacífica 

La colonización de la costa del Pacífico requiere como 
obras de prelación la apertura de la carretera proyectada Barbacoas-
Bocas de Satinga y Sanquianga, que debe tener como terminal el puer 
to estudiado por la Empresa Puertos de Colombia, entidad que acon 
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sejó el establecimiento de uno apropiado en la bahía de Sanquianga, 
porque presenta condiciones hidrográficas excepcionales para su 
construcción. 

Es igualmente importante la construcción de la carretera 
Balboa a Gua_pi, que situará a Popayán a unos 245 kilómetros del -
océano; y la de Uribe al valle del rió Micay y su prolongación hasta 
Noaoamito, o balda de Tambor, que colocará a Popayán a 150 kiló-
metros del Pacifico. La bahía de Tambor, donde desemboca uno de 
los brazos del rió Micay, presenta buenas condiciones hidrográficas 
para establecer un puerto ganadero. 

La apertura de las vías a la costa vincularía esta inmen-
sa reserva territorial a las economias del Cauca y Nariño, porque 
estimularia la colonización espontánea y las inversiones tanto de par 
ticulares como de entidades de capital nacional y extranjero intere-
sados en la explotación agropecuaria, especialmente de ganado tipo 
carne para exportación. 

Plena utilización del territorio de la Comisaria 

Especial del Putumayo 

Solamente están en explotación agropecuaria unas 
70.000 hectáreas, que representan un 3% de su extensión total. El 
97% del territorio es baldío. 

En el Putumayo se distinguen tres regiones: la cordille 
ra con el valle de Sibundoy, la vertiente ondulada y la gran llanura 
amazónica. 

Una explotación racional de las tres regiones señaladas 
podría ser la siguiente: 

Región montañosa.  

La región montañosa se podría declarar como reserva -
forestal, para defensa del suelo y conservación de aguas. 

La extensión de esta región se estima en 832.500 hectá 
reas, donde se registran temperaturas entre 22oC en la parte tropi 
cal y 7oC en el páramo. En esta región está ubicado el valle de -
Sibundoy. 

Valle de Sibundoy 

El valle de Sibundoy está a 2.100 metros de altitud, tie 
ne una temperatura de 16oC, la extensión se calcula en 12. 000 hec 
táreas, está rodeado por cinco poblaciones de tamaño casi igual: —
Santiago, Colón, Sibundoy (la cabecera), San Francisco y San An-
drés. 

./. 
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Unas 5.000 hectáreas están utilizadas en erra de ganado 
tipo leche, con c.- -u;-1 producción se abastecen los centros urbanos, -
y los sobrantes se convierten en queso y mantequilla que van a los -
mercados de Pasto, Popayán y Cali. 

Unas 7. 000 hectáreas son cenagosas, a causa de que los - 
ríos Putumayo y San Pedro, que cruzan el valle de norte a sur, no -
tienen gravedad suficiente para el drenaje natural. El Instituto Co 
lombiano de la Reforma Pgraria está estudiando un plan de drenaje e 
irrigación, cuyo valor se estima en $22 millones. A su vez la Caja -
Agraria extenderá el programa de fomento lechero a este fértil valle. 

Región ondulada 

La región ondulada está comprendida entre los 500 y -
1. 500 metros de altitud, con temperatura entre 16oC y 26oC. Tiene 
una extensión de ur..a.s 3-),. CC,-;) hectáreas. Estas tierras presentan —
buenas condiciones agrícolas, especialmente para café, caña, pláta-
no, yuca, maíz duro, frutales, etc. 

Región amazónica 

El subsuelo de esta región es rico en hidrocarburos de 
muy buena calidad, cuya explotación comercial estará a cargo de la 
Texas Petroleum Company. Esta clase de explotación es compatible-
con el aprovechamiento del suelo. Actualmente es la región de mas 
intensa colonización. La empresa petrolera no ha sido obstáculo pa-
ra el cultivo del suelo; antes bien las obras que adelanta serán un -
estímulo para el desarrollo de esta región. 

Esta región es plana. Está comprendida entre los 350 - 
y 500 metros y registra temperaturas de 26oC a 28oC. La exten - si6n se calcula en cerca de 1'250.000 hectáreas. Generalmente se -
encuentran dos clases de suelos: en los valles de los ríos los suelos-
son predominantemente de origen aluvial, tienen una capa vegetal - 
bastante profunda y por su gran fertilidad son preferidos para su co 
Ionización y explotación agrícola. Los terrenos alejados de los va - 
lles fluviales son arcillas ecuatoriales con capa vegetal de unos 10 - 
a 15 centímetros, de bajas condiciones agrícolas, pero suficientes -
para cultivo de pastos. En esta región se podría instalar un núcleo -
de 1' 000.000 de cabezas de ganado tipo carne. Una parte de la pro - 
ducción de este núcleo poulra. destinarse a la amortización y servi — 
cio del crédito que se obtuviera para su financiación. Después de 4 
anos seria suficiente destinar a este fin 150.000 novillos gordos por-
año, que vendidos a $1.200.00 cada uno, en promedio, su valor se-
ría de $180' 000.000.00 , equivalentes a U. S. $18' 000.000. oo. 

La producción ganadera de esta zona iría a abastecer los 
mercados de Pasto, Popayán y, especialmente, de Cali, donde ten - 
dría mejores precios y los excedentes podrían exportarse. 
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En el Putumayo existe un pequeño núcleo ganadero tipo 
carne de unas 15.000 cabezas, cuya producción llega hasta los merca 
dos de Cali, demasiado gravada por altos fletes que alcanzan a 
$130. oo por cabeza, en un trayecto hasta de 700 kilómetros entre — 
Puerto Asts y Cali, distancia que se cubre en 4 días en camión. 

Estos factores podrían corregirse comunicando directa-
mente la llanura amazónica por las carreteras proyectadas Mocoa-
Santa Rosa, Bolívar, El Bordo en la carretera Panamericana, y la 
de Mocoa-Pitalito, Paletará-Ponayán. 

La carretera Moco-a-Santa Rosa-El Bordo seria la vía 
mas corta para comunicar la llanura amazónica desde Puerto Asts 
con el océano por la ruta de Guapi, pues tendría unos 415 kilómetros 
entre los dos puertos mencionados, contra 525 kilómetros que tiene 
la carretera Puerto P sis-Pasto-Tumaco. También se acortaría la 
distancia a Cali por la carretera Mocoa-Santa Rosa-Popayán-Cali, 
puesto que la distancia Pilerto Asfs-Cali sorra de 495 kilómetros, 
contra 700 kilómetros de la vra. Puerto Asts-Pasto-Popayán-Cali. 
Por la ruta anotada se ahorraran 205 kilómetros, que equivaldría a 
disminuir en 1 dia la duración del viaje de Puerto Asts a Cali. 

Aunque la carretera Puerto Asfs-Mocoa-Pitalito-Paleta 
rá-Popayán-Cali tiene una longitud aproximada de 536 kilómetros, o 
sea 41 kilómetros mas que la carretera por Santa Rosa, sería muy -
conveniente su construcción porque vincularía regiones ricas de la -
llanura amazónica con el Huila, el Calca y Valle y la duración del 
viaje de los camiones ganaderos seria casi la misma de la carretera 
por Santa Rosa. 

Esta carretera podría comunicar también la llanura ama 
zónica con el Pacifico a través de la carretera del valle del río Mi-
cay. La carretera Puerto Asts-Mocoa-Pitalito-Popayán-bahía Tam—
bor tendría una longitud aproximada de 540 kilómetros. Esta ruta se-
ría superior apenas en 15 kilómetros a la de Puerto Asfs-Pasto-Turna 
co. 

La carretera de Puerto Asís a Pasto es de una sola vía, 
por lo menos en una longitud del 70%, y izo tiene obras de ingeniería. 
Se requiere por tanto rectificar esta transversal fundamental que une 
el Atlántico con el Pacifico a. través del sistema fluvial amazónico. 

En un futuro seria indispensable prolongar la carretera 
de Puerto Asta hasta Puerto Legurzamo sobre el Putumayo, sitio -
donde comienza la navegación permanente del río Putumayo por bar 
cos hasta de 120 toneladas. Esta carretera, que tendría una longitud 
aproximada de 230 kilómetros, comunicaría el territorio de la Comi 
sarta con el sistema vial del país y también con las carreteras in-
ternacionale s. 

En el siguiente cuadro se sintetiza la zonificación de la 
región sur-occidental, según la explotación racional para su plena -
utilización. 
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Intercomunizaci6n de la zona sur-occidental 

La intercomuniz,,,ción de la zona sur-occidental se podría ob 
tener mediante la construcción de las carreteras transversales ya pro-
yectadas, en una longitud total de 965 kilómetros, cuyo costo por ki - 
lómetro se estima en $150. 000. oo para carretera plana y en 
$200.000. oo para carretera de montaña. El valor total sería de unos 
$ 214 millones, aproximadamente. 

Las principales vías y sus costas se presentan en el siguien 
te cuadro: 

Carreteras proyectadas 

Sección 
Longitud Costo Costo 

kilómetro 	total 
Km s. 

Narifío 

105 150.000. co 15' 750.000. oo 
Barbacoas - Bocas de Satinga 
y Sanquianga (casi plana) 

Rectificación Pasto - Mocoa 
Puerto Umbria* (montaña) 180 150.000. oo 27' 000,000. oo 

Cauca 

Balboa - Guapi (montaña) 105 200.000, oo 21' 000.000. oo 
Uribe - Aguaclara - bahía 
de Tambor (montaña y plana) 115 ZOO. 000. oo 23' 000.000. oo 

Tramo de Pale.t-r-1 (ya finan 
ciado) 12 - 	- 

Pitalito 	Mocoa (montaña) 105 200.000. oo 21' 000.000. oo 

Bolívar - Santa Rosa 
Mocoa (montaña) 115 200.000. oo 23' 000,000. oo 

Putumayo 

Puerto Asís - Puerto Legui 
zamo (plana) 225 150.000. oo 33' 750.000. oo 

Sub-Total de construcción 962 164' 500.000.00 

30% del costo de construcción 
para puentes 49' 350,000. oo 

Total 	 213.850.000. 00 

* La carretera Puerto Asis - Pasto va a ser desviada en varios trayec 
tos, con el fin de eliminar algunos tramos que tienen una pendiente -
por encima de lo normal. 

./. 
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La plena utilización de la costa del Pacifico narifie,nse-cau 
cana y de la Comisaria del Putumayo, así como la comunicación de la-
llanura amazónica con el Pacifico, requiere una inversión en carrete -
ras por un valor aproximado de $214 millones. 

Las carreteras anotadas para Nariño, Cauca y Putumayo 
han sido proyectadas por el Ministerio de Obras Públicas, pero no se 
han construido por falta de recursos. 

Si se pretendiera ejecutar el anterior plan vial en un pe-
riodo de 10 años, seria necesario invertir $21,4 millones por año, -
partida ajustada a la realidad del presupuesto nacional que debiera ser 
incluida en sucesivas vigencias presupuestales del Ministerio de Obras 
Públicas, para la cabal culminación de este plan vial mínimo necesa -
río para el pleno desarrollo agropecuario de la zona sur-occidental del 
pars. 

Plan de fomento decenal ganadero en la costa 

El fomento ganadero en la costa del Pacifico sur requie-
re la aplicación de un plan de incremento que podría distribuirse en un 
periodo de 10 años. La ejecución del plan tendría que comprender la -
preparación de praderas y su dotación con ganados de cría. 

a ) Establecimiento de praderas. 

Si se pretendiera utilizar una extensión de 500.000 hectá-
reas en la costa del Pacifico nariñense-caucana, se tendrían que in 
vertir aproximadamente $325' 000.000. oo para tumba de montaña, 
siembra de pastos, división de potreros y obras complementarias, es-
timando el costo por hectárea en $650.00. 

b ) Dotación de ganado. 

La creación de un núcleo ganadero de 500.000 cabezas en 
la costa del Pacifico implicarla la dotación de ganados de erra a las fin 
cas que se fueran estableciendo. Para establecer un núcleo de 500.000 
cabezas de ganado tipo carne se requerirían las proporciones siguien -
tes, estimando que por cada 25 hembras se requiere un reproductor. 

Ganados tipo carne requeridos para la costa: 

Clase 
Número de 
cabezas 

Valor por 
cabezas 

Valor total 

Novillas de vientre mestizas 480.000 600 288' 000.000. 00 

Reproductores mestizos 20.000 3.000 60' 000.000. oo 
.0•1•MOZ.1•11.04.0111•1» 

Total 500.000 348' 000.000. 00 
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Fn síntesis, las inversiones requeridas se pueden esti-
mar en $673' 000.000.00 discriminados así: para establecimiento de -
praderas $325' 900.000. oo y para dotación de gaaado de erra - 
$348' 000.000. oo. Si estas inversiones se distribuyeran en un progra 
ma de fomento ganadero a 10 años, sarta preciso destinar unos - - 
$67'000.090, oo por año para la apertura y dotación de 50.000 hectá -
reas anuales. 

Financiación del programa ganadero 

La financiación de este programa tendría que completar 
se con recursos del crédito bancario y de la. Caja Agraria, en un 
monto que se calcula en $50' 000.000. oo por año. 

Por otra parte, el aprovechamiento de madera por hec 
tárea. descuajada tiene un valor aproximado de $500. oo. Para un to -
tal de 500.090 hectáreas el producto sería do $250' 300.090. oo. Supo 
niendo que se descuajaran 50.000 hectáreas por año en un programa-
continuo de fomento ganadero, se tendrra un valor de $25'000.000.00 
anuales por concepto de ventas de madera. La reinversión de parte -
de este ingreso contribuiría decisivarnJntE.,, a financiar el plan de lesa 
rrollo. 

Plan de fomento ganadero en la Comisaria 
411......1.•••••••••••••••••emmulanwzoomsew 

del Putumayo a 10 años 

a ) Establecimiento de praderas. 

El fomento ganadero en el Putumayo requiere el esta-
blecimiento de praderas con sus obras complementarias (cercas, puen 
tes, puertas, corrales, cobertizos etc.), y la dotación con ganado -
de erra tipo carne que podrra ser, en principio, con ej e mplares mes 
tizos, los cuales no tendrían un costo demasiado alto. 

Seria preciso descuajar un millón de hectáreas de selva 
para sembrar pastos, con un costo aproximado de $650' 000.000. oo, -
calculando a $650. oo por hectárea. 

b) Dotación de ganado. 

Ya se anotó que haciendo una distribución lógica del te-
rritorio del Putumayo quedaría la región montañosa para reserva fo - 
restal. la  región ondulada del pie de la cordillera para explotación a - 
grrcola y la gran llanura baja para erra, levante y ceba de ganado tipo 
carne. 

Se ha estimado que podrra establecerse un gran núcleo -
de 1.3n millón de cabezas de ganado tipo carne, que tendrra que clistri - 
burr se así: 

• / 
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Ganado tipo carne requerido para el Putumayo 

 

a...91.9.p.•••• 

    

     

C. las e 
Número de 

cabezas 
Valor por 
cabeza 

Valor total 

Novillas de vientre mestizas 960.000 600 576' 033.000. 00 

Reproductores mestizos 40.009 3.000 120' 009.000.00 

Total 1' 000. 000 696' 000.000. 00 
em,az hm" an. a um n 

En síntesis, seria preciso invertir $1. 346' 003.000.00, -
discriminados asr: 

$650' 000. 030. oo para establecimiento de praderas Y 
obras complementarias, y 

$696' 000. 000. oo para dotación con ganado de erra tino 
carne. 

Financiación. del programa ganadero 

La Cornisarra del Putumayo no tiene recursos significa-
tivos de crédito regional. Contaría solamente con la extracción de rna 
dieras que tendrían un valor aproximado de $500.000.000. oo, calculan 
do el valor de la madera comercial aserrada por hectárea en $500. oo. 

El resto de financiación tendría que hacerse con recur-
sos del crédito de entidades de fomento nacionales y/o extranjeras, -
hasta por un valor de $846.' 000. 000. oe, que distribuidos en un progra 
me, de 10 años correspondería a $851 000.000.00 anuales. 

Resumen: El fomento ganadero para producción de carne en la zona - 
sur-occidental del país (Cauca, Nariño y Putumayo), im - 

plicarra la ejecución de un programa a largo plazo cuyo valor se puede 
estimar en $2. 019' 000.000. no discriminados asr: 

Para establecimiento de praderas 	975' 000.903. oo 

Para dotación de ganados  	$ I. 044' 000.000. oo 

La financiación de este programa se haría con recursos 
propios de la zona, que tienen un valor aproximado de $760 millones, 
y con recursos del crédito interno y/o externo hasta por un valor de 
$1.259'000.000.00 o U. S. $126' 000. 000. oo. Al distribuir este valor 
en 10 años se tendrran que invertir $126' 000. 000. oo , equivalente e. - 
U.S. $12, 6 millones, por ano. 

1. 
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Al estudiar el valor de la producción, la amortización 
y servicio de un préstamo en I año, se puede constatar que el valor 
de la producción seria suficiente para atender holgadamente el reínte 
gro mas los intereses del crédito. Por analogía esta situación puede 
ser extensiva al volumen del crédito por $1. 259' 000. 000. oo que se-
requieren para cumplir el programa de fomento ganadero en un pe - 
riodo de 10 años en la zona, por lo cual insistimos en que el crédi-
to favorecerla con amplitud el incremeneto de la ganadería tipo car-
ne y su producción retribuirla ampliamente la inversión. 

Entidades que podrían colaborar en el programa 

Fondos Ganaderos 

Tanto la costa del Pacifico como la Comisaria del Pu-
tumayo son baldíos nacionales, en su mayor parte. Su ocupación — 
tendria que hacerse mediante la colonización espontánea, simultánea -
mente con la ocupación organizada. El colono espontáneo, en la ma-
yoría de los casos, es un trabajador sin recursos financieros que con 
quista la propiedad de la parcela por medio del destale de la selva y -
las mejoras. Por esta circunstancia la titulación de la tierra demora 
mucho tiempo y no puede tener acceso oportuno a préstamos banca - 
rios. En tales casos los Fondos G.,,naderos desempeñan un papel 
esencial para la ayuda del colono por medio del suministro de gana —
dos en compañía para aprovechar los pastos cultivados. Por ello es —
fundamental estimular los Fondos Ganaderos establecidos y colaborar 
en su creación en las regiones donde no existen. 

En las secciones visitadas solo funciona el Fondo Gana 
dero del Cauca. 

El antiguo Fondo Ganadero de Nariño está en vía de -
reorganización y en la fecha se están actualizando sus estatutos se - 
gún las normas de la Ley 26, para que pueda beneficiarse de las ven - 
tajas concedidas por ella. 

En el Putumayo no existe Fondo Ganadero y se hace -
indispensable su creación para auxiliar al pequeño colono que llega a 
trabajar sin recursos. 

Caja Agraria 

La Caja de Crédito Agrario podría adelantar una gran -
labor de fomento, por medio del crédito popular concedido con garan 
tia prendaria, ante la dificultad de la titulación exigida por otras enti-
dades crediticias para constituir garantías hipotecarias sobre los prIs 
tamos. 

./. 
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Banco Ganadero 

Atendido el crédito popular, es indispensable que enti-
dades como el Banco Ganadero destinen crédito suficiente para finan 
ciar a individuos y empresas de capital que tengan por finalidad la ex-
plotación de la ganadería en escala industrial. 

Corporaciones de Fomento 

Las corporaciones financieras podrían contribuir al de-
sarrollo de la zona estudiada, mediante la financiación de empresas 
de capital yio la creación de empresas especializadas en la explota 
ción de ganado tipo carne. 

Cooperativas ganaderas 

Este sistema de organización de pequeños productores - 
seria ideal para estimularlo en zonas de colonización, porque asjIlati-
narra a inversionistas de bajos recursos en entidades que llevan una -
doble función, social y económica. 

Junta Monetaria 

En poder de esta entidad está un elemento fundamental 
para el desarrollo ganadero, como es el redescuento. En conjunto -
las secciones de Cauca, Nariño y Putumayo tienen un bajo cupo de -
redescuento para fomento ganadero. Seria conveniente que la Junta 
Monetaria, rectora del crédito, elevara el margen de redescuento 
al Banco Ganadero, con lo cual le permitirla el cumplimiento del 
plan de fomento a largo plazo en las secciones del sur. 

Vinculación del capital extranjero 

El Congreso y el Gobierno N2cional podrían colabo - 
rar directamente al desarrollo ganadero 	esta zona, mediante el - 
estímulo a las inversiones extranjeras, que podría consistir en la -
exención de los impuestos nacionales por un lapso prudencial de 10 
años, a las inversiones que se hagan en el Cauca, Nariño y Putuma 
yo para fomento ganadero, asi como otorgarles la garantía de la li - 
bre exportación del ganado. 

./ 
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C o n c l u s i o n e s 

De la observación objetiva en la zona sur occidental del pais 
hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

la.) - Existen reservas territoriales baldías en las costas de los De 
partamentos del Cauca y de Nariño y en la Comisaria del Pu 
tumayo, para establecer núcleos ganaderos de gran magnitud: 

	

2a. 	La zona sur-occidental está en el cruce de vías internaciona- 
les proyectadas, como la carretera Panamericana y la Boliva 
riana Marginal de la selva, que la comunicarán con los par - 
ses del sur; la transversal de Puerto Asia a Tumaco, que -
debe mejorarse, le da acceso a los mercados internacionales 
del Pacrfico. 

3a.) - Las condiciones antbieatales y sanitarias son propicias para.,  
la fundación de ganaderías bien organizadas con miras a la -
explotación de razas de carne. 

4a.) - En la costa baja y en el Putumayo se encuentran suelos alu -
viales, suelos de buena capa vegetal humificada y suelos arci 
liosos, todos aptos para el cultivo de pastos y leguminosas. 

5a.) - La actividad agropecuaria es el factor que proporciona el ma-
yor ingreso en cada una de las secciones administrativas de —
la zona, por lo cual es conveniente su incremento para ele — 
var la producción y el ingreso regional. 

ba. - En las secciones de la zona hay un subconsumo de carne, por 
lo cual es indispensable fomentar su producción. 

7a.) - Se requiere abrir nuevos frentes de trabajo en el sector agro 
pecuario y aumentar los salarios reales de la población acti -
va, a fin de darle mayor poder de compra para la subsisten - 
cia y mejorar su nivel de vida familiar. 

) - En la región andina de Nariño y de parte del Cauca existe un 
acentuado fraccionamiento de la tierra, que sumado al agota 
miento del suelo, determinan, un alto costo de explotación y 
un rendimiento decreciente de la producción agropecuaria, -
por lo cual es conveniente buscar nuevas tierras donde esta - 
actividad ofrezca mejores condiciones de productividad yárea.s 
suficientes para parcelaciones de dimensiones industriales. 

	

9a.) 	La zona está bien intercomunicada, lo cual permite el acceso 
de sus productos a los mercados de los principales centros in-
dustrializados del Valle, donde la demanda efectiva registra - 
tendencia de crecimiento. 

19a.) La movilización del ganado entre el área de producción y los 
puertos marítimos podría hacerse por la vía fluvial en plancho 
nes accionados con motores diesel. 
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1 la.) 	De acuerdo con el mapa ecológico levantado por el Instituto 
Geográfico "Agustín Codazzi", algunos sectores de la zona -
estudiada están sometidos a altas precipitaciones, lo cual - 
podria constituir una limitación para desarrollar ciertas ex - 
plotaciones agropecuarias. 

1Za.) 1- El ingreso de divisas por exportaciones de maderas en la cos 
ta sur y el Putumayo, es hoy relativamente bajo. Deben bus 
carse nuevas fuentes de exportación, como el ganado en pie-
y la carne enlatada, aprovechando las inmensas reservas te-
rritoriales de fácil acceso al mar. 

13a. . 	La utilización plena de las tierras agrícolas de Cauca, Nari- 
ño y Putumayo, implicaría la construcción, terminación o -
rectificación de carreteras transversales, cuyo costo se es-
tima en $214 millones. En un programa de 10 años seria 
preciso invertir $21,4 millones por año, para ejecutar el 
plan vial mínimo enunciado. 
La financiación de este plan podría hacerse con recursos na-
cionales y/o crédito externo con garantía del Estado colom-
biano. 

14a.) 	El programa de fomento ganadero propuesto tendría un cos- 
to aproximado de $2.019 millones, que distribuido en 10 a-
ños corresponderla a $201,9 millones por año. 

15a,) 	El programa de incremento ganadero se podría adelantar en 
2 etapas: 

Desarrollo de la costa, por un valor aproximado de -
$673 millones, o sean $67,3 millones por año. 

Desarrollo de la Comisaria del Putumayo, que ten 
dria un costo aproximado de $1.346 millones, o 
sean $134,6 millones por año. 

16a.) 	Tanto en la costa del Pacifico sur, como en el Putumayo, 
existen pequeños núcleos agropecuarios situados en las rnár 
genes de las carreteras y de los ríos navegables. Las peque 
ñas explotaciones están situadas alrededor de Patia, Guapi, 
Timbiqui y Noanamito, en el Cauca; Candelilla, El Carmen, 
El Charco e Iscuandé, en Na riña; y Mocoa, Sibundoy, Puer 
to Asís y Puerto Leguizamo, en el Putumayo. Estas explo-
taciones podrían servir de puntos de avanzada para iniciar —
los programas de fomento ganadero. 

17a. ) 	El programa se financiaría con la explotación de las actuales 
reservas forestales, cuyo valor se estima en $760 millones, 
y con crédito interno y/o externo por valor de $1.259 millo 
nes, equivalentes a U. S. $12,6 millones anuales. 

18a.) . 	El crédito que se concediera en cumplimiento del plan de fo 
mento pecuario propuesto, se haría según las disposiciones 
de la Ley 26 de 1.959 y por las normas establecidas por el -
Banco Ganadero. 

la. 

2a. 

) 

) - 
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Recomendaciones 

De acuerdo con lo observado en la correría, con la in-
formación verbal obtenida de personas que merecen crédito y con las 
obras e informes consultados, nos permitimos proponer como zonas -
aptas para el fomento de la ganadería las siguientes; 

la. - Patra Caucano 

2a. - Valle del Sibundoy 

3a. - Región costanera intermedia de los departamen-
tos del Cauca y de Nariño. 

4a. - Comisaria del Putumayo. 

Tomando en cuenta los siguientes factores: 

a) . - Condiciones físicas (relieve, hidrografía, clima); 

b) . - Localización y vías de comunicación; 

c) . 	Mercados; 

d) . - Extensión y población. 

Considerarnos que el orden de prioridad para el fomento de -
la ganadería podría ser el que se propone a continuación: 

a ) 	Zona del Pana Caucano. - Comprende los pueblos de El Bordo, 
Patia, El Estrecho, y puede exten 

derse hasta la meseta de Mercaderes. 

Clima caliente, altitud entre 600 y 
1.100 metros. 

Superficie aproximada 30,000 hec-
táreas. 

Opinamos que esta zona debe dedicarse de preferencia a la ceba. 

b 
	

Zona del valle de Sibundoy. - Es de clima frío, altitud media - 
2.100 metros. 

Superficie aproximada 12.000 hee 
táreas. 

Opinamos que esta zona debe dedicarse a la explotación lechera. 

/. 
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Zona costanera intermedia de los departamentos del Cauca y de 

Nariño. - Es la que resulta de excluir los manglares y la zona - 
de reserva forestal. Incluye esta zona, de sur a nor-

te, parte de las hoyas de los ríos Mataje, Mira, Pata, San — 
quianga, Tapaje, Iscuandá, Guapi, Napi, Timbiqui, Bubuey, - 
Saija, Micay y Naja. 

Clima caliente, altitud hasta de 500 me-
tros. Algunos sectores de esta zona regis 
tran altas precipitaciones, mayores de 
4.000 mms. por año. 

Superficie 900.000 hectáreas. 

Zona de la Comisaria Especial del Putumayo. - Recomendamos 
extender los -

núcleos existentes en los pueblos de Mocoa, Villa Garzón, Puer 
to Limón, Puerto Asis y Puerto Leguizamo, a las márgenes -
de los ríos Caquetá y Putumayo. 

Zona caliente, entre 200 y 700 metros. 

Superficie: 1.250.000 hectáreas. 

Estudiadas, a grandes rasgos, las condiciones actuales de la -
explotación agropecuaria de la zona sur-occidental del país, hacemos 
las sugerencias siguientes para obtener su pleno desarrollo: 

la. 	El Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano de la - 
Reforma Agraria tendrían que zonificar el territorio de la cos - 
ta del Cauca y de Nariño, hoy declarado como reserva fores -
tal por la Ley 2a. de 1.959, para su correcta explotación en -
las siguientes regiones: 

a) Manglares 

b) Región plana de la costa, hasta 500 metros de altura, para 
aprovechar algo mas de un millon de hectáreas en explota-
ción agropecuaria, donde podríía establecerse un núcleo mi-
fimo de 500.000 cabezas de ganado tipo carne para exporta 
ción. 

c) Región ondulada, a partir de los 500 metros de altura, como 
reserva forestal para la defensa de los recursos naturales, -
que tendría una extensión de un millón de hectáreas. 

2a. 	Zonificación de la Comisaria del Putumayo en las siguientes - 
regiones: 

a) La región montañosa de 500 y mas metros de altura, como-
reserva forestal para la defensa de los recursos naturales, -
(suelo, bosques, aguas, fauna). 

e) 

d)  

./. 
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b) Región de l'a base de la cordillera, hasta los 500 metros de 
altura, en la cual se está comenzando la extracción comer 
cia.1 del petróleo. Esta zona debe declararse agrícola, pues 
tbur se podrían utilizar 830.000 hectáreas para cultivos tro-
picales. 

c) Región baja de la llanura amazónica, como ganadera, pues 
en ella podrían aprovecharse cerca de 1.2.50.000 hectáreas 
para establecer un núcleo de 1.000.000 de cabezas de gana-
do tipo carne para consumo interno y exportación. 

3a. - Los Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura e INCORA-
podrian contribuir a la colonización y explotación racional de 
la costa del Pacifico y del territorio del Putumayo, atendien-
do las siguientes vías de alta significación económica: 

a) Terminación de la carretera Barbacoas-Bocas de Satinga, -
en Nariño. 

b) Construcción de dos carreteras: Balboa-Guapi y Uribe-Va 
lle del río Micay-bahía Tambor, en el Cauca. 

c) Construcción de las carreteras Mocoa-Santa Rosa-Bolívar 
y Mocoa-Pitalito, y completar el tramo de 12 kilómetros 
que falta en Paletará para conectar esta última con Popa-
yán. 

d) Rectificación de la carretera Puerto Asis-Pasto, en el 
tramo de montaña de la Comisaria del Putumayo. 

e) Construcción de la carretera Puerto Asis-Puerto Leguiza 
mo, en el Putumayo. 

f) Apertura de vías secundarias de penetración a través del -
programa de Caminos Vecinales Nacionales, en colabora - 
ción con los Gobiernos seccionales, para intercomunicar -
las transversales propuestas. 

4a. - El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria debería estimu 
lar la colonización en las costas del Cauca y de Nariño y en -
la Comisaria del Putumayo, dando facilidades a los pequeños -
agricultores que no tienen perspectivas de ensanchar su pro. - 
ducción en la región andina densamente poblada y donde los — 
suelos están agotados, para que obtengan tierras en regiones - 
nuevas de mas fácil explotación. Como complemento deberia—
impulsar en las zonas de colonización la construcción de vi — 
%iendas, dando facilidades para su amortización a largo plazo 
y sin cuota inicial. Además se les deberían conceder facilida 
des de crédito a los pequeños colonos que cultivan pastos, 
aceptándoles como cobertura del crédito garantías prendarias 
sobre cosechas y semovientes y estableciendo comisariatos - 
para abastecerlos, en primera instancia, de artículos de sub-
sistencia, higiene, herramientas de labor y, en general, de - 
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todos los artrculos indispensables para la explotación agropecua 
ria. 

5a. - Integración del gremio ganadero de Nariño, Cauca y Putumayo 
con la Federación Nacional de Ganaderos, con el fin de que -
proponga y coadyuve a la ejecución de programas regionales de 
fomento y propenda por la organización de la industria ganade-
ra en cada una de las secciones del sur. 

6a. - Establecimiento de Fondos Ganaderos en Nariño y Putumayo, - 
con el fin de que depositen ganados en compañia a pequeños — 
parceleros que han cultivado pastos pero que no tienen acceso 
directo al crédito por falta de titulación de sus predios. 

7a. - Mayor aporte de crédito ganadero, para lo cual se requiere: 

a) Establecimiento de oficinas del Banco Ganadero en Pasto 
y en Mocoa, para lo cual es necesaria la ayuda efectiva -
de las autoridades seccionales. 

b) Apertura de una agencia del Banco Ganadero en Guapi, de 
pendiente de la sucursal de Popayán. 

c) Posteriormente se deberra establecer una agencia del Ban-
co en Tumaco o en Candelillas, dependiente de la sucur - 
sal de Pasto, y una agencia en Puerto Asis, dependiente -
de la de Mocoa. 

8a.- Establecimiento de seccionales del departamento de Asistencia 
Técnica del Banco Ganadero en las sucursales de Popayán y -
Pasto, con el fin de orientar a los ganaderos por medio de pro 
gramas zootécnicos, sanitarios, nutricionales y administrati -
vos, para una explotación eficiente. 

9a. - Mayor colaboración en materia de asistencia técnica a la ganade 
ria en zonas nuevas por parte del Ministerio de Agricultura y -
de las Secretarias de Agricultura seccionales. 

10a. - Colaboración de la Junta Monetaria para que, a través del Ban-
co de la República, se asigne mayor cupo de redescuento al -
Banco Ganadero, para permitir el desarrollo de este programas 

lla. Invitación de los ganaderos y de las autoridades seccionales a -
las Corporaciones Financieras nacionales y regionales para que 
estimulen, o incorporen directamente, capitales para la explo-
tación ganadera en escala industrial en la zona. 

12a. - Construcción de puertos apropiados para el embarque de gana -
dos, de acuerdo con los estudios realizados por la Empresa -
Puertos de Colombia y en cooperación con esta entidad. 

./ 
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IIa. - Alicientes al capital extranjero para que se vincule a la 
explotación ganadera y a la industrialización de la carne 
en las secciones estudiadas. 

( Este informe fue redactado por los miembros de la Co-
misión, doctores Luis A. Betancourt, Roberto Torres 
R. e Isaac Baracaldo. Fue modificado y corregido por 
el Subgerente-Secretario del Banco, señor Luis Eduar 
do Fonseca, y revisado por el Comité de Asistencia -
Técnica y aprobado por la Junta Directiva ). 

Bogotá D. E., Febrero 5 de I. 964 
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