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NOTAS EDITORIALES 

LA SITUACION GENERAL 

Situación monetaria y bancaria-Los me
dios de pago al fin de enero llegaban a 
$ 18.504 millones con un aumento de $ 53 
millones -0.3 %- sobre el 31 de diciembre. 
Este movimiento es inferior al de igual pe
ríodo de 1969 y, en general, al del primer mes 
de años pasados, lo que indica que se aparta 
bastante de la tendencia histórica. Para me
diados de febrero, hasta el 14, los medios de 
pago montaban a $ 18.498 millones, con un 
ascenso de 0.3 7o en lo corrido del año, frente 
a 1.9 % en igual lapso de 1969. En año com
pleto el incremento viene a ser de $ 2.770 
millones -17.6 %-. 

Indican los guarismos comentados que la 
expansión que se venía registrando hasta fi
nales de diciembre ha cedido bastante, lo cual 
se debe, en particular, a las cancelaciones he
chas por la Federación Nacional de Cafete
ros al Banco de la República que suman 
$ 210 millones. El descuento de bonos alcan
zó en diciembre a $ 529 millones y fue factor 
determinante de la oferta dineraria en el úl
timo trimestre del año. 

Por lo que hace a las colocaciones -carte
ra, inversiones y deudores varios- sin in
cluír la Caja Agraria, aumentaron 0.2 % que 
compara ventajosamente con enero de 1969, 
0.1 lfo negativo. Por su parte la Caja Agraria 
disminuye en el mismo mes $ 317 millones 
-6.9%-, y en similar período de 1969 caen 
solamente 0.8%. 

Ya para febrero, hasta el 14, crecen más 
las colocaciones: en el año, sin incluír Ca
ja Agraria, lo hicieron en $ 280 millones 
-2.6 ro- y su monto era de $ 10.915 mi
llones. Para igual tiempo del año pasado el 

porcentaje llegaba a 1.5. La Caja hasta idén
tica f echa reduce sus colocaciones $ 269 mi
llones -5.8 %-, con un saldo de $ 4.34 7 
millones. 

La fuente de recursos para el desarrollo 
de las colocaciones se origina en el crecimien
to de los depósitos del sistema bancario y en 
la utilización de su buena posición de enca
je en diciembre de 1969. 

Situación cambiaria-Los ingresos corrien
tes hasta el 21 de febrero totalizaron US$ 
120.4 millones, cifra superior en US$ 36.2 
millones a la registrada en igual período de 
1969. La comparación es como sigue: 

(Millones de U S$) 

1970" 1969 

Hasta el 21 Hasta el 22 
de febrero de febrero 

l. Exportación de bienes .. .... .. .. . . 100.1 65 . 9 

a) Ca fé . .. . . . . .. .. . . . . .... . . . . . . 65 .0 45 . 1 

b ) Otros productos ...... . .. ... . . 35. 1 20.8 

2 . Compras de oro y capital petróleo 4 .1 4.0 

3. E xport ación de servicios .... . ... . 16.3 14.3 

Total . .. . . . . . .... . . . . . US$ 120.4 84.2 

Como puede apreciarse el aumento en el 
café es verdaderamente admirable, pues ya 
empieza a percibirse el alza de los precios 
iniciada en septiembre del año pasado. 

En otros productos se presenta un as
censo notable de los reintegros. Sin embar
go hay que advertir que los registros de 
exportación no han tenido la misma dinámi
ca que traían el año pasado: hasta el 20 de 
febrero de 1970, US$ 24 millones, semejan
te a los de 1969. Por supuesto, es muy am
bicioso aspirar a que el ritmo de 1969 se 
conserve, pero tampoco podemos despreocu
parnos si los registros no reaccionan rápi-
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damente. No obstante, hay que tener pre
sente que en un período relativamente cor
to hechos esporádicos hacen defectuosas las 
comparaciones estadísticas y por ende las 
conclusiones. Quizá al finalizar el trimestre 
pueda formarse un juicio definitivo sobre 
esta materia y de todas maneras las auto
ridades cambiarías están atentas y vigilan
tes para buscar las soluciones del caso. 

Cuanto a los giros se comportaron en la 
siguiente forma: 

(Millones de US$ ) 

1 . Pago de mercan e las 

197() 1969 
Hasta el 21 Hasta el 22 
de febrero de febrero 

60 . 3 55 .2 

a) Giro ordinario (1) . . . . . . . . . . . . . 40.2 40.2 
b) Convenios .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 8 . 0 10.2 

e) AID . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 12 .1 4. 8 

2. Petróleo para refinación . . . . . . . . . . 2 . 4 6 . 6 

8 . Pago de servicios.................. 27.9 19.4 

Total .. .. .. .. .. .. .. .. . 90 .6 81.2 

(1) Incluye BIRF. 

Por otra parte, el saldo de las reservas in
ternacionales brutas para el 21 de febrero 
era de US$ 310 millones con aumento de 
US$ 53 millones en lo corrido del año. Las 
reservas netas muestran un saldo positivo de 
US$ 154 millones en la misma fecha, con au
mento de US$ 57 millones. En ambos rubros 
hay que tener presente el ingreso de US$ 21 
millones por derechos especiales de giro. 

VIII Reunión Extraordinaria del CIES a 
Nivel Ministerial- Durante la VIII Reunión 
Extraordinaria del CIES a Nivel Ministerial, 
verificada en Caracas del 3 al 6 de febre
ro del presente año, se llegó a acuerdos de 
significativa importancia para las relaciones 
económicas entre los países miembros de 
CECLA y los Estados Unidos de América. 
Sin lugar a dudas, el mejor logro de la confe
rencia fue la aprobación de la Comisión Espe
cial de Consulta y Negociación, previamente 
acordada por la Comisión Especial del CIES 
durante las deliberaciones que los expertos 
celebraron en Washington -17 al 29 de no
viembre de 1969- y posteriormente en Cara
cas -26 de enero al 2 de febrero de 1970-. 

En materia de comercio, transporte y tu
rismo, la Comisión tendrá funciones específi
cas, propuestas en su totalidad, salvo modi-

ficaciones no sustanciales, por la delegación 
de Colombia. 

En lo que respecta a financiamiento le 
fueron asignadas a la Comisión Especial la
bores muy generales, relacionadas particu
larmente al monto global de la asistencia a 
la América Latina, el acceso a los mercados 
internacionales de capitales y las condicio
nes flexibles para la ayuda crediticia. Asi
mismo se acordó un calendario de trabajo 
en lo que atañe al comercio, transporte y tu
rismo, que abarca del 15 de mayo al 9 de 
noviembre de 1970. 

En el transcurso de la reunión celebrada 
en Washington la delegación de Colombia 
reservó su posición respecto al apoyo incon
dicional al sistema general de preferencias 
no discriminatorias y no recíprocas -siste
ma general que había venido defendiendo en 
diversos foros internacionales- por el tra
tamiento indefinido que este ha tenido en 
las conferencias mundiales sobre comercio y 
desarrollo. 

El señor Presidente de la República, con
vencido de que cualquier programa a escala 
mundial en temas relacionados con comercio 
y desarrollo es complejo, lento y difícil, con
sideró necesario apoyar el establecimiento 
de preferencias hemisféricas en caso de que 
no se llegue a un sistema generalizado den
tro de un plazo razonable, alternativa esta 
manifestada por el Presidente Nixon en sus 
declaraciones del 10 de noviembre de 1969 y 
por el señor Charles A. Meyer en su discurso 
pronunciado en la sesión inaugural de la con
ferencia de Caracas. 

El numeral 2 de la declaración colombiana, 
consignada en el Informe Final, dice: 

"El gobierno de Colombia considera, sin 
embargo, que el hecho de que existan actual
mente en el mundo sistemas de preferencias 
discriminatorias contra la América Latina, 
justifica el que se establezca en el hemisferio 
americano un sistema de preferencias para 
los países del Continente, el cual estaría na
turalmente abierto a cualquier otro país en 
desarrollo que no goce de preferencias en 
otras áreas o que renuncie voluntariamente 
a ellas". 
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Plan piloto para el desempleo-Con la par
ticipación de 23 expertos internacionales de 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), procedentes de once países y algu
nos técnicos colombianos, se inició el 12 de 
enero en esta capital el estudio del Plan Pi
loto contra el Desempleo para la América La
tina. 

El objetivo fundamental de esta reunión 
es hacer un análisis a fondo de la situación 
actual del empleo en Colombia y trazar una 
política del país en la lucha contra la desocu
pación en América Latina. 

Durante los últimos años el país ha veni
do realizando esfuerzos tendientes a dismi
nuir el desempleo, para lo cual se han efec
tuado diversas investigaciones. Además el go
bierno ha puesto en este campo gran énfasis 
dentro de su política económica, principales 
razones para que la OIT eligiera a Colombia 
como país piloto en el plan que e propone 
llevar a cabo. 

El señor Presidente de la República cons
ciente de la magnitud de este problema en 
mensaje dirigido en mayo de 1969 a los di
rectorio políticos, abogó porque una políti
ca sana de empleo fuera la primordial preocu
pación no solo de los estamentos oficiales sino 
también de los demás sectores económicos. 

N o existen cifras esta dí ticas completas 
que permitan un análisis a fondo de lo que 
constituye el empleo y desempleo en Colom
bia. A manera de ejemplo se insertan en se
guida las tasas de desocupación que para Bo
gotá ha realizado el Centro de Estudios so
bre Desarrollo Económico de la Universidad 
de los Andes, con el patrocinio del Banco de 
la República. 

TASA DE DESOCUPACION GLOBAL (•) 

Años Marzo Junio Sepbre. Dlebre. Promedio 

1966 ......... 9.2 8.8 9.7 8.0 8.9 

1966 ···· ····· 10.1 11 .6 9.7 9.7 10 . 1 

1967 ......... 16. o 12.7 10.2 9.6 12.2 

1968 ... . ..... 13.5 11.6 9.8 9.8 11.5 

1969 ......... 11.0 11.6 8.9 6.9 9.6 

(•) Entiéndese por tasa de desocupación global, a la relación 
existente entre las personas que se encuentran sin empleo Y 

que lo están buscando activamente y la fuerza de trabajo. 

Como bien puede observarse, la desocupa
ción muestra variaciones de importancia a 
través de todo el período en estudio. Sin em
bargo res~ltan por lo alto los coeficientes 

de los años intermedios, y por meses como 
bajos los septiembres y diciembres. 

Por supuesto las cifras comentadas solo 
se refieren a Bogotá. Como es bien conocido 
son muchos los centros industriales del país, 
grandes y medianos, en los cuales existe una 
ingente desocupación. Según los estudios del 
Departamento Administrativo de Planeación, 
es muy probable que para el total del país 
el indicador de desempleo esté creciendo en 
forma apreciable. 

La entidad mencionada en su documento 
"El empleo en Colombia; diagnósticos y re
comendaciones de política" estimó, por dos 
métodos diferentes, la magnitud del desem
pleo para el conjunto del país, durante un 
período que abarca los años 1965 a 1972. 

HIPOTESIS SOBRE EL NIVEL DE DESEMPLEO 

% desempleo % desempleo 
Años Primer Segundo 

método método 
1966 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9.6 8 . 0 
1966 .............. . .. ... . 10.6 5.8 
1967 ....... . .... .... .... . 12.5 6 .9 
1968 ... . ............ .... . 18.1 8.5 
1969 . .... .......... .. .. . . 18.5 9.7 
1970 .................... . 18 .9 11.6 
1971 ... ........ ... ...... . 14.6 14.5 
1972 ..... ......... . ..... . 15.3 18 .1 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. 

De ser cierta la tendencia que muestra el 
cuadro -cualquiera que sea el método que se 
escoja como más adecuado- el problema es 
de una magnitud y de una fuerza creciente 
extraordinaria y la política económica ten
drá que poner todo su esfuerzo a corregir o 
atenuar esta situación. En cuanto hace a la 
política monetaria esta ha puesto un espe
cial énfasis en este campo. Por ejemplo el 
Fondo para Inversiones Privadas y el Fon
do Financiero Industrial, particularmente 
este último, califican con prioridad excep
cional todos aquellos proyectos en que la re
lación capital-empleo es más favorable. En 
el Fondo Financiero Industrial el fomento 
de oportunidades de trabajo ha sido muy 
significativo. En poco más de un año de fun
cionamiento ha permitido la creación de 5.531 
empleos adicionales, sin considerar la ocu
pación indirecta. Esta generación, comparada 
con el valor de los proyectos, indica que se 
crea un empleo nuevo por cada $ 50.000 de 
inversión, aproximadamente, lo cual es un 
coeficiente muy halagador. 
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Producto Interno-Según indicadores pro
visionales sobre los principales sectores de la 
economía, el crecimiento global de la produc
ción final en el año de 1969 evolucionó a una 
tasa superior a la de 1968, siendo la mayor 
en el decenio 1960-1969 y no muy distante 
de las más altas obtenidas desde 1950 y que 
fueron las de los años de 1954 y 1959, con 
tasas respectivas de 6.9o/o y 7.2%. 

Por otra parte el mayor dinamismo del Pro
ducto estuvo acompañado de la tendencia des
cendente en el ritmo de alza de los precios. 

Aunados el crecimiento económico anotado, 
la menor aceleración de los precios y la fa
vorable evolución del sector externo, refleja
da en las reservas internacionales, se puede 
decir que paulatinamente se va consolidando 
la política económica gestada en los últimos 
años, o sea el logro de una dinámica econó
mica dentro de condiciones de estabilidad. 

El desenvolvimiento de la producción in
terna se origina principalmente, como en los 
dos últimos años, en los sectores agrope
cuario, manufacturero y de la construcción. 
Sin embargo es necesario destacar en este 
año no solo la reactivación, sino el excepcio
nal avance registrado por la minería y los 
incrementos en comercio y transporte. 

En cuanto a la demanda es de singular 
importancia anotar que el mayor estímulo 
provino internamente de la inversión, com
plementada por un avance sustancial en las 
exportaciones. 

Los mayores ingresos por exportaciones y 
un flujo externo adecuado de recursos fi
nancieros, permitieron el abastecimiento de 
bienes procedentes del exterior, que comple
mentaron la oferta interna y aseguraron la 
continuación del ritmo de crecimiento de la 
economía a través de un suministro regula
rizado. 

Evolución sectorial de la producción.-En 
1969 la acción dirigida al sector agropecuario 
donde se genera cerca del 30 % de la produc
ción total, continuó a un ritmo no inferior a 
la de 1968. Es así como la asistencia finan
ciera por parte del Fondo Financiero Agrario 
se incrementó en un 10%, los fondos gana
deros continuaron ampliándose, a la vez que 

se intensificaba la acción de entidades tales 
como la Federación de Ganaderos, Federación 
de Cafeteros, IDEMA y todos los organismos 
vinculados directamente a este sector. 

Sin embargo los resultados obtenidos en 
términos de crecimiento, fueron ligeramente 
inferiores a los del año precedente. Pero hay 
que recordar que la producción de 1968 se 
destaca como la mejor desde 1950. 

La menor tasa obtenida en 1969 es atri
buíble especialmente a factores de orden cli
matológico, fitosanitarios y adicionalmente a 
algunos problemas de mercadeo que incidie
ron solo sobre la agricultura, ya que la ga
nadería elevó su índice de desarrollo. Entre 
los cultivos que se vieron afectados por estos 
factores e incidentalmente por otros, pueden 
citarse el arroz, la papa y el trigo. 

Según estimativos la producción de arroz 
se redujo en cerca de 110.000 toneladas, co
mo consecuencia de la menor área cultivada 
y en ciertos casos en los bajos rendimientos 
por unidad de superficie, debido a problemas 
fitosanitarios de las variedades actualmente 
en uso. Sin embargo la producción lograda 
fue suficiente para las necesidades naciona
les e inclusive para un prudente almacena
miento. La disminución relativa se hace no
toria por la enorme producción de 1968. 

Los excedentes de producción sobre el con
sumo interno han sido absorbidos en parte 
por la exportación y en la actualidad se es
tudia su posible utilización para elaborar ali
mentos concentrados para animales. Infor
tunadamente las condiciones del mercado ex
terno son muy desfavorables y no puede as
pirarse a regularizar exportaciones. 

Una disminución en el área sembrada y 
la ocurrencia eventual de heladas en alg~nas 
zonas productoras, entre otros factores, oca
sionaron una merma de aproximadamente 
100.000 toneladas en la producción de papa 
con base en 1968, año en que se registró el 
volumen más alto logrado en cualquiera de 
los dos últimos decenios. 

Condiciones especiales en el cultivo del 
trigo, tales como período vegetativo, la exis
tencia de explotaciones marginales que no 
emplean técnicas adecuadas de producción, 
la obtención de producto de baja calidad con 
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altos costos de producción, han hecho que la 
superficie sembrada y los rendimientos pro
medios disminuyan sensiblemente y que la 
cosecha durante 1969 fuera inferior en cer
ca de 30.000 toneladas a la registrada en 
1968. 

El descenso de los artículos aludidos y de 
algunos renglones agrícolas, fue contrarresta
do por el ascenso de otros de consumo bási
co y de materias primas. Entre estos es de 
mencionar el algodón con un crecimiento 
aproximado del 17.0%, alrededor de 60.000 
toneladas sobre el nivel de 1968. 

Paralelamente con la mayor producción de 
algodón, pueden citarse los desarrollos favo
rables de ajonjolí, caña de azúcar y soya, es
pecialmente de este último que se duplicó 
al pasar de 71 miles de toneladas en 1968, 
a 140 miles en 1969. 

La industria manufacturera que ocupa el 
segundo lugar en importancia relativa en la 
generación del Producto Interno y que se ha 
caracterizado como uno de los sectores más 
dinámicos de la economía, creció durante 
1969 alrededor del 7.5 o/o , el mayor porcen
taj e logrado en la década actual. 

La expansión anotada obedece a movimien
tos paralelos en la mayoría de las ramas in
dustriales. Sin embargo sobresalen los regis
trados en las industrias metálica básica, me
talmecánica incluída la automotora, la qui
mica, textil y alimenticia. 

En el renglón de la industria metálica bá
sica, se destacan los productos terminados 
con un 20.6 o/o sobre 1968. En otros renglo
nes pueden citarse ascensos de 6.9 o/o en el 
azúcar, 13.5% en soda cáustica y aproxi
madamente 10.0% en carbonato y bicarbo
nato de soda. Por otra parte el consumo de 
energía eléctrica para usos industriales se 
situó por encima de un 11.0% sobre los ni
veles de 1968. 

Como factores determinantes del desarro
llo manufacturero, cabe mencionar la mayor 
demanda interna y la agilidad para satisfa
cerla, el adecuado abastecimiento de bienes 
intermediQs y bienes de capital de origen 
importado·, así como el apoyo financiero opor
tuno. 

La importancia del comportamiento de la 
construcción en la economía de los últimos 
tres años, continuó en 1969, al sostener un 
ritmo similar al del año anterior -10% 
aproximadamente-. No sobra insistir en 
el efecto directo e indirecto que ejercen los 
gastos de la construcción sobre los niveles de 
actividad de los restantes sectores de produc
ción, así como su influencia en la ocupación 
de mano de obra. 

El auge logrado es atribuíble tanto a la 
construcción pública como a la privada y se 
observa que esta última creció más rápida
mente que en 1968, en tanto que la primera 
disminuyó levemente su ritmo hacia un ni
vel que podría llamarse normal después de 
las tasas excepcionalmente altas en 1966 y 
1967. Respecto a la construcción privada me
rece citarse el avance de 7.6 o/o en la edifica
ción urbana. En este renglón han tenido es
pecial influencia el Instituto de Crédito Te
rritorial, el sistema de propiedad horizontal 
y sin duda alguna la ge~tión financiera del 
Banco Central Hipotecario, que ha incremen
tado sus recursos entre otros medios con la 
canalización de las reservas del Instituto de 
Seguros Sociales a partir de mediados de 
1967, y la captación de ahorros por medio 
de cédulas hipotecarias, en medida tal que 
le permitió en 1969 elevar en 50% el monto 
de c::u cartera. 

La construcción pública está representada 
a su vez en obras de infraestructura urba
na, especialmente servicios públicos, donde 
ha desempeñado un papel importante el Fon
do de Desarrollo Urbano. También en la ma
terialización del plan de carreteras y en pro
porción no menos importante en obras del 
sector agropecuario. 

Por otra parte el progreso de la construc
ción pública, sin recurrir a financiación de 
carácter inflacionario y con márgenes pru
dentes en la utilización de préstamos exter
nos, indica el fortalecimiento de la posición 
financiera del sector público, así como la 
contribución efectiva de la política fiscal en 
el logro de un sólido crecimiento económico 
y social. 

Un hecho destacado es la recuperación de 
la Minería. En el año de 1968 mostraba una 
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tasa negativa de 5.0% y en 1969 un creci
miento del 18.0% especialmente por la ex
tracción de petróleo que aumentó en 13.7 
millones de barriles. 

El adelanto mencionado de los sectores 
agropecuario y manufacturero, el mayor vo
lumen de importaciones y exportaciones, in
cidieron directamente en el crecimiento del 
Comercio y Transporte. Estas actividades y 
los Otros Servicios, obtuvieron tasas superio
res a las registradas en los últimos tres años, 
acordes con la tendencia general. 

Precios al consumidor-El índice nacional 
de precios al consumidor para los emplea
dos señala un aumento de 0.4 o/o en enero de 
1970, con relación a diciembre de 1969. La 
baja ocurrida en alimentos, hecho no regis
tl·ado en los últimos cinco años, contrarresta 
las alzas de los otros grupos e igual razón 
explica un descenso de 0.2 o/o en el índice de 
obreros. Las ciudades que experimentaron 
bajas en el grupo de alimentos fueron Bo
gotá, Cali, Barranquilla, Manizales y Pasto. 

En el período de enero de 1969 a enero de 
1970 los índices nacionales de empleados y 
obreros muestran variaciones de 7.6o/o y 
7.2% respectivamente; vale la pena desta
car que estos cambios conjuntamente con los 
del período anterior, son los más bajos re
gistrados desde enero de 1965. 

En el año de 1969, los índices de empleados 
y obreros ostentan alzas de 8.5 % y 8.7o/o 
que superan a las ocurridas en los dos perío
dos anteriores. 

Las variaciones acaecidas en 1969 en el ín
dice de Bogotá, tanto de empleados como de 
obreros, son superiores a las del índice na
cional ya comentado y se destacan las ocu
rridas en los grupos de vivienda y vestua
rio para empleados, y de alimentos en el de 
los obreros. 

Determinante de especial importancia en 
estas variaciones fue el precio de la papa con 
aumentos de 49 % para empleados y 69 o/o 
para obreros. Su influencia en el índice de 
precios es muy elevada debido a su ponde
ración. 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Base: Julio 1964- Junio 1966 = 100 .0 

Empleado• 

ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO MISCELANEO TOTAL 

MilOS Y MESES 
In dice Var. % lndlce Var. % In dice Var. % In dice Var. % In dice Var.% 

1965-Diciembre ....... . 338.2 260.9 278 .6 309.8 303.9 

1966- Enero ......... ... 388.8 1.6 266 .3 2.1 280.7 0.8 811.6 0.6 307.9 1.8 

1966-Diciembre ..... .. . 871 .1 293 . 2 326.6 860.0 844 .8 

1967- Enero ... ........ . 371.9 0.2 298.4 1.8 826 . 6 0.0 862.6 0.7 846 .8 0.7 

1967- Diclembre ........ 391.6 816.4 337 .9 406.8 870.8 

1968- Enero ..... ....... 897.6 1.6 817.6 0.7 839.1 0 . 4 406.6 0.2 878.7 0.9 

1968-Diciembre ········ 417.1 887.7 366 . 6 426.1 896.2 

1969- Enero ······· ····· 418 .6 0.8 341.6 1.1 866.6 0.0 488.8 8 .2 400.0 1.2 

1969-Diciembre ·· ······ 462.8 368.9 399.3 468.4 428.9 

1970-Enero ... ..... .... 449.0 -0.7 869.3 1.6 400.6 0 .8 469.8 1.8 480 . 6 0.4 

Obrero• 

1965-Diciembre ········ 842.8 277.6 276 . 6 801.6 818.6 

1966- Enero .... ... ... .. 347 .1 1.4 283.6 2.2 278.3 0.6 802.9 0.4 817.6 1.8 
1 966-Diclembre ······· · 877 . 0 816.4 881.7 848.8 868.8 

1967- Enero ··· ········· 877.4 0 .1 820.8 1.6 881.9 0.1 860.0 0.8 364.9 0.6 
1967- Diciembre ········ 898.7 886.0 846 .7 394.9 378.0 
1968-Enero ··· ··· ·· ··· · 404.4 1.4 388.6 1.1 846 . 6 0 .3 895.6 0.2 881.9 1.0 
1968- Diciembre ........ 420.6 369 .3 871.1 413 .0 402.2 
1969- Enero ··· ··· ······ 422.9 0.6 872.7 0.9 871.4 0.1 428.9 8.8 406.9 1.2 
1969- Diciembre .. ... ... 469.8 894.0 404.9 460 . 2 487.1 
1970-Enero ...... ...... 464 .4 -1.2 899.0 1.8 406.1 0.8 464.1 0.9 436.8 -0.2 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. 
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GIROS POR IMPORTACIONES 

A un total de US$ 35.084.000 llegaron los 
giros para el pago de mercancías al exterior 
en el mes de enero, contra US$ 43.077.000 
en diciembre de 1969. 

LA BANCA Y EL MERCADO MONETARIO 

Un descenso de $ 1.049 millones muestra 
el renglón de préstamos y descuentos del 
Banco Emisor entre diciembre de 1969 y ene
ro de 1970, según los siguientes saldos: 

(en miles de pesos ) 

1969 1970 
Diciembre Enero 

Préstamos y descuentos a bancos . . . . . . l. 645 . 662 l. 000.326 

Descuentos a la Caja Agraria . . . . . . . . . l. 94 7. 660 l. 886 . 562 

P réstamos a otras entidades oficiales . 697. 646 692.884 

P réstamos y descuen tos a organismos 
del sector privado y otros . . . . . . . . . . l. 672. 458 l. 236.236 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 768.400 4. 714.607 

Las reservas de oro y divisas subieron en 
enero a US$ 294.224.000 y en diciembre an
terior a US$ 257.277.000. Los billetes del Ban
co en circulación pasaron de $ 6.862.364.000 
en diciembre, a$ 5.460.090.000 en enero. Los 
depósitos y otros pasivos exigibles se movie
ron de $ 11.097.629.000 a $ 11.948.509 entre 
los dos meses comentados. 

De acuerdo con la última consolidación se
manal el 21 de febrero, los renglones ante
riores presentan los siguientes saldos : 

Reservas de oro y divisas ......... ........ US$ 810 .600 .. 000 

Préstamos y descuentos ......... . .... .. ...... $ 4. 911.724.000 

Billetes en circulación .... ................... $ 6 . 206.000.000 

Depósitos y otros pasivos exigibles ... . ... . .. . . $ 12.476.300.000 

Excluídos los depósitos oficiales, los me
dios de pago terminaron diciembre ·en 
$ 18.448 millones y enero en $ 18.556 mi
llones. 

EL MERCADO BURSATIL 

Las operaciones en la Bolsa de Bogotá lle
garon en enero a $ 140.7 millones, y en di
ciembre anterior a $ 87.8 millones. 

El índice del valor de las acciones fue de 
305.7 y de 295.5 en los dos meses comenta
dos, con base 1934 = 100.0. 

EL PETROLEO 

La producción llegó a 6.718.000 barriles en 
diciembre, completando en el año de 1969 
77.275.000, comparados favorablemente con 
los de 1968 que fueron 63.573.000 barriles. 

EL CAFE 

Para el 25 de febrero la libra del café co
lombiano se cotizaba en Nueva York a 
US$ 0.57. 

Para la misma fecha la Federación de Ca
feteros continuaba pagando por la carga de 
125 kilos, $ 1.260 y los expendedores parti
culares, $ 1.240. 

EL MERCADO MUNDIAL DEL CAFE 

FEBRERO DE 1970 

1-0RGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE 

a) Reunión de la Junta Ejecutiva-La Junta Ejecu
tiva de la O.I.C. inició el 4 de febrero una reunión 
especial cuya agenda contó únicamente con dos temas: 

!-Distribución de votos para el año 1969-1970. 

2-Situación del mercado. 

La Junta se reunió específicamente para decidir si 
deberá o no recomendar al Consejo Internacional del 
Café la necesidad de adoptar medidas con respecto 
a la situación mundial de los precios y de las cuotas 
de café. Los países consumidores desean la liberación 
de cantidades mayores de café dentro del sistema 
de cuotas, aduciendo que la súbita alza de ' los pre
cios d~~de octubre pasado no está siendo d~~enida 
por 'el mecanismo del control de cuotas-pr~cio de la 
OIC, c~n perjuicio para el comercio del prp_q~~_to. 
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Por otra parte, los países productores sostienen 
que el gran volumen de compras de los últimos me
ses no refleja un consumo mayor, sino apenas un 
deseo de los importadores de acumular existencias 
previniendo una posible escasez, como consecuencia 
de la reducción de la cosecha de Brasil, perjudicada 
por la helada y la sequía del año pasado. Los pro
ductores afirman también que el mecanismo de con
trol de la OIC es eficiente en largo plazo. Por ahora 
solamente podrá haber una liberación de 750.000 
sacos en abril-junio por el sistema de cuota de re
serva. Con respecto al sistema de selectividad, ya se 
completó la liberación autorizada paara el año 
cuota en el mes pasado de 8.25%, límite máximo 
previsto por el sistema. 

La Reunión Especial de la Junta Ejecutiva ter
minó el 6 de febrero. En dicha reunión se distribu
yeron los votos del Consejo Internacional del Café 
para 1969/70 y se decidió convocar a otra reunión 
especial para los días del 5 al 13 de marzo próxi
mo, con el fin de estudiar la situación del mercado. 
La Reunión fue propuesta por Estados Unidos, Co
lombia, Reino Unido y OAMCAF. 

Los miembros importadores de la Junta Ejecutiva 
presentaron un proyecto de resolución para consi
deración del Consejo, en el que proponen la elimi
nación del 8.25% en los reajustes ascendentes de las 
cuotas anuales de los miembros exportadores, de 
acuerdo con el sistema precio-cuota. 

b) Distribución de cuotas para 1969/70- Situación 
de febrero. 

P aises y grupos 

Suaves colombianos 

Cuotas autorizadas 
sacos de 60 kilos 

Colombia . ... . . . ... . ... . . . ... . ..... . ... . 

Kenia . ... ............ .. .... .. . . . ... .... . 

Tanzanla . .. .. . ............. . .. . ... .. ... . 

7.770.625 

6.854.486 

780.692 

685 .447 

Otros suaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.289.295 

Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259. 800 

Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998. 563 

República Dominicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472.049 

Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680. 887 

El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 698. 828 

Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 684.011 

Haiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444.813 

Hondurns .. .. .. . .. .. .. . .. . .. • .. . .. .. .. .. . 885.808 

India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888.992 

Jamaica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 27 .769 

México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 597. 699 

Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499. 282 

Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.543 

Perú ...... . . _. .. . . . ... . . . ..... . .. ... .. ... 671.759 

Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.500 

Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 . 542 

Paises y grupos 

Arábicas no lavados 

Cuotas autorizadas 
sacos de 60 kilos 

20 .491.348 

61.089 

18.996.284 

l. 366 . 227 

77.748 

Bolivia . ... . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. .... . ... . . 

Brasil ...... . .. . .... . ......... . ... . ..... . 

Etiopía . . .... . .... . . ................... . 

Paraguay . .... . . .. ..... . ... .. .. . ....... . 

Robustas .. .. ....... . . . .... . ................ . 12.459.432 

l. 032.966 

64.473 

163.402 

Congo (R. D.) ......................... . 

Ghana .. . ..... . . . .... . ...... .. ........ . . 

Guinea ....... . ............... . ...... . 

Indonesia ........... . ............... . 

Liberia . ......... .. ... ... . .. . . ...... . 

Nigeria . ........... . . ..... .... . ... . .... . 

OAMCAF . .. . .......................... . 

Portugal . ..... . ...... . .. ... .. . ...... ... . 

Sierra Leona 

Tr inidad y Tobago 

Ugandn ..... ....... ............... .. . .. . 

Total ... 

l. 281.862 

73.306 

57.766 

4. 981. 663 

2. 620.008 

100 .186 

84 . 301 

2.169. 619 

li l. 010.700 

e) Retención de .sellos de exportación- Durante 
los dos primeros trimestres del año cafetero 1969/70, 
la OIC retuvo los sellos de exportación de 777.569 
sacos, de los cuales 7 45.861 pertenecen al pe
ríodo enero-marzo. La mayor parte de la retención 
- 553.450 sacos- se debe al incumplimiento en el 
pago de las contribuciones al Fondo de Diversifica
ción y los 224.119 sacos restantes han sido reteni
dos por diversas razones. 

Los países afectados son los siguientes : 

Sacos Sacos 

Burundi ........... 6.696 México ............ 68 .889 

Congo (R. D.) . .... 60.097 Niger ia . ... .... .. .. 3. 870 

Re p. Dominicana .. 31.627 OAMCAF ·········· 210. 612 

Ecuador .. .. 27.225 Panamá ... .. .. ... . 1.680 

El Salvador 68 .972 Paraguay ....... ... 4. 275 

Ghana . . ........... 1.568 P erú ..... .. ... .. ... 26 .862 

Guinea ............ 14 . 866 Rwanda ...... .... . 5. 500 

Haiti .. ............ 108 . 271 Tanzania . ..... .. .. 26. 410 

[ndonesia .. .... . ... 32.658 Uganda ··· ··· ···· ·· 86.860 

Venezuela ... .. ..... 7.236 

d) Presentación de planes nacionales de política 
cafetera-El Director Ejecutivo de la OIC, doctor 
Alexandre F. Beltrao, informa que hasta el 3 de 
febrero, veinte países exportadores miembros par
ticipantes obligatorios del Fondo de Diversificación, 
habían presentado sus planes nacionales de política 
cafetera, de conformidad con la resolución número 
206. Los países · en el orden que presentaron sus pl~
nes fueron los siguientes: Kenia, Nicaragua, Indo
nesia, Costa de Marfil, Perú, Portugal, Etiopía, 
Buru~di, Colo~bi~, Congo (R. p.), ~rasil, Co~ta Ri
ca, M'éxico, Togo, Camerún, Honduras, Tanzania, In
dia, Guatemala y República Malgache. 
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JI-COLOMBIA 

a) Precios externos del café. 

Fechas Centavos de 
US$ vor libra 

Febrero 2.... .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 57.75 
Febrero 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 
Febrero 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 
Febrero 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 
Febrero 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 
Febrero 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 
Febrero 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.00 
Febrero 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 
Febrero 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 
Febrero 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 
Febrero 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 . 75 
Febrero 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. 25 
Febrero 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 
Febrero 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. 00 
Febrero 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. 00 
Febrero 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 . 00 
Febrero 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.75 
Febrero 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. 50 

Promedio del mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. 55 

Promedio mes anterior . . .. . .......... . 59 .73 

Diferencia: 2.18 o 3,6% menos. 

III- VARIOS 

a) Brasil- Nuevo Presidente del I.B.C.-Según no
ticias de la Agencia Reuter de Nueva York, el pre
sidente del Brasil señor Emilio Garrastazu Medici, 
por decreto del 25 del mes de febrero, nombró al se
ñor Mario Penteado e Silva para asumir la presi
dencia del Instituto Brasileño del Café (IBC). 

b) Estados Unidos- Huelga de Remolcadores-La 
Grecn Coffee Association de Nueva York, en comu
nicación del 19 de febrero a la Federal Maritime 
Commission, declara que en virtud de la huelga de 
remolcadores de la bahía de Nueva York desde el 
31 de enero y de la suspensión ilegal de las activi
dades de los trabajadores temporeros de los mue
lles desde el 11 de febrero, los consignatarios de 
café se encuentran imposibilitados para retirar sus 
cargamentos, y que, en vista de las pérdidas fi
nancieras sufridas, solicita a la F.M.C., la ejecu
ción inmediata de las disposiciones legales, según 
las cuales los consignatarios no tendrán que pagar 
sobrestadía por sus cargamentos de café. 

EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO 

CUADRO COMPARATIVO Y PARTICIPACION PORCENTUAL 

MES DE ENERO 

(Sacos de 60 kilos) 

1969 
Sacos 

Estados Unidos.. 208.851 
Europa . . . .. . . . . 243. 978 
Otros . . . . . . . . . . . 24. 627 

1970 
o/o Sacos 

43. 7 281. 835 
51.1 316.208 
5.2 22.021 

Diferencia 
% Sacos 

46.5 72.984 
61.0 72.230 
3.6 - 2.606 

Totales 477.466 100. o 620.064 lOO. o 148.608 

EXPORTACION DE CAFE A LOS ESTADOS UNIDOS 

MES DE DICIEMBRE 

(Sacos de 60 kilos) 

1969 1968 Diferencia 
Colombia .. .. .. .. . .. .. 303.415 276.396 + 27.019 

Brasil .. . .. .. .. .. . .. .. 399.671 699.115 -299. 444 

Fedecame .. .. .. .. .. . .. 373.423 377.423 4.000 

Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . 598. 625 592.016 + 6.610 

Total .......... .. ... l. 675.134 l. 944 . 949 -269.815 

PRECIOS DEL MERCADO DE EXISTENCIAS 

(En centavos de US$ por libra) 

Promedios Enero 1970 
Dic./69 Ene./70 Variación Máximo Mfn!mo 

Bra!!il: 

Santos, tipo 2/3. . 49. 60 

Santos, tipo 4. . . . 48.80 

Paraná, tipo 4. . . . 46. 35 

Colombia: 

MAMS . 56.88 

México: 

Prima lavado.. .. . 47 . 80 

Eliopfa: 

Djimmas, UGQ ... 44 . 90 

Uganda: 

LavadoNOlO . .... 37.53 

63 . 15 

52.30 

49 . 30 

59 . 43 

61 . 38 

48 . 40 

39.05 

+3.55 

+3.60 

+2.96 

+3.55 

+3 . 58 

+3 . 50 

+1.52 

PRECIOS DIARIOS 

53.63 

52 . 63 

49.68 

60.00 

51.88 

48.75 

89 . 38 

62.25 

61.60 

48.75 

68.00 

51.00 

48 . 00 

88.60 

DE LA ORGANTZACION INTERNACIONAL DEL CAFE 

(En centavos de US$ por libra) 

- Emba rque pronto exdock Nueva York-

Suaves Otros Arábigos 
Fechas colombianos suaves no lavados Robustas 

Febrero 2 ............. . 

Febrero 3 . . .. .. . ... . .. . 

Febrero 4 .... . .. . .. .. . . 

Febrero 5 . ....... . .... . 

Febrero 6 . ...... . .. . .. . 

Febrero 9 .... . ... .. . . . . 

Febrero 10 .. ... .... . . . . . 

Febrero 11 . ... . .. . ..... . 

Febrero 13 ... . .. .... .. . . 

Febrero 16 ..... .... . . . . . 

Febrero 17 . .. . .. . . . . ... . 

Febrero 18 ... ... . . ... . . . 

Febrero 19 .. . .. ... . ... . . 

Febrero 20 . ..... .. .. .. . . 

Febrero 24 .... . . .... .. . . 

Febrero 26 .. ... ... .. . . . . 

Febrero 26 .... . . . .. . . . . . 

Febrero 27 . . . .. . . . ..... . 

67.76 

58.00 

58.00 

68.00 

58.00 

58.00 

68.00 

68 . 00 

68.00 

68 . 00 

57.75 

67.25 

57.00 

57.00 

57.00 

57.00 

56.75 

56.60 

61.25 

51.25 

51.50 

51.50 

52 . 26 

52.75 

52.75 

52 . 50 

52.25 

52 . 00 

52.00 

52.00 

52.00 

51.88 

51.88 

51.88 

51.88 

51.50 

63.00 

58.00 

53.00 

53.00 

53.00 

63.00 

53.00 

59 . 00 

63.00 

53.00 

53.00 

53.00 

63.00 

63.00 

63.00 

53.00 

58.00 

58.00 

38 . 32 

38.67 

38.50 

38.32 

38.76 

88.94 

38.63 

88.57 

38.57 

38.67 

88.4-4 

88.44 

38.44 

88.82 

38.32 

88.00 

88.07 

88.82 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO- CID- UNIVERSIDAD NACIONAL 

·RESEÑA DE LOS ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE 

INGRESOS EN COLOMBIA 

POR MIGUEL URRUTIA MONTOYA 

INTRODUCCION 

En Colombia probablemente la principal meta de 
la política económica debería ser la de aumentar 
los ingresos del cincuenta por ciento más pobre de 
la población. Es claro que no es suficiente lograr 
altas tasas de crecimiento del Producto Bruto Inter
no, pues no necesariamente dicho crecimiento va a 
implicar pleno empleo o una mejora substancial en 
el bienestar de la mayoría de nuestra población. 

Una buena demostración de que en el pasado la 
política económica .no se ha interesado por el proble
ma de la distribución equitativa de los frutos del 
progreso económico es la ausencia de estudios serios 
sobre la distribución del ingreso. Hasta ahora ·este 
ha sido un tema estudiado exclusivamente por eco
nomistas extranjeros y por los organismos interna

cionales. 

Conscientes de la importancia de la distribución 
del ingreso como determinante del desarrollo econó
mico, social y político, nos hemos propuesto hacer 
el estudio de la distribución actual del ingreso ( 1) 
y de los cambios en la distribución en los últimos 
años. En este ensayo se trata de determinar hasta 
qué punto los estudios sobre distribución de ingresos 
hechos en el pasado se pueden utilizar para estimar 
las tendencias en la distribución del ingreso en las 
últimas décadas. 

l. INFORME DEL BANCO MUNDIAL (2) 

En 1950 el Banco Mundial presentó el primer es
tudio global de la economía colombiana, elaborado 
pqr un grupo eminente de economistas dirigido por 

Lauchlin Currie. Para dicho estudio se hizo, por 

gunos datos de las declaraciones de renta y estudios 
socio-económicos de algunas comunidades, especial
mente el de T. L. Smith sobre Tabio (3). 

Con base en estas fuentes se hicieron una serie de 
supuestos sobre los ingresos de los agricultores pe

queños y medianos, los trabajadores agrícolas, los 
trabajadores industriales y los gerentes, propietarios 
y trabajadores independientes. La distribución esti
mada se presenta en la Tabla A-1 del anexo esta
dístico. 

Debido a que este estimativo se basó en informa
ción muy parcial y supuestos generales y en su ma
yoría arbitrarios, la distribución presentada en la 
Tabla A-1 probablemente no se puede utilizar para 
determinar los cambios en la distribución del ingreso 
de esa época hasta ahora. El Informe Currie dice 
lo siguiente sobre esta estimación: "Desafortuna
damente, no hay datos 'Seguros sobre distribución 
la renta. . . La Misión ha elaborado un cálculo muy 
provisional de la distribución para el año 194 7" ( 4). 
Debido a los posibles errores de ]a estimación, las 
diferencias entre esta y estimaciones de distribución 
recientes pueden deberse a problemas estadísticos y 

no a cambios reales en la distribución de los ingresos. 

Sin olvidar los problemas de tipo estadístico en 
los estimativos de la misión, es interesante anotar 
que según esta, "los datos disponibles indican que 
las desigualdades de renta disminuyeron ligeramen
te de 1939 a 1947". 

(1) Miguel Urrutia y Clara Elsa Villalba. "La distribución de 
ingresos urbana para Colombia en 1964". Revista del Banco de 
la República. N9 503, septiembre 1969. 

(2) Banco . Internacional de Reconstrucción y Fomento. Pro
grama de Fomento para Colombia. (Bogotá, Banco de 111 ~ 

primera vez, una estimación de la distribución de pública, 1951). 

ingresos en el país. L&s fuentes estadísticas que se (3) T. Lynn Smith, et. ad., Tabio, un estudio de orpnlza-

utilizaron para el estudio fueron primordialmente-·- - _.ci~ . social rural (Departamento de Agricultura de l9@ ~~~ 
dos Unidos). 

las series económicas del Banco de la República, al- (4) Banco Internacional, pá¡rinas 88-39. 
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TABLA 1 

DIFERENCIAS DE INGRESO PER CAPITA SEGUN 
ACTIVIDADES ECONOMICAS EN 1939 Y 1947 

1939 1947 
Ingreso 
per cá- In dice Ingreso per In dice 
pita (1) cápita (1) 

Ingreso nacional. 434 100 1.125 100 
Total actividades 

rurales ....... 293 68 745 66 
Minería ••••••• o 696 160 1.167 104 
Industrias manu-

facture ras .... 1.200 276 3.384 301 

Pequeñas indus-
trias ......... 338 78 611 54 

Construcción .... 579 133 1.458 130 
Transportes ..... 842 194 1.621 144 
Comercio 980 226 2.562 228 
Gobierno 642 148 2.041 181 
Servicios y otros 430 99 1.048 93 

Fuentes: Cuadros 3 y 7 del Informe. 

(1) Se dividió el ingreso generado en cada actividad, por el 
equivalente de trabajadores de tiempo completo que trabajaban 
en esa actividad. 

Parece que es difícil comprobar esta hipótesis. Eu 
la Tabla 1 hemos estimado, utilizando los mismos 

datos publicados por el Banco Internacional, los di
ferenciales de ingresos en 1939 y 1947 según acti
vidades económicas. En dicho cuadro se vislumbra 
un aumento en la desigualdad, en el sentido de que 
los ingresos en los sectores privilegiados en 1939 
aumentaron más rápido que los de los sectores más 
pobres. Por ejemplo, aumentó el diferencial entre 
los ingresos del sector manufacturero y del sector 
gobierno con relación al ingreso promedio por perso~ 
na ocupada. Por otra parte, disminuyó en términos 
relativos el ingreso de los trabajadores de pequeñas 
industrias. N o obstante, la estabilidad relativa del 
diferencial de ingresos entre actividades rurales y 
actividades urbanas sugiere que en este periodo pro
bablemente el deterioro en la distribución del -ingreso 
nc fue muy grande. 

2. INFORME DE CEP AL ( 5) 

En 1954-55, en un estudio general sobre Colombia, 
Cepal también trató de estimar una distribución de 
ingresos. Fuera de los datos de cuentas nacionales 
y del impuesto a la renta, se utilizaron como fuen.: 
tes primarias los resultados del censo industrial de 
1953, la encuesta de costo de vida de esa época, y la 
muestra censal del sector agropecuario. Con base 
en estos datos parciales se elaboró la Tabla 2. 

TABLA 2 

COLOMBIA: DISTRIBUCION DEL INGRESO NACIONAL NETO POR HABITANTE, SÉGUN OCUPACION Y A,CTIVIDAD, 1968 

Ocupación y actividad (1) 

Familias de obreros y operarios 
Industria artesanal ....... . 
Ganadería ............... . 
Otros cultivos agrícolas ... . 
Otros servicios ........... . 
Minería artesanal ....... . 
Construcciones ........... . 
Agrícola cafetalero ...... . 
Transporte, servicios públicos 
Industria manufacturera .. 
M'inería, excluyendo petróleo 
Gobierno ................ . 
Petróleo . . ............... . 

Familias de contribuyentes al im-
puesto de la renta ....... . 

Número de 

personas 

(Miles) 

1.026 
2.779 
2.163 
2.512 

176 
415 
884 
365 
727 

35 
453 

22 

556 

Fuente: CEPAL a base de estadísticas oficiales. 

{Pesos de 1963) 

Remunera

ción por 

Suma acumulativa 

habitante 

(Pesos) 

282 
356 
364 
368 
370 
441 
475 
515 
580 
657 

1.024 
2.387 

6.276 

Número de 
personas 
(Miles) 

1.026 
3.805 
5.968 
8.480 
8.656 
9.071 
9.965 

10.320 
11.047 
11.082 
11.535 
11.557 

12.111 

Remunera
ción (Mi
llones de 

pesos) 

289 
1.278 
2.065 
2.989 
3.054 
3.237 
3.657 
3.845 
4.267 
4.290 
4.754 
4.806 

8.093 

( 1) Ordenados de acuerdo con el monto de la remuneración por habitantes. 

Distribución porcentual 
acumulativa 

Número de 

personas 

8.5 
31.4 
49.3 
70.0 
71.6 
74.9 
82.2 
85.2 
91.2 
91.5 
95.2 
95.4 

100.0 

Remunera-

ción total 

3.6 
15.8 
25.5 
36.9 
37.7 
40.0 
45.2 
47.5 
-52 ;-'l---
53.0 
58.7 
59.4 

100.0 
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Se observa que no se s.upone ninguna distribución 
de ingresos dentro de cada grupo de actividad. Por 
lo tanto, la Tabla 2 no muestra realmente una dis
tribución de ingresos, sino unos diferenciales entre 
ingresos promedios por actividades. El único dato 
útil para un estudio de los cambios en el tiempo de 
la distribución de ingresos es el de que el 5% más 
rico de la población, que se supone son las personas 
que contribuyen al impuesto de la renta, percibía el 
40% del ing~eso nacional en 1953. 

Podemos utilizar los datos publicados por la Cepal 
para tratar de determinar el cambio en la propor
ción del ingreso total percibido por los grupos más 
ricos de la población entre 1963 y 1966. 

Con base en una proyección simple intercensal se 
calculó la población económicamente activa para los 
años 1963 y 1966 respectivamente. 

Población económicamente activa 1953 3.938.041 

Población económicamente activa 1965 6.267.344 

El número de contribuyentes en 
cada uno de estos años fue el 
siguiente: (6) ............... 1963 115.376 

1965 585.130 

Entonces, la relación número de contribuyentes 1 
población económicamente activa en 1963 fue de: 

115.376 

3.938.041 
2 .9o/o 

Podemos suponer que los contribuyentes al im
puesto a la renta en 1963 eran las personas más 
ricas de esa época. Este grupo constituía entonces 
el 2.9% de la población económicamente activa. Apli
cando este porcentaje (2.9%) a la población econó
micamente activa en 1965, el grupo comparable de 
los contribuyentes más ricos induiría 152.462 per
sonas. 

La renta bruta declarada por los contribuyentes 
más ricos, o sea el 2.9o/o de la población activa en 
cada uno de los años considerados, fue la siguiente: 

1953 
1965 

Renta bruta 
declarada (mi

les de mi
llones de$) 

3.287.0 
8.233.6 

Ingreso nacional 
(miles de mi
llones de $) 

9.214.6 (7) 
50.999.8 

% 

35.7 
16.1 

Para concluir se presenta un cuadro resumen con 
estimaciones equival~ntes según Currie (1947); el 
padre..Lelu:e_L.(19.5.3l;_.Cepal y dec.lMaciQ.ws_de reJ:l-__ 

ta en 1965. 

% contribu-
yentes sobre % renta bruta 

Años población eco- declarada so- Estudio 
nómicamente bre ingreso na-

activa cional 

1947 ........ 2.6% 29 o/o L. Currie 
1953 ........ 4.6% 40 % Lebret 
1953 ........ 2.9% 35.7% Cepal 
1965 ........ 2.9% 16.1% (1) 

(1) Estimado con base en la distribución de la renta bruta 
de los contribuyentes al impuesto de renta para todas las ad
ministraciones de renta del país. 

Si en 1953 el 2.9% de la población económicamen
te activa representada por los declarantes que pagan 
impuestos a la renta absorbía el 35.7o/o del ingreso 
nacional y en 1965 el mismo porcentaje (2.9% más 
rico de la población económicamente activa) absorbia 
el 16.1 %, no cabe duda de que la distribución del 
ingreso ha mejorado a costa del grupo más rico de 
la población. 

N o obstante, es importante anotar que la distribu
ción global del ingreso no necesariamente mejora 
cuando disminuye la proporción del ingreso nacional 
apropiada por el grupo más rico de la población, 
pues al mismo tiempo puede disminuír la propor
ción del ingreso total percibido por la parte más 
pobre de la población. 

3. INFORME LEBRET (8) 

La misión presidida por L. J. Lebret también tomó 
en cuenta el problema de la distribución de ingresos 
para su estudio de la economía colombiana, pero no 
hizo ningún estimativo nuevo. En realidad solo utilizó 
los datos elaborados por CEPAL y Planeación. 

No obstante, los datos de Planeación sobre dis
tribución del ingreso regional son bastante intere
santes. En la Tabla 3 se presenta un resumen de 
dicha distribución. Para efectos de comparación, se 
transcribe en la Tabla 4 una reciente distribución 
regional del ingreso elaborada por Francesco Ma
rabelli para 1967 (9). 

(6) Cepa), Análisis y proyecciones del desarrollo económico: 
El desarrollo económico de Colombia. (Méjico, Naciones Unidas, 
1967). 

(6) Cifras tomadas de la Oficina de Planeación y Análisis 
Económicos y Fiscales. Ministerio de Hacienda, Bogotá. 

(7) Ultima revisión de las cuentas nacionales. 

(8) Misión Económica y Humanismo, Estudio sobre las con
diciones del desarrollo de Colombia (Bogotá, Aedita, 1958). 

(9) Francesco Marabelli, Tentativa de distribución de produc
to bruto Interno de Colombia por secciones administrativas del 
país. (1964). (Bogotá, Nacionés Uñidas. · Programa de -asisten
cia técnica, 1966). 
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TABLA 3 

DISTRIBUCION REGIONAL DEL INGRESO - 1961 

Departamentos "ricos" 
A. Ingreso medio por cabeza: 150% del ingreso 

medio de la población nacional. Cundinamarca, 
Atlántico, Antioquia, Valle .................. . 

Departamentos "medios" 
B. Ingreso medio por cabeza: aproximadamente 

100%. Caldas, Tolima ... ................... . 
C. Ingreso medio por cabeza: aproximadamente 

65% Norte de Santander, Santander, Bolívar, 
Huila .................................. · ·. · 

Departamentos "pobres" 
D. Ingreso medio por cabeza: entre 30% y 50% 

Magdalena, Boyacá, Cauca, Nariño, Córdoba .. 
E Ingreso medio por cabeza: 30% Chocó, Intenden-

cias y Comisarías ......................... . 

FUente: Misión Económica y Humanismo, pá2ina 29. 

TABLA 4 

o¡, 
Población 

41.5 

15.4 

18.0 

21.9 

3.2 

100.0 

o¡, 

Riquezas 

63.0 

15.0 

11.5 

9.5 

l. O 

100.0 

183 

o¡, o¡, o¡, 
Producción Producción Depósitos 

agrfcola industrial en bancos 

41.5 

21.2 

15.6 

19.4 

2.3 

100.0 

71.1 

15.7 

9.5 

3.7 

100.0 

73.8 

9.9 

9.0 

6.1 

1.2 

100.0 

DISTRTBUCION ESPACIAL DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO DE COLOMBIA AL COSTO DE FACTORES Y NIVEL 

DE INGRESO PER CAPITA POR REGIONES 

Secciones 

Antioquia ................. . 
Atlántico ... . ............. . 
Bolívar ................... . 
Boyacá ................... . 
Caldas ................... . 
Cauca .................... . 
Córdoba ..... ............. . 
Cundinamarca (a) ........ . 
Distrito Especial ......... . 
Chocó .................... . 
Huila .................... . 
La Guajira ............... . 
Magdalena ................ . 
Meta ..................... . 
Nariño ................... . 
Norte de Santander ....... . 
Santander ................ . 
Tolima ................... . 
Valle ..................... . 

Sub-total. ............ . 

Territorios nacionales ..... . 

Total ................ . 

Producto bruto interno al costo de factorea 

Primaria 
(b) 

10.9 
0.7 
6.2 
6.9 

10.2 
3.8 
5.8 
8.5 
0.7 
0.4 
3.1 
0.7 
8.2 
2.0 
3.4 
2.5 
5.0 
9.3 

10.0 

98.3 

1.7 

100.0 

Secundaria 
(e) 

21.0 
6.7 
4.6 
3.3 
3.9 
0.8 
0.4 
3.8 

21.0 
0.2 
0.5 
0.1 
0.7 
0.3 
0.9 
3.2 
9.1 
1.3 

18.0 

99.8 

0.2 

100.0 

Otras ac
tividades 

13.8 
5.6 
4.3 
2.8 
7.3 
1.4 
1.6 
6.1 

24.3 
0.4 
1.6 
0.3 
3.4 
0.8 
1.8 
2.7 
5.2 
3.5 

12.3 

99.2 

0.8 

100.0 

Total 

14.3 
4.1 
5.1 
4.3 
7.6 
2.1 
2.8 
6.4 

15.5 
0.3 
1.9 
0.4 
4.5 
1.1 
2.1 
2.8 
6.0 
5.0 

12.7 

99.0 

1.0 

100.0 

Población 

14.2 
4.1 
5.8 
6.1 
8.3 
3.5 
3.4 
6.4 
9.7 
1.0 
-2..4 
0.8 
4.5 
0.9 
4.0 
3.1 
5.7 
4.8 
9.9 

98.6 

1.4 

100.0 

Producto bruto 
Interno per cA
pita (costo de 
factores) Pro-
medio nacio

nal = 100 

101 
101 
88 
71 
91 
61 
83 

101 
159 

32 
79 
52 
99 

119 
53 
90 

104 
105 
128 

69 

100.0 

Fuente: Jeffrey O. Williamson, National Economic Development tmd Interr~ional Inequiality (Dept. of Economica, The Unive1'8lty 
of Te:'<as, 1964). 
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Marabelli pudo distribuir el 96o/o del producto 

bruto interno al costo de factores y para dicha dis

tribución utilizó los datos de cuentas nacionales, las 

muestras industrial y agrícola del DANE y cifras 

del mismo organismo para construcción privada y 

transporte automotor. 

Vale la pena anotar que algunos estudios hechos 

por el autor (10) muestran que en las cuentas na

cionales se tiende a subestimar el valor agregado de 

algunas actividades tradicionales c·omo la de la ar

tesanía. Como estas actividades se concentran en 

las regiones más pobres del país, esta subestima

ción tiende a producir una distribución regional me

nos igualitaria ~e la real. Por lo tanto, en el estudio 

de Marabelli puede haber un pequeño sesgo de este 

tipo. 

Si este sesgo existe, se vendría a fortalecer la 

impresión que se obtiene al comparar los cuadros 3 

y 4 de que la -distribución regional- elaborada en 

1951 sobreestima gravemente la desigualdad regio

nal. Esto muy probablemente no se debe a un mejo

ramiento en la distribución regional en la década, 

sino a errores de estimación en el cálculo de Pla

neación para 1951. Estos errores se deben en gran 

parte a la utilización de índices como depósitos y 

préstamos bancarios para estimar la desigualdad 

regional, siendo que dichas estadísticas tienden a 

sobreestimar la actividad económica en las zonas 

urbanas, donde la pobla0ión utiliza mayormente el 

sistema financiero institucional. 

donde: 

F¡ 

n 
Y¡ 
y 

Vw.= 

j 2 _F¡ ¿(Y¡ -Y} 
i n 

y 

población de la región i. 

población nacional. 

ingreso per cápita en región i. 

ingreso per cápita nacional. 

(2) Se utilizan los datos del estudio de Marabelli. 

La Tabla 4 muestra que solo en el Di·strito Espe

cial el _ingreso per-cápita es 50% _superior al pro

medio nacional, pero muestra una situación muy 

desfav~ para regiones como Chocó, la Guajira 

y N ariño. Por otra parte el estudio de Marabelli 

muestra, cosa confirmada por muc4as otras estadís

ticas, que. el düerencial de ingresos entre el sector 

rlH'al---y~~ne-es ·p?r 1&-menas-del-60-o/oo- Este -su -
g}ere eñtonces qu'é lós 'diferenciales rural-urbanos de-

terminan en gran parte la distribución de ingreso re· 

gional y que las diferencias de ingreso entre campo 

y ciudad tienen mayor importancia como determi

nantes de dicha distribución que cualquier diferencia 

puramente regional. 

Puede _ser interesante comparar la distribución re

gional en Colombia con la distribución en otros paí

ses para determinar si los düerenciales de ingresos 

regionales son mayores o menores con relación a los 

que se encuentran en países de similar desarrollo. 

En la Tabla 5 se presenta una medida de variación 

que mide la dispersión del ingreso regional per 

cápita con relación al ingreso promedio nacional, 

ponderando cada desviación regional por la propor

ción de la población en esa región. Por otra parte, 

los países se han agrupado según la clasificación 

de niveles de desan·ollo elaborada por Simon Kuz

nets. 

Se debe anotar que fuera de que en general la 

distribución regional del ingreso es más equitativa 

mientras más desarrollado sea el país, también pa

rece que entre grupos de países con similares niveles 

de desar rollo la dispersión del ingreso es mayor mien

tras más grande sea el país geográficamente. Este 

último factor es explicable por las mayores dificul

tades de migración de población y capacidad empre

sarial y por una menor homogeneidad en mater1a de 

recursos naturales en los países grandes. 

La mayor igualdad regional que conlleva el des

arrollo general de la economía también es un hecho 

interesante. Esto se debe a que el crecimiento de 

los polos de desarrollo fomenta la migración hacia 

fuera de las regiones subdesarrolladas, cosa que 

tiende a mejorar los ingresos del menor número de 

personas que permanecen en ellas. Dicha migración 

a los polos de desarrollo también tiende a mantener 

a niveles constantes los ingresos de los trabajadores 

en los sectores desarrollados. Ambos efectos tienden 

a disminuír los düerenciales de ingresos entre re

giones ricas y pobres. 

El desarrollo del mercado financiero y de capita

les también puede facilitar la inversión en regiones 

subdesarrolladas, y la mayor sofisticación de los 

empresarios lleva a que estos trasladen sus empre

sas a regiones con menores costos de mano de obra. 

Finalmente, la aglomeración urbana en pocos cen

tros -de desarrollo aumenta los costos de los servicios 

públicos y el transporte, creando un incentivo para 

la descentralización industrial. 

. (lD.) _Miguel Uo:utia Y-CJara_Elsa_ Yillalba.... El sectnr_ utu -
nal en el desarrollo colombiano. Revista de Planeaci6n y Des· 
arrollo, Vol. I, N9 3, octubre 1969. 
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La Tabla 5 también muestra el hecho interesante 
de que Colombia tiene una distribución regional del 
ingreso relativamente equitativa, siendo menor los 
diferenciales de ingresos regionales que en todos los 
otros países subdesarrollados, excepto la India. Este 
resultado no era esperado y sugiere que tal vez hay 
un excesivo énfasis en el país, tanto a nivel técnico 

como a nivel político, sobre problemas de desigual

dad regional. Parece, al contrario, que la existencia 

de centros urbanos importantes en todas las regio

nes con grupos importantes de población garantiza 

un desarrollo económico regional bastante equili

brado. 

TABLA 5 

DISTRIBúCION REGIONAL DEL INGRESO EN V ARIOS PAISES 

Pala según categorias elaboradas por Kuznets 

Australia ...................................... . 

Nueva Zelandia ................................ . 

Canadá ........................................ . 

Reino U nido .................................. . 

Estados Unidos ................................ . 

Suecia ......................................... . 

Grupo I: Promedio ......................... . .. . 

Finlandia 

Francia ...... . ...... .......... ..... . ........... . 

Alemania Occidental ........................... . 

Holanda ....................................... . 

Noruega ...................................... . 

Grupo II: Promedio ............................ . 

Irlanda ......................... ... ... . ........ . 

Chile .......................................... . 

Austria ................... . .................... . 

Puerto Rico ................................... . 

Grupo III: Promedio ...................... .... .. . 

Brasil 

Italia 

España ............... . ........................ . 

Colombia ...................................... . 

Grecia ......................................... . 

Grupo IV: Promedio ............................ . 

Yugoeslavia ............ . ...................... . 

JapóR ......................................... . 

Grupo V: Promedio ............................. . 

Filipinas ...................................... . 

Grupo VI: Promedio ............................. . 

India ......................................... . 

Grupo VII: Promedio ............................ . 

Años 

1949/50-1959/60 

1955 

1950-61 

1959/60 

1950-61 

1950,55,61 

1950,54,58 

1954,55/56,58 

1950-55,60 

1950,55,58 

1952, 57-60 

1960 

1958 

1957 

1960 

1950-59 

1951,55,60 

1955,57 

1964 (2) 

1954 

1956,59,60 

1951-59 

1957 

1950/51, 1955/56 

Yw (1} 

.058 

.063 

.192 

.141 

.182 

.200 

.139 

.331 

.283 

.205 

.131 

.309 

.252 

.268 

.327 

.225 

.520 

.335 

.700 

.360 

.415 

.271 

.302 

.464 

.340 

.244 

.292 

.556 

.556 

.275 

.275 

Tamaño 
(millas cuadradas) 

2.974.581 

103.736 

3.845.774 

94.279 

3.022.387 

173.374 

130.165 

212.659 

94.723 

12.850 

125.064 

26.601 

286.397 

32.369 

3.435 

3.288.050 

117.471 

195.504 

439.617 

51.246 

95.558 

142.644 

115.600 

1.221.880 
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4. BELISARIO BETANCUR Y SOJO ZAMBRANO 

El doctor Belisario Betancur, en su libro Colombia, 
cara a cara, discute la distribución del ingreso, pero 
usa los estimativos de CEPAL primordialmente. 
También menciona datos de las declaraciones de 
renta, pero tal vez por un error tipográfico las cifras 

citadas no tienen sentido. 

Raimundo Sojo también ha discutido el problema 
de la distribución de ingresos ( 11), y aunque parece 
que trató de hacer nuevos estimativos, no es claro 
qué fuente o metodología utilizó. Por otra parte, los 
datos que publica sobre distribución regional para 
1962 difieren grandemente de los del cuidadoso es
tudio de Marabelli para 1964. 

6. DISTRIBUCION DE INGRESOS SEGUN EL INFORME 

TAYLOR (12) 

En el estudio fiscal sobre Colombia elaborado ba
jo la dirección de Milton C. Taylor, se hizo un cálcu
lo de la distribución del ingreso para 1961. 

El estudio utilizó como fuentes los datos de las 
declaraciones de renta, de remuneración del trabajo 
de cuentas nacionales, de la distribución de ingresos 
de obreros y empleados derivadas de la encuesta de 
presupuestos familiares de 1953 e información sobre 
salarios agrícolas. 

Los supuestos utilizados para distribuir los ingre
sos de quienes no declaran renta son más o menos 
arbitrarios, y en el caso de la distribución de los 
ingresos agrícolas puedan llevar a serios errores 
(13). La distribución utilizada para repartir los in
gresos de los sectores secundario y terciario fue la 
que resultó en la encuesta de empleados y obreros 
en 1953, encuesta que realmente no sirve siquiera 
para determinar la distribución de ingresos de los 
trabajadores en la manufactura, pues se hizo con 
otros propósitos. 

Los resultados del estudio dirigido por Taylor se 
publican en el Cuadro A-2. 

6. CALCULO DE DISTRIBUCION DEL INGRESO HECHO 

POR CHARLES MCLURE PARA LA COMISION DE REFOR

MA TRIBUTARIA (14) 

Los estimativos fundamentales para este estudio 
se basaron en datos de 1964. Las fuentes utilizadas 
fueron las cuentas nacionales, el censo y tabula
ciones especiales elaboradas por Carol Taylor de los 
datos de las declaraciones de renta de personas na-

turales de la administración de impuestos de Bogotá 
para el año gravable de 1964. Los datos de las de
claraciones de renta de Bogotá se utilizaron para 
obtener datos de renta líquida para todos los con
tribuyentes del país (15). 

El total de ingresos declarado al fisco, según estos 
cálculos, suma en 1964 $ 13.5 millones (16), mien
tras que la remuneración de los salarios según cuen
tas nacionales fue de $ 19.3 mil millones y los in
gresos percibidos por las unidades familiare'S de la 
propiedad y de empresas no constituidas en socie
dades de capital fue de $ 23.4 mil millones para un 
total de ingreso disponible de $ 42.7 mil millones. La 
diferencia entre cuentas nacionales y los datos de las 
declaraciones de renta se debe a ingresos no gra
vables declarados, ingresos que por su cuantía no 
tienen que ser declarados, e ingresos que deben ser 
declarados pero no lo son. 

Usando varios supuestos sobre la distribución de 
ingresos entre los diferentes grupos que perciben 
rentas de trabajo pero no las declaran, McLure dis
tribuyó la diferencia entre rentas de trabajo decla
radas y la remuneración de los asalariados según 
cuentas nacionales entre los diferentes grupos de 
ingresos. Es claro que los supuestos utilizados para 
hacer estas distribuciones pueden introducirle serios 

errores a la distribución calculada, pero los resulta
dos parecen bastante razonables. 

Los datos sobre ingresos de capital de las decla
raciones de renta, calculados para el país con ba.se 
en las declaraciones de Bogotá y usando el mismo 
método que en el caso de personas naturales, suman 
$ 3.4 mil millones. La diferencia entre esta suma y 
la de $ 23.4 millones que se obtiene de las cuentas 
r.acionales, se distribuyó también según una serie de 

(11) Raimundo Sojo. Los &Tandes deseqqilibrio.s internos 
(Bogotá, Tercer Mundo, 1967). 

(12) Milton C. Taylor, et. ad., Estudio fiscal de Colombia. 
(Washington, D. C., Unión Panamericana, 1967). 

(13) Ver metodolog!a usada en el capitulo 11 del ya citado 
informe. 

(14) Charles McLure. La distribución de in&Tesos en Colom
bia. (Comisión de reforma tributaria. 1968). Mimeografiado. 

(15) El método que se utilizó fue el de multiplicar los datos 
de Bogotá por una constante, o sea la relación entre contri
buyentes nacionales/contribuyentes de Bogotá. 

(16) Datos posteriores, que incluyen la renta bruta declara
da en todas las administraciones, con excepción de Riohacha, 
Quibdó y Villavicencio, dan una cifra de $ 8.233.6 millones. 
Parece entonces que McLure sobreestima los ingresos de la po
blación más rica. 
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supuestos que en la mayoría de los casos parecen 
razonables ( 17). 

En la Tabla A-3 se puede observar fuera de la 
distribución de ingresos total, la distribución para 
quienes perciben rentas de trabajo y de capital, sien
do la segunda distribución bastante concentrada. 

A los totales de la Tabla 3-A es necesario sumar 
los $ 2.0 mil millones constituídos por los ingresos 
no distribuídos de las sociedades y aquella parte 
(50 o/o ) de los impuestos de sociedades que se consi
dera no son trasladados a los consumidores. La Ta
bla 4-A muestra una distribución ajustada, en la 
cual estos ingresos se han distribuído entre las per
sonas con ingresos superiores a $ 25.000 al año, en 
proporción a la parte de los ingresos de capital per
cibidos por cada grupo. 

Aunque es difícil determinar cuál estimativo de 
distribución es más ajustado a la realidad, si el de 
Taylor o el de la comisión tributaria, la metodología 
de Charles McLure es más explícita. Por esta razón 
preferimos dicha estimación. 

Si se analiza los cuadros A-2 y A-4 se puede ob
servar que el estimativo Taylor parece implicar una 
distribución de ingreso más equitativa que el de 
McLure. La Tabla 6 compara las dos distribuciones. 
Las diferencias probablemente se deben a errores en 
la estimación y no a cambios en la distribución que 
por lo demás son poco probables en un período de 
tres años. 

TABLA 6 

ESTIMACION DE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO 

Porcentaje acumulativo Porcentaje del 
de la población (a partir Estimativo 

del ingreso más bajo) McLure (1964) 

50 
60 
70 
80 
90 
95 

100 

14.0 
20.0 
26.0 
35.0 
50.0 
60.0 

100.0 

ingreso recibido 
Estimativo 

Taylor (1961) 

17.5 
22.5 
30.0 
40.0 
58.0 
71.5 

100.0 

Fuente: Informe Musgrave, Bases para una reforma tributa
ría en Colombia. (Bogotá, Banco Popular, 1969). 

7. DATOS DE INGRESO DE LA INVESTIGACION 

NACIONAL DE MORBILIDAD (18) 

En 1965-66, el Ministerio de Salud llevó a cabo 
una investigación nacional de morbilidad en la cual 
fuera de hacer las preguntas sobre salud y demogra
fía que caracterizan este tipo de investigación, tam
bién se investigaron algunas características econó-

micas de la población. Esta encuesta no tuvo como 
fin principal investigar la distribución y niveles de 
ingreso; no obstante se tuvo en cuenta la variable 
ingresos, por considerarla determinante principal de 
la salud familiar. La pregunta 20~ en el formulario 
de la encuesta era la siguiente: 

"¿A cuál de estos grupos (cinco grupos de ingre

sos así: $ 3.600 o menos; $ 3.601 a $ 6.000; $ 6.001 a 
$ 12.000; $ 12.001 a $ 30.000; y, más de $ 30.000) 
corresponde el ingreso económico total de la fami
lia durante el último año? (19). Aunque el encues
tador tenía instrucciones de incluír el ingreso por 
todo concepto, incluyendo el ingreso en especies, 
es claro que el período en referencia es muy largo y 
que como cubre todos los ingresos de la unidad fa
miliar, la exactitud de las respuestas es seguramen
te baja. Por otra parte, la tendencia natural de la 
contestación de la pregunta sería la de olvidar ingre
sos ocasionales. Se esperaría entonces que en los re
sultados de la encuesta del Ministerio de Salud se 
subestime el ingreso familiar, especialmente en las 
familias en que algún miembro tiene ingresos di
ferente~ a sueldos o salarios. 

Para determinar el grado de subestimación de los 
ingresos familiares en la encuesta del Ministerio de 
Salud, se compararon los datos de ingreso de esta 
encuesta con los que se han obtenido en las encues
tas de fuerza de trabajo del CEDE (20). A conti
nuación se comparan los datos de ingreso derivados 
de la encuesta del CEDE y del Ministerio para la 
ciudad de Bogotá, única región para la cual hay 
estadísticas comparables. 

La distribución de ingresos del CEDE (Tabla 7) 
se elaboró con base en los cuadros publicados por 
esta entidad, pero unificando las escalas de ingresos 
para efectos de comparación. 

(17) Se supone por ejemplo que en 1964 los artesanos tenfan 
en promedio un ingreso de $ 7.500, cifra poco superior a la 
de $ 6.330 calculada en otros trabajos. 

(Miguel Urrutia M., y Clara Elsa Villalba, "El sector arte
sanal en el desarrollo colombiano). Se estimó un ingreso pro
medio de $ 4.000 para 719.500 minifundistas y $ 5.000 para 
265.900 agricultores propietarios bajo el supuesto de que solo 
se incluyen 42.000 agricultores en los datos de las declaracio
nes de renta. 

(18) Ministerio de Salud Pública. Estudio de recursos hu
manos para la salud y educación médica en Colombia. (Bogo
tá, Asociación de Facultades de Medicina, 1968). 

(19) Ministerio de Salud Pública. Investigación Nacional de 
Morbilidad. Manual de entrevistas domiciliarias (Bogotá, Im
prenta PES, 1966). 

(20) Miguel Urrutia M., y Clara Elsa Villalba. "La distri
bución de ingresos urbana para Colombia en 1964". Revista del 
Banco de la República, septiembre de 1969. 
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TABLA 7 

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS POR FAMILIAS - BOGOTA URBANO, SEPTIEMBRE 1968 (1) 

% de 
Grupo - In- Familias en %de f~ Total ingresos lngre- Total de Ingresos estima-

sos est. % de fa- % de in-
milias en estimados en cada familias dos para Bogotá mili as gresos 

greso mensual muestra in ter- Acumu- Acumu-
muestra Muestra (2) val o en Bogotá (Totales) (3) lado lados 

o- 300 45 4.6 6.150 0.21 15.624 2.140.488 4.6 0.21 
301- 500 41 4.2 16.950 0.59 14.265 5.891.445 8.8 0.80 
501- 1.000 228 23.3 174.200 6.06 79.138 60.461.432 32.1 6.86 

1.001- 2.500 413 42.1 660.150 22.96 142.993 228.502.814 74.2 29.82 
2.500 y más 253 25.8 2.018.250 70.18 87.630 699.024.501 100.0 100.0 

Total 980 100.0 2.875.700 100.0 339.650 996.020.680 

(1) Fuente: Encuesta de empleo y desempleo del CEDE en Bogotá, septiembre 1968. 

(2) y (3) Como la escala de intervalos fue reducida, para estimar los ingresos en cada clase se tomaron los promedios obte
nidos de la distribución ori¡rinal con el fin de no variar en términos aboslutos los in¡rresos de la muestra. Estos promedios fueron 
para 1•, 2•, a•. 4• y 6• clase respectivamente las si¡ruientes: $ 137; $ 413; $ 764; $ 1.698 y $ 7.977. 

El cálculo de número de familias en Bogotá se 
hizo con el supuesto de que cada familia está com
puesta de seis miembros en promedio. Al total de fa
milias así encontradas se le aplicaron los respec
tivos porcentajes de familias en la muestra, según 
niveles de ingresos y la estimación de los ingresos 
totales se hizo tomando los mismos promedios que 
para el caso de la muestra. 

La distribución de ingreso mensual obtenida por la 
encuesta del Ministerio de Salud comprende al total 
de familias urbanas de Bogotá en el lapso 1965-1966. 
Todos los conceptos utilizados en las dos fuentes se 
identifican a excepción de la fecha; por consiguien
te es necesario hacer un ajuste por inflación con el 
objeto de unificar completamente los resultados de 
las dos encuestas para fines comparativos. 

Al estimar los ingresos totales se presentaron pro
blemas para la primera y la última clase que son 
abiertas en la encuesta del Ministerio. Por esta ra
zón es difícil estimar los ingresos medios para estas 
clases. El problema se obvió tomando el promedio 

de ingreso que según el CEDE, tiene el porcentaje 
dE- población correspondiente a la primera y a la 
última clase de la investigación del Ministerio, res
pectivamente. Estos promedios fueron de $ 120 para 
la primera clase y $ 5.550 para la última. 

Es claro que de esta forma los estimativos del 
Ministerio de Salud son influidos por los datos de 
las encuestas del CEDE, pero esta fue la única 
metodología factible para determinar los ingresos 
de las clases abiertas en las tablas de ingresos del 

Ministerio. 

Los ingresos absolutos totales para las familias 
en Bogotá, según la encuesta del Ministerio de Sa
lud se estimaron en $ 511.258.860 en 1965-66 (ver 
Tabla 8). A esta cifra se le hace el ajuste por el 
incremento en el índice de precios implícito para el 
ingreso nacional real, y se obtiene una cifra de 
$ 607.580.029 para 1968 (21). 

(21) Para 1968 s~ supuso un aumento del !ndice de precios 
implícito del 8% anual. 

TABLA 8 

POBLACION SEGUN INGRESO FAMILIAR MENSUAL - BOGOTA URBANO - 1966-1966 (1) 

N9 de fami- %de Ingresos esti- % de in- % acumu-
Grupo ingreso Población según liasen cada familias mados (2) gresos es- lado de fa- % acumulado 

mensual ingreso familiar intervalo Totales timados mili as de Ingresos 

o- 300 (1) 187.490 31.248 10.27 3.749.760 0.73 10.27 0.73 
301- 500 335.546 55.924 18.38 22.369.600 4.38 28.65 5.11 
501 -1.000 589.305 98.218 32.28 73.663.500 14.41 60.93 19.52 

1.001 - 2.500 387.759 64.626 21.24 113.095.500 22.12 82.17 41.64 
2.500 y más(2) 325.505 54.251 17.83 298.380.500 58.36 100.0 100.0 

---
TOTAL 1.825.605 304.267 100.0 511.258.860 100.0 

(1) Fuente: Ministerio de Salud Pública - INPES - Investigación Nacional de Morbilidad 1966-1966. Tabulado especial. 

(2) Para la primera clase se estimaron los in¡rresos utilizanrlo un promedio por familia de $ 120; para la última clase abierta 
11e estimaron los in¡rresos tomando un promedio por familia de $ 6.660. Para los demás Intervalos se tomó el promedio de clase. 
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La cifra anterior es el 61% de los ingresos totales CONCLUSION 

estimados por la encuesta del CEDE en el año 1968. 
De esta manera se confirma que el problema de sub
estimación en la encuesta del Ministerio de Salud es 
bastante grande, ya que en general los ingresos fa
miliares obtenidos de la investigación de fuerza de 
trabajo también son inferiores a la realidad. 

En cuanto a la distribución propiamente dicha, es 
relativamente difícil decir si la obtenida por el Mi
nisterio es mejor o peor que la del CEDE. Después 
de calcular los coeficientes de concentración y hacer 
las gráficas de Lorenz correspondientes, se deduce 
en términos generales que los resultados de la en
cuesta de salud muestran una distribución más des
igual. Los coeficientes de concentración obtenidos 
fueron los siguientes: 

Distribución Ministerio de Salud .. 

Distribución CEDE ............ . 

0.53 

0.49 

Si se calculan los ingresos familiares en el país 
con base en la encuesta del Ministerio de Salud, tam
bién se llega a una cifra muy inferior a la de cuen
tas nacionales, resultado que vuelve a confirmar la 
poca confiabilidad de los datos de ingresos de la in
vestigación de salud para los cálculos de distribución 
de ingresos. De todos modos se presenta un resumen 
de dichos datos en la Tabla A-5 para propósitos de 
comparación con las otras distribuciones reseñadas. 

Del análisis anterior se desprende que los estu
dios que se han hecho en el país sobre distribución 
de ingresos se han basado en datos parciales y con
tienen supuestos sobre distribución de los ingresos 
de algunos sectores que no se han podido verificar 
empíricamente. Parece entonces que los estimativos 
reseñados no son estadísticamente confiables, y por 
lo tanto no se pueden utilizar como base de com
paración para un estudio de las tendencias históricas 

de la distribución del ingreso. 

Algunos datos parciales de estos estudios, como 
los de la participación en e1 ingreso nacional del 3% 
más rico de la población activa, si sirven para defi
nir las tendencias del ingreso de algunos sectores. 
Estos datos se utilizarán posteriormente para deter
minar las tendencias de los ingresos de varios grupos 
de población, para así llegar a una conclusión im
presionística sobre las tendencias en la distribución 
del ingreso en el país en las últimas décadas. 

Finalmente, vale la pena destacar que el estudio 
de Marabelli sobre distribución de ingresos regional 
muestra una situación menos dramática de lo que se 
esperaba. En realidad es halagador el hecho de que 
las diferenciales de ingresos regionales en el país 
sean inferiores a los que se encuentran en la ma

yoría de los países subdesarrollados. 

TABLA A-1 

DISTRIBUCION DE INGRESOS EN 1947 

(Estudio Banco Internacional) 

Perceptores de Ingresos Renta personal 

Ingresos 
Personas Porcentaje Millones Promedio 
(Miles)) del total $ del total 

Totales ......................... '. 2.879 100 3.089 100 

Rentas bajas (menos de $ 100) .... 2.524 87.7 l. 758 56.9 

Rurales ...................... 1.678 58.3 1.010 32.7 

Urbanas ...................... 846 29.4 748 24.2 

Rentas medianas (de$ 1.000 a$ 2.000) 280 9.7 408 13.2 

Rurales ...................... 58 2.0 83 2.6 

Urbanas ...................... 222 7.7 325 10.6 

Rentas altas (más de $ 2.000) ...... 75 2.6 923 29.9 

Rurales ...................... . 19 0.7 234 7.6 

Urbanas ...................... 56 1.9 689 22.3 

Renta prome

dio por 

perceptor 

1.073 

696.5 

602 

884 

1.457 

1.431 

1.464 

12.307 

12.316 

12.304 
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TABLA A-2 

DISTRIBUCION DE INGRESOS DE PERSONAS NATURALES EN LA FUERZA DE TRABAJO - 1961 

(Informe Taylor) 

Número de personas Porcentaje Ingreso estimado Porcentaje 
Clase de ingreso (Miles) cumulativo (Miles) cumulativo 

0- 1.000 555.2 11.06 416.4 1.92 
1.000- 2.000 1.463. 5 40.22 2.195.2 12.06 
2.001 - 3.000 l. 220.4 64.54 3. 051. o 26.16 
3.001 - 4.000 488.7 74.28 l. 710 .4 34.06 
4.001 - 5.000 186.0 77.99 837.0 37.93 
5.001 - 6.000 158.2 81.14 870.1 41.95 
6.001 - 7.000 137.0 83.87 890.5 46.06 
7.001- 8.000 115.7 86.18 867.8 50.07 
8.001 - 9.000 106.9 88.31 908.6 54.27 
9.001 - 10.000 100.6 90.31 955.7 58.69 

10.001 - 12.000 176.8 93.83 l. 944.8 67.68 
12.001 - 13 .000 57.9 94.98 723.8 71.02 
13.001 - 14.000 40.2 95.78 502.5 73.34 
14.001 - 15.000 29.5 96.37 427.8 75.32 
15.001 - 16.000 24.5 96.86 379.8 77.08 
16.001 - 17.000 19.7 97.25 325.0 78.58 
17.001- 18.000 16.5 97.58 288.8 79.91 
18.001 - 19.000 13.3 97.85 246.0 81.05 
19.001 - 20.000 11.7 98.08 228.2 82.10 
20.001 - 22.000 18.7 98.45 392.7 83.91 
22.001 - 24.000 13.4 98.72 308.2 85.33 
24.001 - 26.000 10.5 98.93 262.5 86.54 
26.001 - 28.000 8.2 99.09 221.4 87.56 
28.001 - 30.000 6.1 99.21 176.9 88.38 
30.001 - 40.000 17.5 99.56 612.5 91.21 
40.001 - 50.000 8.0 99.72 360.0 92.87 
50.001 - 60.000 4.1 99.80 225.5 93.91 
60.001 - 110.000 6.4 99.93 554.0 96.42 

110.001 - 210.000 2.1 99.97 325.5 97.92 
210.001 - 410.000 6 99.98 186.0 98.78 
410.001 - 610.000 4 99 .99 
610.001 - 810.000 1 256.0 99.96 

Totales 5.018.4 21.640.6 

TABLA A-3 

DTSTRIBUCION DE INGRESOS DE COLOMBIA EN 1964 

(Estimación de Charles McLure) 

(Personas en miles e ingresos en millones de pesos) 

Ingreso liquido 
Renta de trabajo Rentas de capital Ingresos totales Porcentaje cumulativo 

(pesos al año) Personas Ingreso Personas Ingreso Personas Ingreso Personas Ingreso 

o- 3.000 1.763.0 4.044.8 121.2 303.1 1.884.2 4.347.9 37.2 10.3 
3.000- 4.000 510.8 1.770.2 349.2 1.222.2 860.0 2.992.4 54.2 17.4 
4.000- 5.000 213.7 940.6 310.9 1.398.8 524.6 2.339.4 64.6 22.9 
5.000- 9.000 437.4 2.699.3 684.7 4.298.8 1.122.1 6.998.1 86.8 39.5 
9.000- 15.000 192.4 2.426.8 88.7 1.452.9 281.1 3.879.7 92.3 48.7 

15.000- 25.000 155.1 3.139.5 29.9 641.9 185.0 3.781.4 96.0 57.7 
25.000- 80.000 81.8 3.223.1 71.8 3.749.2 153.6 6.972.3 99.0 74.2 
80.000 - 250.000 6.1 753.5 37.9 5.259.6 44.0 6.013.1 99.9 88.4 

250.000 - y más 0.1 180.1 8.2 4.696.9 8.3 4.877.0 100.0 100.0 
---

Total 3.360.4 19.177.9 1.702.4 23.023.4 5.062.9 42.201.3 
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TABLA A-4 

DISTRIBUCION DE INGRESOS AJUSTADA POR UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS E IMPUESTOS A LAS 

SOCIEDADES - 1964 

(Estimación de Charles McLure) 

Ingreso liQuido 
Porcentaje del total Porcentaje cumulativo 

(pesos al año) Personas Ingresos Personas Ingresos 

0- 3.000 37.2 9.8 37.2 9.8 
3.000 - 4.000 17.0 6.8 54.2 16.6 

4.000 - 5.000 10.4 5.3 64.6 21.9 

5.000 - 9.000 22.2 15.8 76.8 37.7 

9.000 - 15.000 5.5 8.8 92.3 46.5 

15.000 - 25.000 3.7 8.6 96.0 55.1 

25.000 - 80.000 3.0 17.0 99.0 72.1 

80.000 - 250.000 0.9 15.4 99 .9 87.5 

250 . 000 y más 0.2 12.6 100.0 100.0 

TABLA A-5 

INGRESO FAMILIAR ANUAL Y SU DISTRIBUCION - 1965 - 1966 

(Estudio del Ministerio de Salud) 

Ingreso anual 
$ Población % Urbana % Rural % 

Menos 3.600 5.977.658 33.1 l. 766.479 19.0 4. 211.179 48.0 

3.601 a 6.000 3.302.608 18.3 l. 533.101 16.5 l. 769.507 20.0 

6.001 a 12.000 3.305.062 18.3 2.435.702 26.1 869.360 9.0 

12.001 y más 2.506.320 13.9 2.092.959 22.5 414.351 4.0 

Sin información 2.975.724 16.4 l. 480.147 15.9 1.495. 577 17.0 

Total 18.067.372 100.0 9.308.388 100.0 8.759.974 100.0 

Fuente: Ministerio de Salud, Plan Nacional de Salud - 1968-1977, IBoll.'otá, Ministerio de Salud, 1967). 
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De nuestra sucursal en esa ciudad. 

EDIFICACIONES 

Durante el segundo semestre de 1969, la Oficina 

de Planeación Municipal de Cartag€na expidió un 
total de 108 licencias de construcción, de las cuales 
89 correspondieron a edificaciones nuev818 con área 

construída de 33.455 metros cuadrados por valor de 

$ 26.054.000, y 19 correspondieron a adiciones y re
formas por valor de $ 1.060.000. Las licencias para 
edificaciones nuevas comprendían 81 para habitacio
nes particulares con 82 o/o del área construída total 
y presupuestos por valor de $ 21.534.000, 5 para 
oficinas y comercios con 14.5% del área construída 
total y presupuestos por valor de $ 4.050.000 y 3 

para otras, como bodegas, con 3.5o/o del área cons-
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truída total y presupuestos por valor de $ 470.000.00 
(ver cuadro NQ 1). 

Si se compara el segundo semestre de los tres 
últimos años (cuadro NQ 2) se ven los siguientes 

resultados: disminución del 27.7% en el número de 
edificaciones entre el segundo semestre de 1969 e 

igual período de 1968. Comparando el segundo se

mestre de 1968 con el de 1967 la disminución es 

de: 36.3o/o. Para el área edificada se ve un aumento 
del 60.0% entre el segundo semestre de 1969 y el 

de 1968, mientras que comparando dicho periodo de 

1968 con el de 1967 se ve una disminución del 39.0%. 

Para el valor de las edificaciones hay aumento de 
186.2% entre el segundo semestre de 1969 y el de 

1968, con disminución de 41.6% entre igual período 

de 1968 y 1967. Aunque hubo disminución en el nú
mero de edificaciones comparando el segundo se

mestre de 1969 con el de 1968, se ve un aumento 
en el área edificada debido a que se ha incrementado 

la construcción de edificios especialmente los suje
tos a régimen de propiedad horizontal, lo cual me

jora un poco la actual escasez de vivienda en esta 
ciudad, sobre todo en beneficio de la clase alta y 
media alta, pues la mayoría de dichos edificios, entre 
los cuales se destacan 12 por valor de $ 17.7 millo
nes, se encuentran en el área de Bocagrande, lugar 
preferido por dichas clases para vivir y al mismo 

tiempo el sitio donde se concentra el turismo, no 
habiendo mejoría apreciable para las demás clases, 
pues ni el Instituto de Crédito Territorial tuvo ac
tividad en este período. Todo esto trae como conse

cuencia que Cartagena sea una de las ciudades de 
Colombia con más altos cánones de arrendamiento, 
situación que tiende a agravarse con el rápido cre

cimiento de la ciudad, fenómeno que se debe en 
gran parte a la inmigración de población del inte

rior del país y del departamento, la cual es atraida 

por las necesidades de mano de obra, técnicos y 
profesionales de la industria, especialmente la pe
troquímica. 

COMPRAVENTAS 

En el cuadro número 3 se indica el movimiento 
comparativo de las transacciones de compraventas 

correspondientes al segundo semestre de los tres 
últimos años. Durante el segundo semestre de 1969 
hubo 996 transacciones por valor de $ 68.515.000, 
registrándose un aumento de 71.2% sobre dicho va

lor, con respecto al segundo semestre de 1968. Entre 

el segundo semestre de 1968 e idéntico período de 
1967, el valor de las compraventas disminuyó en 

11.3%. 

HIPOTECAS 

Durante el semestre que se reseña, se constituye
ron 486 hipotecas por valor de $ 57.9 millones con 
aumento en este de 107.0% respecto al segundo se

mestre de 1968, en el cual se presentó un aumento 
de 7.7% frente al mismo período de 1967 (ver cua
dro NQ 4). 

En el cuadro NQ 5 se puede apreciar el movimien
to de hipotecas según clasificación y tasa de inte
rés. Esta última muestra los siguientes promedios 

ponderados para el ,semestre: Particulares 12.1%, 

Inscredial 7.43 % y Bancarias 14.46%. El mayor nú
mero fue de hipotecas bancarias, el cual alcanzó a 
244 por valor de $ 37.5 millones, le siguen las par
ticulares con 91 por valor de $ 7.9 millones, abier
tas 67 por $ 11.0 millones, sin interés 80 por valor 

de $ 1.4 millones y del Instituto de Crédito Terri

torial 4 por valor de $ 77.000. 

En este semestre hubo 334 cancelaciones de hipo

tecas por valor de $ 18.5 millones. 

CUADRO N~ 1 

EDIFICACIONES EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1969 

N u E V A S ADICIONE'S Y REFORMAS T O T A L 
DESTINO DE LA 

No de edi- Area cons- %área Valor No de edi- Valor No de edi- Valor 
EDIFICACION trulda 

ficaciones ms construida $ (000) ficaciones $ (000) ficaciones $ (000) 

Habitaciones particulares .•. 81 27.422 82.0 21.684 19 1.060 100 22.694 

Oficinas y comercio ....... 6 4.871 14.5 4.~60 - - 6 4.060 

Otras ..................... 8 1.162 8.6 470 - - 3 470 

Total ..............•...•. 89 83.466 100.0 26.064 19 1.060 108 27.114 

Fuente: Licencias de construcción, Oficina de Planeaci6n Municipal. Banco de la República. 
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CUADRO N~' 2 

MOVIMIENTO COMPARATIVO DE EDIFICACIONES NUEVAS EN CARTAGENA 

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE LOS TRES ULTIMOS A:ROS 

193 

NUMERO DE EDIFICACIONES AREA EDIFICADA M2 VALOR S (000) 

MESES Y 
% Au- % Au- % Au- % Au- % Au- % Au-

PERIODOS mento mento mento mento mento mento 
1967 1968 o dis- 1969 o dis- 1967 1968 o dis- 1969 o dis- 1967 1968 o dis- 1969 o dis-

minu- minu- m in u- minu- minu- minu-
ción ción ción ción ción ción 

1--------1--- --------------------- ------------------ ---

Julio .........•. 
Agosto ......... . 
Septiembre ..... . 
Octubre ....•..•. 
Noviembre •...•. 
Diciembre .....•. 

25 
35 
45 
27 
20 
41 

88 
18 
12 
13 
16 
26 

+52.0 
-48.6 
-73.8 
-51.9 
-20.0 
-86.6 

20 
12 
19 
21 
7 

10 

--47.4 
-38.3 
+58.3 
+61.5 
-56.3 
-61.5 

2.366 
4. 60'0 
9. 991 
4. 462 
2. 361 

10.483 

6.587 +178.4 
8.983- 13.5 
2.092- 79.1 
2.421- 45.8 
2.395 + 1.4 
3.435 - 67.2 

8.381 + 27.2 
1.806 - 54 .7 
7.290+248.5 
2.884 + 19.1 
6.816 +184.6 
6.278 + 82.8 

973 
l. 615 
4.908 
2.043 
1.135 
4. 917 

2.858 
2.050 

885 
1.004 
1 .144 
1.164 

+193 . 7 
+ 26 .9 
- 82.0 
- 50.9 
+ 0.8 
- 76.3 

6.477 +126.6 
1.0'80- 47.8 
6.998 +577.7 
1.545+ 53.9 
6.250 +358 . 9 
5. 734 +392. 6 

II semestre . • • . 193 123 -36.3 89 - 27.7 84.269 20.913- 39.0 83.455 + 60.0 16.591 9.106 - 41.6 26.064 +186.2 

Fuente: Licencias de construcción, Oficina de Planeaclón Municipal. Banco de la República. 

CUADRO N9 3 

MOVIMIENTO COMPARATIVO DE LAS TRANSACCIONES DE COMPRAVENTAS 

MESES Y PERIODOS 

Julio . .................... . 
Agosto ......•.... .. ...... . 
Septiembre . .. ........ . .. . . 
Octubre ... .... ........... . 
Noviembre ......•......... 
Diciembre ................ . 

II semestre . . ........ ..... . 

1 

Número 

114 
118 
122 
119 
86 

172 

731 

9 6 7 

Valor 

$ (000) 

4.036 
6.065 
6. 247 
6 .84G 
8.837 

18.098 

45.124 

Fuente: Oficina de Registro. Banco de la República. 

Número 

152 
132 
149 
168 
189 
158 

898 

1 9 6 8 

Valor 

$ (000) 

7. 785 
4.856 
5.860 
8.821 
6.476 
8.227 

40.025 

CUADRO N9 4 

% Aumen-
to o dls-
minución Número 
del valor 

+92.9 163 
-28.2 204 
- 6.2 149 
+21.5 150 
- 38.0 138 
-87.2 192 

-11.3 996 

MOVIMIENTO COMPARATIVO DE CONSTITUCION DE HIPOTECAS 

1 9 6 7 

MESES Y PERIODOS 
Valor 

Número 
$ (000) 

1 9 6 8 

Valor 
Número 

$ (000) 

% Aumen
to o dis
minución 
del valor 

Número 

1 9 6 9 

Valor 

$ (000) 

8. 783 
18.042 

8 .805 
6.857 

10 .032 
20.996 

68.515 

1 9 6 9 

Valor 

$ (000) 

% Aumen-
to o di s-
minución 
del valor 

+ 12.8 
+199.4 
+ 50.8 
- 17 .6 
+ 88.2 
+156.2 

+ 71.2 

% Aumen
to o dis
minución 
del valor 

Julio .. ... ..... ............ 64 3.110 81 5.251 + 68.8 73 6.681 + 27.2 
Agosto .... ................ 100 5.782 57 3.372 - 41.7 67 9.773 +189.8 
Septiembre ... ............. 70 3.202 57 7.457 +132.9 96 10.808 + 44.9 
Octubre .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 94 6.441 56 4.121 - 86.0 92 8.856 +114.9 
Noviembre................. 61 3.041 62 4.537 + 49.2 69 10.992 +142.3 
Diciembre ... .. ... ......... 80 4.400 62 3.232 - 26.6 90 10.856 +235.9 

1-------¡------l-------l-------l-------l-------ll-------ll--------l 
II semestre .. ............. 469 25.976 375 27.970 + 7.7 486 57.896 +107.0 

Fuente: Oficina de Registro. Banco de la República. 
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CUADRO N9 5 

MOVIMIENTO DE HIPOTECAS SEGUN CLASIFICACION Y TASA DE INTERES 

PARTICULARES INSCREDIAL BANCARIAS ABIERTAS SIN JNTERES TOTAL 

MESES Y 
% In- %In- %In-

Valor terés Valor terés Valor terés Valor Valor Valor 
PERIODOS N9 prome- No pro me- No pro me- No No No 

$ (000) dio $ (000) dio $ (000) dio $ (000) $ (000) $ (000) 
pon de- ponde- pon de-
rado rado rado 

1-------1--------------------------------- --- ------ ---

Julio .. ........ . 16 811 11.64 
Agosto .... .. ... . 18 1.822 11.64 
Septiembre ..... . 16 1.698 11.76 
Octubre ......••. 12 1.089 12.42 
Noviembre ..... . 12 734 11.45 
Diciembre ...... . 17 1.962 12.71 

31 
35 
11 

8.00 
8.00 
4 .0'0 

32 
30 
48 
42 
42 
50 

4.621 15.84 
6.042 16.24 
6.615 14.81 
5.635 12.00 
8.033 15.01 
6.504 12.92 

10 
9 

11 
23 
8 
6 

1.111 13 
1.830 9 
2. 289 19 
l. 679 15 
2.103 7 
2.025 17 

106 
45 

294 
603 
52 

376 

73 6.681 
67 9. 773 
95 10.808 
92 8.856 
69 10 . 922 
90 10.856 

Ilsemestre ....... 91 7.956 12.01 77 7.43 244. 37.460 14.46 67 11.037 80 1.376 486 57.896 

Fuente: Oficina de Registro. Banco de la República. 

EL MOVIMIENTO DE LA PROPIEDAD RAIZ EN NEIV A 

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1969 

De nuestra sucursal en eea ciudad. 

EDIFICACIONES 

Como puede observarse en el cuadro N9 1, duran
te el segundo semestre de 1969 la Secretaría de 
Obras Públicas Municipales de Neiva expidió un 
total de 441 licencias, con un área edificada de 
40.029,71 metros cuadrados y presupuesto total de 
$ 8.7 millones. Estas licencillls se refieren en su to
talidad a habitaciones, pues no se expidieron para 
otro tipo como tampoco para adiciones y reformas. 

Si se relaciona el semestre a que se refiere este 
informe con igual período de 1968, se encuentra que 
el número de edificaciones, el área edificada y su 
valor sufrieron incrementos del 1.061 o/o, 271 o/o y 
240 o/o, en su orden. 

Estos notables incrementos son reflejo de la gran 
actividad edificadora adelantada por el Instituto de 
Crédito Territorial que en noviembre pasado inició 
la construcción de 356 viviendas, complementada 
con dos programas de 15 y 40 casas adelantados 
por el SEN A y un particular, respectivamente. 

Al establecer comparación entre los totales de 1968 

y 1969, se puede ver que los aumentos, al igual que 
en sus segundos semestres, fueron bastante signifi
cativos, pues llegaron al 668o/o, 191% y 165% para 

el número de edificaciones, el área edificada y los 
presupuestos, respectivamente. 

Es de esperarse que estos resultados, indudable
mente favorables, hayan contribuído a solucionar en 
parte el grave problema de la escasez de vivienda 
en la ciudad y consecuencialmente el del desempleo, 
aunque la mano de obra especializada que exige la 
actividad constructora es escasa dentro de la pobla
ción desocupada. 

COMPRAVENTAS 

Las operaciones de compraventas, como puede ver
se en el cuadro N9 2, presentan para el segundo se
mestre de 1969 una disminución del 11 o/o y un 
aumento del 9% en número y valor, respectivamen
te, si lo comparamos con igual período de 1968. 

Si se comparan los totales del año de 1969 con 
los de 1968, se puede ver para los primeros una 
disminución del 12o/o en el número y un aumento 
del 22% en el valor. Este aumento, en contraste con 
la disminución en su número, podrá atribuírse a los 
reavalúos catastrales que se efectuaron para las 
fincas rurales en 1968. 

HIPOTECAS 

La constitución de hipotecas aumentó durante el 
semestre que se reseña en 99o/o en su valor, si se 
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compara con idéntico período de 1968. A su vez el 
número de transacciones aumentó solamente el 8o/o. 

Al establecer comparación entre los años de 1968 

y 1969, se puede apreciar para el último un incre
mento del 71 o/o y una disminución del 17% en el 
valor y número, respectivamente. El aumento del 
valor en contraste con la disminución en su núme
ro también podría atribuirse a la razón expuesta en 

el caso de las compraventas. 

De las 250 hipotecas que se registraron en el se

gundo semestre de 1969 por valor de $ 21.3 millones, 

el 19.6% pertenece al grupo de particulares, el 12% 

al Inscredial, el 20.4% al de bancarias, el 41.2% al 

de abiertas y el 6.8% al de las sin interés. Las 

particulares presentan en este período el más alto 

interés promedio ponderado con el 13.10o/o, siguién

le en su orden las bancarias con 12.28% y las del 

Inscredial con 9.13%. 

CUADRO N9 1 

MOVIMIENTO COMPARATIVO DE LA EDIFICACION - NEIVA - 1968- 1969 

NUMERO DE EDIFICACIONES AREA EDIFICADA M2 V AL O R 

MESES Y PERIODOS Variación Variación 1968 1969 Variación 

Enero . ... ... ........ ........ . 
Febrero ...................... . 
Marzo ....................... . 
Abril ... . .................... . 

1968 

4 
5 

12 

1969 

2 
2 
6 

porcentual 

50 
60 
50 

1968 

769. 38 
1 . 401.27 
2.996.97 

1969 

6<18. 02 
166 .liO 

porcentual $ (000) 

- 16 
- 812 
- 44 

192 
344 
780 

$ (0'00) porcentual 

128 33 
88 
55 

l\fayo ..... .. ................. . 
Junio ...... . ......... .... .... . 

14 
8 
3 

+ 300 
+ 200 

350.1 5 
172 . 00 

l. 672 . 9 ~ 
1.548.03 
2. 098.83 
1.813 .4 1 

+ 499 
+ 954 

88 
45 

42 
349 
387 
555 
440 

+ 530 
+ 878 

Primer semestre ..... ... .. .... . 24 35 + 46 5.689.77 7.947 . 71 + 40 l . 449 l. 901 + 31 

Julio .. . .. .. ... .. .. .. .. .. ..... 7 56 + 700 4.688.53 6 .868.88 + 47 1.210 1.789 + 48 
gosto . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 11 6 45 l. 437.51 1.114. 42 22 385 289 25 

~eptiembre .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 8 4. 341. OE 1.186 + 864 
Octubre .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 4 4 442 .80 851.48 + 92 123 226 + 83 
Noviembre ....... ..... . .... ... 10 364 ...¡ 3 .540 3. 189 . 18 26 . 203.12 + 722 568 5.074 + 793 
Diciembre .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . 6 3 50 l. 036 . 24 650 .73 - 37 271 163 - 40 

1-------I--------I-------I-------I--------1-------1-------I--------I-------
Segu ndo semestre .. .. .. .. .. .. . 38 441 -f- 1.061 10.794 .26 40 . 029.71 + 271 2 .570 8.727 + 240 

Total año .............. . ..... . 62 476 + 668 16.484.03 47.977.42 + 191 4.006 10 .628 + 165 

Fuente: Secretaria de Obras Públicas Municipales e Inscredial. Neiva. 

CUADRO N~> 2 

MOVIMIENTO COMPARATIVO DE LAS TRANSACCIONES DE COMPRAVENTAS- NEIVA- 1968-1969 

1 9 6 8 

MESES Y PERIODOS 

Número 
Valor 

$ (000) Número 

1 9 6 9 

Valor 
$ (000) 

VARIACION PORCENTUAL 

Número 
Valor 

$ (0'()0) 

Enero .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. 117 3.408 204 5.314 + 74 + 56 
Febrero .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 184 4. 753 155 4. 358 - 16 - 8 
Marzo . . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. 169 2.438 119 5.526 - 30 -f-127 
Abril .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 144 3 .878 239 6. 763 + 66 + 74 
Mayo .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 179 5.014 193 6.136 + 8 + 22 
Junio......................... . 112 2 .832 85 2.755 -24 - 3 
Primer seme~re ... ..... .... ... ¡-------90-5----j----2-2-.3-2-3---~------99_5 ____ 1 ____ 3_0_.-85-2---~----+---10----~----~--3-8----l 

Julio .. .. .... . .. . .. .. .. .. .. . .. .. 179 2.614 172 6.266 4 -f-140 
Agosto .. ... ...... .. .. .. .. .. ... . 154 4.172 96 3.273 - 62 - 22 
Septiembre .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . li1 5.559 169 3 .824 - 7 - 31 
Octubre . . ... .. ... .. . . ... ... .. .. 217 4.530 216 5.268 - 1 + 16 
Noviembre .. . ........ ..... .. .. . 176 5.632 162 7.621 - 8 + 35 
Diciember ...... .. . .. .... .. .. .. .. 211 6.005 180 4.711 - 15 - 22 
Squn~ ume~re .. . ..... ... ... ~-----l-.-10-8----l----2-8-.5-1-2---~------~-s----1----3-0-.9-6-3---~--------ll----·~---+---9----l 

Total año .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 2.013 50.835 1.980 61.815 -1.6 + 22 

Fuente: Oficina de Re~istro de Instrumentos Públicos y Privados - Neiva. 
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CUADRO N9 3 

MOVIMIENTO COMPARATIVO DE CONSTITUCION DE HIPOTECAS NEIVA - 1968 • 1969 

1 9 6 8 1 9 6 9 VARIACION PORCENTUAL 

MESES Y PERIODOS 

Número 
Valor 

$ (000) Número 

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 l . 676 49 
Febrero . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 64 2. 7 44 33 
Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3. 618 36 
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 2. 824 44 
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1.966 36 
Junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 l . 646 28 

Valor 
$ (000) 

6. 786 
l. 277 
3.113 
2.723 
2 . 012 
6. 657 

Valor 
Número $ (000) 

- 23 + 267 
- 48 63 
- 60 - 12 
-16 4 
- 10 + 2 
- 10 + 298 

l------------l------------l------------l------------l------------l------------1 
Primer semestre . . . . . . . . . . . . . . . . 339 14 .273 225 21.468 - 34 + 50 

Julio .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . 36 2.102 54 3. 908 + 50 + 86 
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 l. 658 32 3.122 - 22 + lOO 
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1 . 868 36 2. 665 - 18 + 43 
Octubre .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 44 l. 920 4 i 4. 552 + 9 + 137 

4. 798 + 27 + 204 
2 . 227 + 18 + 34 

Noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 l . 576 42 
Dicíembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1 . 667 39 

1-------------l------------l------------l------------l------------l------------l 
Segundo semestre . . . . . . . . . . . . . . . 231 10.691 250 21.272 + + 99 

1-------------l------------l------------l------------l------------l·-----------l 
Total año....................... 670 24.964 475 42.740 - 17 + 71 

Fuente: Oficina dE: Registro de Instrumentos Públicos y Privados; Banco de la República, Investigaciones Económicas - Neiva. 

CUADRO N9 4 

MOVIMIENTO DE HIPOTECAS SEGUN CLASIFICACION Y TASA DE INTERES - NEIVA 1969 

MESES Y 

PERIODOS 

PARTICULARES 

Interés 
Valor pro-

No $ (000) medio 
ponde

rado 

INSCREDIAL 

Interés 
Valor pro-

No $ (000) medio 
ponde

rado 

BANCARIAS 

lnterés 
Valor pro-

No $ (000) medio 
¡)onde

rado 

ABIERTAS 

Valor 
No $ (000) 

SIN INTERES 

Valor 
No $ (OQO) 

TOTAL 

Valor 
No $ (000) 

1--------1-------- ----- ----- ---- ----- ------- ----- --- ----- ---- ----- ---- ----
Enero ......... . . 
Febrero ........ . 
Marzo .. .. ..... . 
Abril .. .. . ..... . 
Mayo .......... . 
Junio ... ..... . . . 

Primer semestre .. 

Julio .......... . 
Agosto ......... . 
Septiembre .... . . 
Octubre ........ . 
Noviembre .... . . 
Diciembre ...... . 

9 
11 
6 

12 
4 
4 

46 

13 
9 
4 

10 
6 
7 

677 13.91 
611 17.95 
272 20.37 
761 14.64 
148 16.66 
131 28.00 

2.600 

l. 080 
520 
166 

l. 742 
229 
418 

16.30 

15.78 
12 .60 
23.00 
11.18 
7.66 

14.00 

Segundo semestre. 49 4 .146 13. 1 O 

Total años ...... . 94 6.645 14.30 

12 

22 

11 

2 
8 
2 
7 

30 

52 

68 9 . 60 
65 7. 94 

156 8.40 

279 

136 

330 
140 

53 
125 

8.68 

8. 69 

8 . 87 
9.49 

10.00 
9.52 

784 9.13 

l. 063 9. 61 

7 
1 
9 
7 

11 
6 

41 

11 
8 
1 

14 
7 

10 

628 11.65 
20 18.00 

691 12 . 18 
681 16.70 
812 14 .09 
617 11 . 61 

3. 349 

714 
703 

60 
995 
780 
617 

13.04 

J l . 79 
12 . 36 
9.06 

12.49 
12.76 
12.11 

25 
17 
17 
12 
17 
16 

104 

17 
11 
24 
11 
27 
13 

4.13~ 
690 

2. 054 
1.199 

981 
5. 639 

14 .700 

l . 949 
l. 729 
l. 980 
l. 666 
3. 736 
l. 046 

13 

61 3.869 12.28 103 12.006 17 

92 7. 218 13 .26 1 207 26.706 30 

276 

96 
26 
71 

171 

688 

28 
170 
139 
109 

21 

49 
33 
85 
44 
36 
28 

225 

54 
82 
36 
47 
42 
39 

6. 786 
l . 277 
8.118 
2. 723 
2.012 
6.557 

21.468 

8.908 
3.122 
2. 665 
4. 552 
4. 798 
2 . 227 

467 260 21.272 

1.105 475 42.740 

Fuente: Oficina de Re¡ristro de Instrumentos Públicos y Privados; Banco de la República, Investi¡raciones Económicas - Neiva. 

VEINTICINCO 

MARZO DE 1945 

He aquí los comentarios del número 209 de la 
Revista en sus notas editoriales: 

"La Conferencia de Cancilleres de las Repúblicas 
americanas, reunida en México en los últimos días 
del mes pasado, acordó resoluciones de singular 

trascendencia para afianzar la paz, amistad y ar-

AÑOS A TRAS 

monía entre las naciones del continente. En esta 
ocasión fue notoria la prominente cooperación que 
prestó la delegación de Colombia presidida por nues
tro Ministro de Relaciones Exteriores en las labo
res de la memorable asamblea. 

"El 10 de los corrientes las autoridades de policía 
descubrieron en diversos lugares de esta capital de-

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia. 



REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA 197 

pósitos de bombas explosivas que delataron la exis
tencia de un complot terrorista destinado a produ
cir daño incalculable a la tranquilidad y prestigio 
del país. La investigación de estos hechos ha venido 
adelantándose activamente por los funcionarios ju
diciales, y aunque todavía no se conocen los resulta
dos de ella, puede afirmarse desde ahora que no 
aparecen comprometidos en el criminal intento nin
gún miembro activo del ejército nacional ni ninguna 

persona de posición sobresaliente en la sociedad o 
en la política. 

"El 18 de este mes se verificaron en el país, en 
completa calma, las elecciones populares para la re
novación del personal de la Cámara de Representan
tes y de las Asambleas Departamentales, con resul
tados que mantienen sin cambio apreciable la posi
ción de los partidos políticos en dichas corporacio
nes. Ha sido de lamentar, una vez más, la marcada 
abstención de los electores, fenómeno que viene con
templándose en el país en creciente proporción desde 
hace largo tiempo. 

LA SITU A CION GENERAL 

"En el mes pasado se mantuvo la quietud que he
mos venido señalando en algunas actividades del 
país, y se notó descenso en varios de los índices 
económicos, que en parte pueden explicarse en al
gunos de ellos por el menor número de días de fe
brero. 

"Esta observación es aplicable a las transacciones 
comerciales y bursátiles, de que es índice el valor 
de los cheques pagados por los bancos, que bajó en 
dicho mes en 7,1o/o, aunque al compararlo con el de 
febrero de 1944 aparece un aumento de 31,9o/o. 

"Las operaciones en la Bolsa de Bogotá bajaron en 
el mismo lapso en 11,9o/o, con relación a enero, si 
bien subieron en comparación con febrero del año 
pasado en 56,1 o/o. El volumen de dichas transaccio
nes en los dos primeros meses del año ha sido supe
rior en 101,8% al de igual período de 1944. 

"El índice de acciones de la misma Bolsa bajó en 
febrero en 11,6 puntos, o sea en 5,2o/o. El de valores 
de rendimiento fijo, bonos y cédulas, se ha sostenido 
muy estable. 

"Las reservas de oro y divisas en dólares del Ban
co de la República bajaron ligeramente en febrero 
en 1,3 o/o . 

"En el mismo mes subieron los medios de pago en 
pequeña proporción, que solo alcanzó 0,46o/o. El au
mento que ellos han tenido desde febrero del año 
pasado llega a 35,1 o/o. 

"Ha seguido subiendo en forma alarmante el 
costo de la vida en todo el país. El índice del de la 
clase obrera en Bogotá, pasó en el mes de febrero de 

186,0 a 192,0, o sea un alza de 3,2o/o. 

"La producción aurífera volvió a declinar fuerte
mente en febrero, llegando la disminución a 26,7% 

en relación con la de enero, que fue excepcionalmente 
elevada. Sin embargo, la correspondiente a los dos 
primeros meses del año es superior en 11,5% a la 
del mismo lapso de 1944. 

"La petrolífera, en cambio, tuvo aumento apre
ciable en el mes pasado, llegando la de enero y fe
brero a 3.859.000 barriles, contra 2.978.000 en igual 
período del año precedente. 

"Las transacciones en finca raíz aumentaron apre
ciablemente en febrero, llegando en esta capital a 
$ 9.005.000, contra $ 3.346.000 en enero. En cambio 
tuvieron sensible descenso las nuevas edificaciones 
en Bogotá y en Medellín, lo que se explica por la 
creciente escasez y carestía de los principales ma
teriales de construcción". 

LA SITUACION FISCAL, LA BANCA, EL CAMBIO, 

EL CAFE 

Las rentas nacionales subieron considerablemente 
en febrero, pues llegaron a $ 8.178.000 contra 
$ 6.406.000, en enero, y $ 5.772.000 en febrero de 
1944. En los dos primeros meses del año tales en
tradas alcanzaron a $ 14.584.000, contra $ 9.381.000 

en igual período de 1944, lo que representa un au

mento de 55,5o/o. 

No obstante ello, el déficit fiscal continúa en 
aumento, por causa del desequilibrado presupuesto 
aprobado, llegando el día último de febrero a 
$ 22.826.000. 

Los préstamos y descuentos del Banco de la Repú
blica a las instituciones afiliadas continuaron su
biendo en febrero, hasta llegar el día último de dicho 
mes a la elevada cifra de $ 27.818.000, solamente so
brepasada desde la fundación del Banco, en diciem
bre de 1941, en que estas operaciones alcanzaron 
$ 28.5 millones. Los hechos al gobierno permanecie
ron en $ 150.000 y los efectuados a otras entidades 
oficiales subieron a $ 1.000.000. 
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Subieron en febrero los billetes del Banco de 
la República en circulación de $ 166.737.000 a 
$ 167.208.000; pero bajaron en mayor cuantía, los 
depósitos a la vista en el mismo banco, de 

$ 145.440.000 a $ 141.907.000. 

Las reservas de oro y divisas en dólares descen
dieron de $ 278.992.000 a $ 275.281.000. En estas ci
fras correspondía a oro físico $ 164.928.000 y 
$ 167.090.000, respectivamente. 

Los cheques pagados por los bancos, tanto direc
tamente al público como por medio de las oficinas 
de compensación, ascendieron a las siguientes cifras: 

EN BOGOTA 

(miles de pesos) 

Febrero Enero Febrero 
1946 1946 1944 

Directamente ............. $ 122.051 121.265 99.468 
Por compensación .... ..... 126.173 126.984 93.467 

Sumas .. .......... . $ 248.224 248.249 192 .935 

EN EL RESTO DEL P AIS 

Directamente . . . . .... ..... . $ 327.061 359 .437 245 .907 
Por compensación . . . . . . . . . . 135.372 157.121 100.011 

Sumas .. .. ..... . .. $ 462.433 516.558 346 .918 

TOTAL 

Directamente .. . . ...... . ... $ 449 . 112 480 .702 345 .376 
Por compensación . . . . . . . . . . 261.545 284.106 193.478 

Sumas .. . . ... . ... .. $ 710 . 657 764.807 538 .853 

La tendencia al alza en la cotización del dólar 
se ha mantenido, por la escasez de divisas observada 
en el mercado, hasta llegar al $ 1,75~, que es el 
tipo de venta del Banco de la República. 

Las compras de oro efectuadas en febrero ascen
dieron a 39.388 onzas finas, contra 53.766 en enero, 
y 38.405 en febrero de 1944. 

En los dos primeros meses del año se compraron 
93.154 onzas, contra 83.580 en igual período del an
terior. 

Los precios se han mantenido sin cambio en los 
mercados externos e internos. La Federación N acio
ual de Cafeteros sigue cotizando el café pilado y 

pergamino en Girardot, a $ 64 y $ 51, respectiva
mente, igual al mes anterior. 

Al paso que la movilización a los puertos de em
barque disminuyó en febrero, la exportación del gra

no subió considerablemente en el mismo mes. 

Las cifras comparadas son así: 

1 - MOVILIZACION HACIA LOS PUERTOS DE EMBARQ E 

194 5- Febrero ......... . ... . . . . . . . 
Enero . . . ... . . ... ........ .. . 
E nero - Febrero ... . . . .... . . 

1944- Febrero ... .. .. . ..... .. . ... . . 
Enero - Febrero .. ..... .. .... . 

11 - EXPORTACION 

1945- Febrero . .. ............ . ... . . 
Enero ... . . .. ..... . ..... .. . . 
Enero - Febrero ... .. .... .. . . 

1944- Febrero . . . . . . . .. .... .... . . . 
Enero - Febrero . . . ..... . . .. . 

ALGUNAS CIFRAS DE INTERES 

Sacos 

278.342 
410.195 
688.537 

397.298 
721.302 

408.055 
362.252 
770.307 

504.580 
712 . 231 

Depósitos en los bancos, exceptuado el Banco de 
la República. A $ 360.530.000 subieron estos gua
rismos en febrero, cuando en enero anterior marca
ron $ 350.189.000, y en febrero de 1944, $ 223.610.000. 
Dentro de estos totales a depósitos de ahorro co
nesponden $ 60.474.000, $ 58.273.000 y $ 43.404.000, 
en su orden. 

EXPLOTACIONES DE PETROLEO 

En 1.547.000 barriles se situó el rendimiento de 
este renglón que en enero inmediatamente anterior 
llegó a 1.312.000. Un año antes, febrero de 1944, 
marcó 1.694.000. 

COMERCIO EXTERIOR 

El total de este renglón, por aduanas, fue así du
rante el año de 1944: $ 17 4.666.000 por concepto de 
importaciones y $ 227.136.000 por exportaciones. 

MOVIMIENTO BURSATIL 

En el mes de febrero se transaron papeles por 
valor de $ 10.724.000, contra $ 12.166.000 en enero 
inmediatamente anterior. Un año atrás, febrero de 
1944, el total negociado ascendió a $ 6.872.000. 

INDICE DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDAS 

EN BOGOTA 

En 126.5 se situó este indicador en febrero, con 
ligera alza sobre el de enero precedente que fue de 
126.0. En febrero de 1944 marcó 123.3. 

ARTICULOS 

"Qué es la vida cara y por qué está la vida cara"
Análisis sobre el particular por el doctor Gonzalo 
París Lozano. 

"Los problemas de la posguerra"-Estudio deta

llado sobre este asunto, de parte del Comité Ejecu
tivo del Consejo Directivo de la Unión Panameri

cana. 
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