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LA SITUACION GENERAL 

Los buenos resultados obtenidos por el país 
en 1968, cuyos detalles, en lo económico, se 
registrarán en párrafos siguientes de este 
escrito, hacen esperar para el presente año 
condiciones muy alentadoras. Sin embargo, 
a mediados del mes se presentó un agudo es
tado de tensión en el campo social, originado 
con la amenaza de un paro general, a todas 
luces contrario al orden jurídico, a tiempo 
que el gobierno no podía acceder a las varia
das exigencias sometidas a su estudio por las 
centrales obreras, bien por considerarlas con
trarias a las conveniencias del país o por ca
recer, para muchas de ellas, de facultades 
legales o, porque, no pocas, obedecían a de
ficiente información sobre las causas de cier
tas medidas oficiales, como determinadas 
urgentes alzas de tarifas en los servicios pú
blicos. Por fortuna, después de intensas con
versaciones entre el Señor Presidente de la 
República y sus inmediatos colaboradores en 
el ramo, y los j efes sindicales, se logró una 
solución satisfactoria que, sin claudicaciones 
para la autoridad, y sin deterioro dr las as
piraciones obreras, en cuanto eran justas y 
viables, obviara un grave trastorno social, 
que habría puesto en peligro, no solo la tran
quilidad pública, sino todo el desarrollo or
denado de la economía. El problema de las 
tarifas, cuya alza simultánea por diversos 
conceptos en algunas zonas del país, fue el 
combustible propicio para el problE:-.ma que 
afrontó el gobierno, está siendo motivo de 
un estudio muy cuidadoso, con el fir1 de ob
tener fórmulas razonables que permitan con
tinuar el desarrollo mediante tarifas adecua
das, y al propio tiempo, eviten impactos sú
bitos e inconvenientes sobre los ingresos de 
las clases baj as. También está estudiándose 
lo relativo a los salarios mínimos. Supera-

do este episodio, la nación puede conti
nuar mirando con optimismo el transcurrir 
de 1969. 

Por no disponer aún de todas las estadísti
cas básicas para medir el comportamiento 
económico durante 1968, no es posible pre
sentar una estimación por sectores y solo se 
intentará aquí una muy provisional para el 
conj unto de la economía nacional. Para ello 
nos basaremos especialmente en la recupera
ción, durante el año pasado, de la industria 
manufacturera, la cual tuvo un desarrollo su
perior al registrado en 1967, entre otros mo
tivos por la facilidad de adquirir en el ex
terior materias primas y bienes de capital. 

Haciendo referencia a las cifras hasta el 
momento publicadas sobre aduanas, durante 
el primer semestre del año que se comenta el 
valor total de las importaciones creció en un 
24.6 %, mientras que en igual período del año 
anterior se presentó una caída del 15.6 ro. 
Por su parte, el monto de las materias primas 
y bienes intermedios creció en un 6.4% en 
contraste con una reducción del 29.7ro du
rante 1967. En el segundo semestre, acudien
do a las cifras de registros de importación, el 
auge parece haber sido aún mayor. 

Analizando cifras más específicas, se ob
serva que el consumo de energía eléctrica pa
ra usos industriales durante los primeros 
nueve meses de 1968 registró un crecimiento 
del 8.5 %, contra un 5.2 % en igual lapso del 
año anterior. Por su parte, la producción de 
cemento en los primeros once meses aumen
tó 12.2 %, mientras que en el mismo período 
de 1967 el ascenso solo fue del 0.6%. En 
cuanto se refiere al índice nacional de empleo 
en la industria manufacturera, en los nueve 
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primeros meses acusó un crecimiento del 
0.1 %, en contraste con un descenso de 0.5 % 
en el mismo lapso de 1967. La productividad 
de la mano de obra, según estimativos muy 
provisionales, mostró ganancias en relación 
con el año anterior, al pasar la tasa promedio 
anual de la misma de 4.2 0/0 en 1967 a 4.7% 
en 1968. 

Estos indicadores, aunados a políticas ten
dientes a una mejor utilización de los re
cursos disponibles, lleva a concluír que el 
producto generado por este sector para el año 
de 1968, creció a una tasa aproximada del 
6.0 %, la cual prácticamente dobla a la de 
un año atrás. 

De otro lado, el sector agropecuario que 
durante 1967 fue capaz de contrarrestar el 
descenso del industrial, incide en forma muy 
favorable en 1968. Para este año la produc
ción de cultivos principales muestra un au
mento del 7.00/0 respecto de 1967, lo cual in
dica que este sector superó en 1968 al 5.1 % 
obtenido el año anterior. 

El crecimiento agrícola alcanzado durante 
los dos últimos años, tanto en área como en 
productividad, se vio influído en parte, por 
las actividades de los organismos e~peciali
zados de crédito a la agricultura, mereciendo 
destacarse los desarrollos del Fondo Finan
ciero Agrario del Banco de la República. En 
efecto, mientras en 1967 financió 397.200 
hectáreas de cultivos de ciclo vegetativo cor
to, por un valor de $ 737 millones, en 1968 
otorgó recursos para un área de 450.700 hec
táreas en cuantía de $ 921 millones. Estas ci
fras representan un incremento en área del 
13.40/0 con respecto a 1967. Su mayor finan
ciación se orientó a cultivos de arroz y algo
dón que muestran ensanches del 37.70/0 y 
37.6%, respectivamente. En esta forma la 
producción agrícola viene presentando una 
positiva recuperación a partir de 1967, no 
obstante que su principal producto, el café, 
señala algún descenso. 

Por 10 que hace a la actividad edificadora, 
al analizar el total de metros cuadrados cons
truídos en 18 centros urbanos, se observa du
rflnte los once primeros meses del año pasa
do un aumento del 22.6 % con relación a 
1967. En efecto, durante dicho lapso del año 
anterior, el área edificada registrada fue de 

2.897.963 metros cuadrados, en tanto que en 
igual período de 1968 esta cifra se eleva a 
3.552.715 metros cuadrados. Bogotá, Mede
llín y Barranquilla presentaron el mayor au
ge, con crecimientos del 12.8 0/0 , 62.6% Y 
32.0 0/0 , respectivamente. 

Las realizaciones en materia de construc
ción de viviendas se han acelerado notoria
mente en los últimos años, especialmente por 
el vigoroso desempeño del Instituto de Cré
dito Territorial que, unido a la dinámica cre
diticia del Banco Central Hipotecario, ha 
contribuído a revitalizar el sector de la cons
trucción, de manera notoria en particular a 
través de los "bonos de valor constante", que 
surgieron a partir de julio de 1967. 

El Instituto de Crédito Territorial realizó 
en el año que se comenta una labor que abar
có 7.330 soluciones de vivienda con 492.265 
metros cuadrados construídos y $ 206 millo
nes de inversión. Estos dos últimos guaris
mos, comparados con los de 1967, represen
tan un ascenso del 43.2 % y 69.0 %, respecti
vamente. Asimismo, el Banco Central Hipote
cario concedió en el año de 1968 un total de 
9.805 préstamos para nuevas construcciones, 
por un valor de $ 873 millones, cifras que 
comparadas con el año de 1967, ind~can in
crementos del 91.9 0/0 y 147.3 0/0 , en su orden. 

Con base en los sectores comentados, que 
generan aproximadamente el 57.0 % del pro
ducto, y en el reordenamiento de la política 
económica que operó durante 1968, se es
pera un incremento del producto interno 
bruto, al rededor de 5.5 %. 

P el'{odos 

1963 

1964 

1966 

1966 

1967 

1968 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(o. precios de 1068) 

Millones V81'iael6n 

de pesos % 

26.238 

27.812 

28.702 

30 .219 

31.428 

33.166 (1) 

3.S 

6.0 

3.2 

6.3 

4.0 

6.5 

(1) Estimo.tivo. 

En lo que se refiere a los medios de pago, 
se observa que durante 1968 aumentaron en 
$ 1.967 millones, para alcanzar un nivel de 
$ 15.417 millones, con un incremento del 
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14.60/0, uno de los más bajos en los últimos 
años y que puede considerarse acorde con las 
tasas de crecimiento del producto y de los 
precios durante el año que se analiza 

MEDIOS DE PAGO 

Perlodo Variación Perlodo Variación 
% % 

1958 . ... : . .......... 20.9 1964................ 20.9 
1959.......... ...... 12.0 
1960................ 10.4 
1961............... . 24.6 
1962...... .......... 20.7 
1963... ............ . 12.2 

1965 .. , . . . . . . . . . . . . . 15 . 7 

19GG............ .... 14 . 0 

1967................ 21.9 

1968................ 14 . 6 

Como factores primarios en el aludido cre
cimiento, se destacan el fortalecimiento de las 
reservas internacionales netas en US$ 71.5 
millones y el ascenso de $ 982 milloner en los 
préstamos y descuentos concedidos por el 
Banco de la República. Esta expansión se vio 
contrarrestada, principalmente, por el incre
mento en cuantía de $ 966 millones, de los 
depósitos de las entidades bancarias en el 
Emisor, básicamente para atender requeri
mientos de encaje, y por $ 308 millones de 
los depósitos previos para importación. 

El fortalecimiento de las r eservas interna
cionales es fruto de la política trazada por el 
gobierno en marzo de 1967, la cual permitió 
una mejora en las reservas brutas de US$ 
68.4 millones y cancelación de pasivos exter
nos por US$ 3.1 millones. 

En lo referente a la conducta de los présta
mos y descuentos del Banco de la República, 
se observa en primer término, los mayores 
recursos concedidos a la banca comercial por 
$ 492 millones, principalmente por la utiliza
ción a fin de año de los cupos de emergencia 
y por el redescuento de bonos de prenda de 
almacenes de depósito. En segundo lugar, ca
be mencionar los nuevos créditos otorgados 
a la Caja Agraria por $ 316 millones, de los 
cuales $ 100 millones correspondieron al In
cora. 

Por último, la Federación Nacional de Ca
feteros recibió en 1968 créditos adicionales 
de carácter temporal, por un valor neto de 
$ 125 millones. 

Por lo que concierne a los depósitos previos 
para importación, conviene aclarar que el au
mento en sus niveles correspondió, particu
larmente, al incremento de las importaciones 
y del tipo de cambio, no obstante que se ade-

lantó una amplia política selectiva de reduc
ción de los porcentajes aplicables. 

En lo que respecta al crédito neto otorgado 
por el banco al sector público, en su conjun
to, se registra una contracción de $ 132 mi
llones con relación a 1967. 

En cuanto se refiere al sistema ban
cario, este expande sus colocaciones totales 
durante 1968 en 15.90/0, contra 19.20/0 en 
1967 y 13.80/0 en 1966. Los bancos cúmercia
les, excluído el Popular, incrementsron su 
crédito durante 1968 en 10.30/0 contra 13.4% 
en el año anterior y 8.3 % en 1966. El Banco 
Popular registra un ascenso de 15.7%. Por 
su parte, el Banco Ganadero y la Caja Agra
ria muestran, conjuntamente, avance de 
26.8% frente a 22.3% en el año anterior. 

COLOCACIONES DEL SISTEMA BANCARIO (1) 

Saldos al fin de 
Entidades 1965 1966 1967 1968 (2) 

(millones de pesos) 

BancO!! comerciales 5.378 6.826 6.609 7.288 
Banco Popular ... . . ..... 60G 1.849 772 1.166 

6.598 7.775 Sub-total ........... . 5.884 8.687 

Caja Agraria ........... 2.096 2.433 2.897 
Banco Ganadero ..... ... . 808 399 666 

Sub-total .......... . .. 2.404 2.832 8.463 

Gran total ........... 8.288 9.430 11.238 

Variación % 
Entidades 1965/66 1966/67 

Bancos comerciales .............. 8.3 13 .4 
Banco Popular ................... 52.6 51.0 

Sub-total .............. . ... ... 12 . 1 17 .8 

Caja Agraria ................... 16 . 1 19.1 
Banco Ganadero ................. 29.5 41.9 

Sub-total .................... 17.8 22.3 

Gran total ....... .. . . ...... .. 13 .8 19.2 

8.671 
719 

4.390 

13.027 

1967/68 
10 . 8 
15.7 

11.1 

26 .7 
27.0 

26.8 

15.9 

(1) Cartera, Inversiones voluntarias y Deudores varios. 

(2) Cifras provisionales. 

Dentro de la política de desarrollo con un 
marco de estabilidad en que se encuentra 
empeñado el gobierno, el moderado avan
ce de los precios demuestra cómo un acer
tado manejo de la política monetaria y fiscal, 
mej ores sistemas de captación de ahorro y 
e~fu~rzos notorios en el campo de la produc
ción, han sido capaces de reducir la tasa de 
inflación a niveles que pueden considerarse 
normales para un país en desarrollo. 

El índice de precios al por mayor del co
mercio en general señala para 1968 un in-
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cremento de solo 4.4 %, incluyendo el grupo 
de alimentos y de 5.0 ro, excluyéndolo. Estos 
porcentaj es son notoriamente inferiores a los 
registrados en los últimos años. Igualmente, 
los índices de precios al consumidor para em
pleados y obreros, presentan desde 1963 las 
menores alzas, pues solo arrojan variaciones 
positivas del 6.7% y 6.4%, respectivamente. 
Al igual que en el índice de precios al por 
mayor, se pone de presente la fuerte influen
cia que ejerce en estos resultados el grupo 
de alimentos, el cual ha merecido especial cui
dado por parte del gobierno. 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Período 

1963 " .... ... ......... ..... .. 
196. .. ... ... .. .... .... .... ... 
1966 .... .. ... ... ... ..... .. .. 
1966 ... ....... ..... .... .. .. 
1967 .... ... ................ 
1968 .. ..... ..... ... ........ 

Empleados Obreros 
Variación Variación 

% % 
29.9 36 . • 

9.3 8 . 6 

14.8 a.s 
13. 3 12 .7 

7.6 7 .0 

6 .7 6.4 

La actividad comercial presenta en 1968 
un favorable desarrollo, de acuerdo con el Ín
dice nacional de ventas en los principales al
macenes del país -a precios de 1955-, el 
cual de septiembre de 1967 a septiembre de 
1968, crece en 8.3 ro cuando en igual lapso 
anterior solo lo hizo en 1.7 ro. De otra par
te, si las mismas cifras se examinan a pre
cios corrientes, los aumentos son de 13.5 % 
y 9.8 ro para los períodos arriba menciona
dos. Al compararse estas últimas variacio
nes con las indicadas en primer término, se 
pone igualmente de manifiesto el éxito de 
la política de estabilidad de precios. 

El total de transacciones efectuadas en la 
Bolsa de Bogotá, en el curso de 1968, ascen
dió a un poco más de $ 945 millones con 
avance de $ 211 millones, o 29.0%, sobre 
las efectuadas en 1967. Por lo que se refie
re a las variaciones del índice de cotización 
de valores bursátiles en Bogotá, se anota 
un alza de 15.9 % durante los primeros once 
meses del año 1968. 

El ejercicio fiscal del año pasado según ci
fras de la Tesorería, presenta también resul
tados muy satisfactorios. Los ingresos co
rrientes tuvieron un ascenso de $ 1.507 mi
llones, o sea 22.5%, al alcanzar un monto de 
$ 8.195 millones, contra $ 6.688 millones en 

1967, destacándose los mayores ingresos en 
el impuesto a la renta por valor de $ 610 mi
llones. Los gastos de funcionamiento crecie
ron en solo $ 890 millones, al pasar de $ 4.293 
a $ 5.183 millones. Esto permitió un notable 
incremento del superávit o ahorro en cuenta 
corriente al liquidarse, por este concepto, 
$ 3.013 millones frente a $ 2.394 millones en 
el ejercicio inmediatamente anterior. 

El ahorro mencionado, unido a la utiliza
ción de contrapartidas generadas por présta
mos externos y a recursos provenientes del 
crédito interno, financiaron inversiones por 
un valor de $ 3.710 millones, que al confron
tarse con el de las realizadas en 1967 por 
$ 2.626 millones, señala un aumento superior 
a los $ 1.000 millones en las erogaciones en 
pro de la formación de capital, especialmen
te en obras de infraestructura. En esta for
ma, la participación de la inversión dentro 
del gasto público nacional se eleva al 42.0 % 
contra el 38.0ro en la vigencia anterior. 

Cabe también resaltar el efecto contraccio
nista de las operaciones de crédito del go
bierno nacional con el Banco de la República 
por concepto de la amortización de pasivos, 
los cuales disminuyeron en $ 396 millones, en 
cuanto a la gestión presupuestal se refiere. 
De otra parte, se destaca la cancelación de 
documentos de deuda pública interna en po
der del sector privado por $ 373 millones y 
de deuda externa por $ 261 millones. 

Revisado el comportamiento del sector ex
terno, se tiene que los registros de exporta
ción de café ascendieron en 1968 a US$ 
354 millones y los de exportaciones menores 
a US$ 154 millones. Tales cifras son noto
riamente superiores a las de 1967, año en el 
cual alcanzaron a US$ 312 millones y US$ 
119 millones, respectivamente. 

El mayor valor de los registros de café 
se debió a aumentos, tanto del volumen de 
sacos como del precio externo. En efecto, el 
número de sacos de 60 kilos exportados llegó 
durante el año civil de 1968 a 6.588.465, con
tra 6.093.637 en 1967. El precio promedio de 
la libra en Nueva York fue de 42,60 centavos 
de dólar en 1968, frente a 41,94 en 1967. 

El ensanche de las exportaciones menores 
se debe, en parte, a la política comercial adop
tada por el gobierno, que se vigorizó de ma-
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nera notable con la expedición del estatuto 
cambiarío. Aparte de los estímulos tributa
rios y de la exitosa gestión del Fondo de Pro
moción de Exportaciones del Banco, el logro 
de tasas de cambio más reales se ha consti
tuído en el principal incentivo para la activi
dad exportadora del país. De otro lado, me
rece destacarse la sobresaliente participación 
de Colombia en varias ferias comerciales in
ternacionales y otros esfuerzos del país para 
lograr la apertura de nuevos mercados. 

Los registros de importación llegaron en 
1968 a US$ 625 millones discriminados así: 
US$ 521 millones reembolsables, con un pro
medio mensual de US$ 43.4 millones y US$ 
104 millones no reembolsables. En 1967 los 
registros reembolsables totalizaron US$ 439 
millones con un promedio mensual de US$ 
36.6 millones y los no reembolsables ascen
dieron a US$ 85 millones. Con el volumen 
de importaciones aprobado en 1968 se logró 
un abastecimiento satisfactorio de b~enes de 
capital y materias primas para los diferentes 
sectores. 

En 1968 Colombia tuvo una activa parti
cipación en las reuniones de la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio (ALALC). 
El país puso especial interés en la negocia
ción del segundo tramo de la lista común. In
fortun adamente en la conferencia extraordi
naria convocada para tal efecto del 16 de 
julio al 15 de noviembre, no se llegó a un 
acuerdo sobre este punto. 

Durante el año 1968 se continuaron los con
tactos con otros países latinoamericanos a 
fin de lograr un acuerdo para la creación 
del Grupo Andino. Aunque no se alcanzó una 
decisión final, se dieron pasos muy impor
tantes, como la aprobación en principio de 
la Corporación Andina y el acuerdo de com
plementación de la industria petroquímica. 

El movimiento de cambio exterior duran
te 1968 arrojó un margen favorable que 
permitió una sustancial mejora en las reser
vas internacionales del país. En efecto, las 
reservas brutas del Banco de la República se 
elevaron en US$ 68.4 millones y como con
secuencia de la disminución de US$ 3.1 mi
llones en los pasivos internacionales a corto 
plazo, las reservas netas acusaron, como arri-

ba se anotó, una mejora de US$ 71.5 millo
nes, cifra no lograda en muchos años atrás. 
Vale la pena insistir en que por primera vez, 
en un largo período, nuestras reservas netas 
fueron positivas. 

La recuperación comentada se logró gracias 
al superávit de US$ 11.5 millones que arro
j aron las transacciones corrientes con el ex
terior y a un notable saneamiento de las 
transacciones financieras. 

En relación con los movimientos corrien
tes, conviene señalar el incremento en algo 
más de US$ 40 millones que experimen
taron los ingresos de divisas en comparación 
con 1967. Esta mejora se logró por el avance 
de US$ 61 millones en los reintegros por ex
portaciones menores, los cuales compensaron 
la baj a de US$ 20 millones en los ingresos 
por exportación de servicios. En los demás 
rubros que componen los ingresos corrientes 
no hubo variaciones de significación. Los 
menores pagos por importaciones fueron con
trarrestados ampliamente por mayores egre
sos por concepto de servicios recibidos del 
exterior. En 10 que se refiere al pago de 
importaciones, hay que anotar que en el ren
glón del llamado "giro ordinario" se presen
tó una disminución de US$ 87 millones, pero 
debe recordarse que en 1967 estos pagos acu
saron un nivel excepcionalmente alto por la 
cancelación de los atrasos acumulados en 1966 
y por los mayores pagos que fueron necesa
rios en razón de algunas deficiencias en la 
utilización de créditos externos. Los pagos 
de mercancías realizados mediante la utili
zación de financiaciones para este concepto, 
se elevaron entre 1967 y 1968 en US$ 27 
millones. Los pagos por concepto de impor
taciones efectuadas a través de los créditos 
de la A.I.D., fueron superiores en cerca de 
US$ 20 millones, pero hay que anotar que 
esta mayor utilización refleja, en gran parte, 
el volumen de importaciones de 1967, pues 
como se sabe el crédito aprobado en 1968 
no se usó al ritmo esperado. 

En lo concerniente a servicios, los mayo
res pagos en 1968 comparados con los co
rrespondientes a 1967, tuvieron su origen en 
buena parte en la evacuación de las solicitu
des por remesa de utilidades, dividendos, pa
tentes y regalías, presentadas en los dos úl
timos años. 
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En el aspecto financiero se presentó en 
1968 una baja importante tanto en los ingre
sos como en los egresos. La situación favo
rable de los ingresos corrientes no hizo ne
cesaria por parte del Banco de la República 
la utilización de los canales de crédito de 
corto plazo, a los cuales había tenido que 
acudir en años anteriores para fortalecer la 
posición de las reservas internacionales. El 
menor uso de recursos de crédito externo por 
parte del Banco de la República en 1968, so
brepasa los US$ 145 millones, aunque las fi
nanciaciones de largo plazo para proyectos de 
desarrollo económico se incrementaron en re
lación con el año anterior. El capital privado, 
compuesto por el fluj o de préstamos y de 
inversión directa, mantuvo en 1968 los nive
les del año pasado, mientras la utilización 
por parte del sector oficial de préstamos ex
ternos para financiar gastos locales e impor
taciones a través de préstamos de programa, 
se elevó en cerca de US$ 13 millones. 

Por el lado de los egresos, también se pre
sentó una disminución considerable de US$ 
175 millones, principalmente por los menores 
vencimientos de los pasivos internacionales 
del Banco de la República. Los resultados ne
tos de las transacciones financieras arroja
ron un superávit de US$ 57 millones, los cua
les sumados a los US$ 11 millones obtenidos 
en la cuenta corriente, permitieron la noto
ria recuperación de las reservas internacio
nales a que se aludió atrás. 

BALANZA CAMBIARlA 

1967 - 1968 

Millones de US$ 

1968 1967 

I- Ingresos corrientes ...... ............. 644.4 603.9 

Exportación de bienes (1) ............ 621.0 460.6 

Exportación de servicios ... ........... 123.4 H3.4 

II- Egresos corrientes .. ... ... ........... 632.9 613.7 

Importación de bienes (2) ............ 468.2 472.6(3) 

Importación de servicios .............. 174.7 141.1 

llI-Supel'ávit (+) o déficit (-) corriente. 11.5 -9.8 

IV-Financiación neta .................... 56.9 16.1 

V-Aumento o disminución de las reservas 

brutas (III + IV) .................... 68.4 6.3 

(1) Incluye compras de oro y capital petróleo. 

(2) Incluye petróleo para refinación en el paÚ! y 50% compras 
de oro a grandes productores. 

(8) Incluye cancelación de atras08. 

Pieza importante en el reajuste económico 
iniciado por el gobierno nacional en marzo 
de 1967, ha sido el uso de una tasa de cambio 
fJexible, en forma que sus ajustes correspon
dan a las fuerzas del mercado. Con ello se ha 
buscado el equilibrio del sector externo y lo
grado la unificación de tasas múltiples de 
cambio, prevalecientes hasta junio de 1968. 

Durante el año que se reseña, el Certifica
do de Cambio experimentó un alza de 7.1 %, 
variación que supera ligeramente a la del ni
vel de precios internos. 

Ha proseguido desenvolviéndose satisfacto
riamente la labor, como dependencia del 
Banco de la República, del Fondo Financiero 
Agrario al culminar la quinta etapa semes
tral de actividades continuas, desde su crea
ción a mediados de 1966. El banco, ~,egún se 
ha expresado en diferentes ocasiones, como 
depositario de los recursos fundamentales de 
financiamiento y gestor principal dE la ad
ministración del sistema que le confiaron las 
autoridades monetarias, viene dedicando par
ticular interés a los diversos aspectos de 
operación, con el propósito de mantener en 
vigencia, tanto la agilidad requerida por un 
mecanismo de esta naturaleza, cuanto los ob
jetivos finales de fomento económico y el 
adecuado control en el uso y aplicación de los 
créditos. Los buenos resultados logrados has
ta el presente y la participación no meramen
te pasiva del Banco de la República, parece 
que no son bastante conocidos del público. 

Tampoco suele ser suficiente, aun €:ntre los 
propios agricultores directamente beneficia
dos, la información de que si bien el Fondo 
Financiero Agrario que el Emisor maneja, 
contribuye con las dos terceras partes de ca
da préstamo, el tercio complementario es su
ministrado por las entidades crediticias del 
sector bancario oficial y privado, participa
ción esta de inequívoca importancia en el cré
dito de conjunto sin la cual no podría sufra
garse la operación. 

Para el ciclo semestral que acaba de ini
ciarse, quedaron autorizados por la Junta 
Monetaria los programas relativos a nueve 
renglones agrícolas, a saber: ajonjolí, algo
dón, arroz (de riego y de secano) , cebada, frí
jol (común y caraota), maíz, sorgo, soya y 
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trigo. Se estima la posibilidad de realizar 
siembras en extensión de 257.000 hectáreas 
con base en recursos de crédito calculados en 
$ 560 millones, que serán provistos en un 
65 % o sea $ 364 millones por el Fondo, y un 
35 ro que equivale a $ 196 millones, por la 
banca oficial y particular. 

La utilización del crédito máximo asignado 
a cada hectárea de cultivo, se condiciona al 
uso adecuado de abonos, según las recomen
daciones de fertilización que han dado los 
organismos técnicos pertinentes. De este mo
do habrá aumento rápido de productividad, 
mayor producción global, reducción de cos
tos relativos y rendimientos pecuniarios más 
altos para los agricultores. 

Los presupuestos antes mencionados que 
recibieron aprobación de la Junta Monetaria, 
son susceptibles de elevación al tenor de la 
demanda que se observe y existe especial in
terés en fomentar una mayor explotación de 
cuatro de los cultivos financiables: arroz, 
maíz, cebada y trigo, de buenas posibilidades 
de exportación o de sustitución de importa
ciones en el inmediato futuro, sin detrimento 
de otros frentes como el algodón, que ya con
tribuye en gran parte al volumen ascendente 
de exportaciones menores. 

EL COSTO DE LA VIDA 

Los índices de precios al consumidor pa
ra empleados y obreros en Bogotá y el con
junto del país, tuvieron de noviembre a di
ciembre los siguientes cambios, según infor
mes del Departamento Administrativo Nacio
nal de Estadística: 

BOGO'l'A 

(Julio 1954-Junio 1965 = 100) 

Empleados .. ... ... .... . 

Obreros 

Empleados 

Obreros ........ ....... . 

Novbre./68 

380.1 

891.6 

NACIONAL 

896.4 

402.9 

Dicbre./68 

380.7 

393.9 

395.2 

402.2 

GIROS POR IMPORTACIONES 

Variación 

% 
+0.2 

+0.6 

-0.1 

-0.2 

El total de autorizaciones para pago de 
mercancías al exterior llegó en diciembre a 

US$ 35.8 millones. En el cuadro 46 de esta 
revista aparece la discriminación por años y 
meses. 

LA BANCA Y EL MERCADO MONETARIO 

Los préstamos y descuentos del Banco de 
la República tuvieron un incremento de 
$ 798.221.000 en diciembre, según el si
guiente pormenor: 

(en miles de pesos) 

196 8 

Noviembre Diciembre 

Préstamos y descuentos a bancos.... 949.961 1.519.907 

Descuentos a la Caja Agraria.... .. 1. 498.828 1.660 . 721 

Pl'éstamos a otras entidades oficiales 606.883 516.126 

Préstamos y descuentos a organis-

mos del sector privado y otros.... 1.241 .602 1.407.741 

Totales .................... 4.196.274 4.994.495 

Nuevamente presentaron ascenso las reser
vas de oro y divisas, pues de US$ 201.999.000 
en noviembre, suben en diciembre a US$ 
217.688.000, excluídas las cartas de crédito. 

Los billetes del banco en circulación, de 
$ 4.269.733.000 en noviembre, llegaron en 
diciembre a $ 5. 754 . 615 . 000. Los depósi
tos y otros pasivos exigibles, pasan de 
$ 8.580.763.000 a $ 8.614.588.000 entre los 
dos meses comentados. 

Las cifras anteriore~, para el 25 de enero 
última fecha de la consolidación semanal, 
presentan los siguientes saldos: 

Reservas de oro y divisas .... .............. US$ 209.200.900 

Préstamos y descuentos ......... .. .. . ... .... $ 4.821. 400.000 

Billetes en circulación ....................... $ 4.619.000 .000 

Depósitos y otros pasivos exigibles .. .......... $ 9.197.000.000 

Excluídos los depósitos oficiales, los me
dios de pago llegaron en noviembre a $ 15.115 
millones y al finalizar diciembre subieron a 
$ 15.435 millones. 

BALANCE SEMESTRAL DEL BANCO 
DE LA REPUBLICA 

En el cuadro siguiente aparecen las prin
cipales cuentas del balance semestral com
paradas con los dos inmediatamente ante
riores. 
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1967 1968 
Diciembre Junio Diciembre 

US$(OOO) 

Reservas de oro y divisas. . .. 149.364 163 .071 217.688 

$(000) 
Préstamos y descuentos a ban-

cos .................... " 1. 027.778 1. 279.996* 1. 519.907 
Descuentos a la Caja Agraria 1.234.990 1 .285 .098 1.550.721 
Préstamos a otras entidades 

oficiales . ................. 440.226 459.605 516.126 
Préstamos al gobierno nacio-

nal .. .. ...... .... . ... .... 10.000 
Préstamos y descuentos a or

ganismos del sector privado 
y otros .......... . ....... 1.299.350 1.379.757 1.407.741 

Totales . .............. 4.012.344 4.404.456 4.994 .495 

Inversiones en documentos de 
deuda pública y otros ..... 2.729.771 2.786.714 2.784.530 

Billetes en circulación .. . . .. 4.922.447 3.794.072 5.754.615 
Depósitos y otros pasivos exi-

bIes ........ . ............. 6.021.709 8.134.104 8 . 614.588 

.Incluye avances de contrapartidas al gobierno, según reso
luci6n N9 13, de marzo de 1968, de la Junta Monetaria, por 
$ 264.331.000. 

LA UTILIDAD SEMESTRAL 

De acuerdo con la ley orgánica y los esta
tutos del Banco, la junta directiva ordenó des
tinar la utilidad líquida de $ 11.468.621.26 en 
la siguiente forma: 

Cuota para amortizar la regaifa adicional paga-
da al Estado .............................. $ 818.850.00 

Dividendo sobre 1.257.297 acciones del Banco... 9.090.257 .31 
Dividendo proporcional sobre 281.511 acciones 

del Banco ................................... 339.220.76 
Para el fondo de reserva legal ... .......... 1.146.862.13 
Para el fondo de recompensas y jubilaciones. . . . . 573.431.06 

Total. ................. $ 11.468.621. 26 

EL MERCADO BURSATIL 

Las transacciones en la Bolsa de Bogotá 
descendieron de noviembre a diciembre de 
$ 90.065.000, a $ 72.312.000. 

El total de operaciones durante el año as
cendió a $ 945.2 millones, comparados con 
$ 733.7 millones en 1967. 

El índice del valor de las acciones, con base 
1934 = 100, llegó en diciembre a 238.5, y 
en el mes anterior, a 237.0. 

EL PETROLEO 

A 5.030.000 barriles llegó la producción 
de petróleo en noviembre, comparada con la 
de octubre anterior que fue de 5.252.000. En 
los once meses del año se produjeron 
58.363.000 barriles, contra 63.761.000 en 
igual período de 1967. 

EL CAFE 

La libra de café colombiano se cotizaba en 
Nueva York el 23 de enero, a US$ 0,4150. 
En los mercados del interior del país, la car
ga de pergamino corriente de 125 kilos y en 
la misma fecha, era pagada por la Federación 
Nacional de Cafeteros a $ 928.75, Y por los 
expendedores particulares a $ 885.00. 
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EL MERCADO MUNDIAL DEL CAFE 

ENERO DE 1969 

1 J CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFE 

a) La Organización Internacional del Café noti
fica a sus miembros que a partir del 15 de enero 
de 1969 dejarán de ser válidos todos los certificados 
de origen, de reexportación y suplementarios o frac
cionarios, expedidos o que se digan expedidos el 30 
de septiembre de 1968 o con anterioridad a dicha 
fecha, por Argentina, Austria, Cuba y Túnez. 

b) El problema sobre el café soluble, que había 
enfrentado en el año anterior al Brasil y a los Esta
dos Unidos, se revivió durante este mes al haber 
transcurrido treinta días desde el 2 de diciembre, 
fecha en la cual los Estados Unidos presentaron una 
queja formal contra el Brasil, en la cual se acusaba 
a este último país de favorecer sus exportaciones 
de café soluble, con discriminación de los de café 
verde. 

Como consecuencia de lo anterior, el Director Eje
cutivo de la Organización Internacional del Café 
anunció el 7 de enero que, de acuerdo con el artícu
lo 44 del Convenio, se establecerá un comité de 
arbitraje para tratar el asunto de las düerencias 
entre Estados Unidos y Brasil en relación con el 
café soluble. 

2) HUELGA Y EXISTENCIAS 

La Asociación Internacional de Estibadores anun
cia que la actual huelga en todos los puertos de la 
costa atlántica de los EE. UU., continuará hasta 
que en cada uno de esos puertos se ofrezcan con
tratos a los trabajadores con términos semejantes 
a los ofrecidos en Nueva York. 

Juzgando nulos los requerimientos del comercio 
de reexportación debido a la huelga, se pueden cal
cular las existencias de café verde a fines de enero 
en 3.620.000 sacos. Comparadas con las del mes an
terior (5.160.000 sacos), la reducción en enero es 
de un 29,90/0, pero representa aumento de 1.340.000 
sacos respecto a las existencias de fines de enero 
de 1968, o sea un 68,90/0. 

3) LA BOLSA DE CAFE VERDE EN NUEVA YORK Y 

LONDRES 

Mercados futuros. 

a) Nueva York-En la bolsa de café de Nueva 
York durante el mes de enero, los contratos "B" y 
"e" permanecieron inactivos. En el contrato "U" se 
vendieron tres lotes en comparación con uno en el 
mes de diciembre. 

b) Londres-En el mercado de Londres se ven
dieron 2.216 lotes de robustas, o sea 747 (25,0%) 
menos que en diciembre. 

4) PRECIOS INDICADORES DE LA O.l.C. (Selectividad) 

El 16 de enero terminó el periodo de quince días 
de mercado para el grupo otros suaves, iniciado el 
26 de diciembre, cuyo indicador de precios ese día fue 
de 37.13 4 o sea doce puntos por debajo del mínimo 
de 37.25 4 establecido para dicho grupo. El precio 
medio en los quince días fue de 37.22 4, es decir, tres 
puntos por debajo del mínimo ya citado. 

El 17 de enero la Junta Ejecutiva de la O.J.C., ce
lebra reunión en Londres, a solicitud de Costa Rica, 

Guatemala y México, para tratar sobre las providen
cias que hay que tomar relacionadas con el grupo 
otros suaves y decide no aprobar la reducción de 
cuotas establecida según el sistema de selectividad, 
que habrían de entrar en vigor automáticamente. 

6) NOTICIAS GENERALES 

a) El Departamento de Agricultura de los Estados 
U nidos publicó el 1 Q de enero su tercer cómputo de la 
producción mundial exportable en 1968/69 fijando co
mo cifra: 44.924.000 sacos de 60 kilos de café verde. 

b) La Oficina Panamericana del Café publica los 
resultados de un estudio sobre los métodos de pre
paración de café en restaurantes y otros estableci
mientos similares de los Estados Unidos, cuyo con
sumo representa un 200/0 del mercado de consumo 
total, e informa que se nota mejoría en la calidad 
del café servido a los consumidores. 
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c) La Junta de Mercadeo de Café de Uganda anun
cia que las cuotas de robustas despulpados y lava
dos correspondiente~ al primer trimestre de 1969, 

fueron aumentadas en 3.000 toneladas (50.000 sacos 
de 60 kilos). 

EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO 

CUADRO COMPARATIVO Y PARTICIPACION PORCENTUAL 

MES DE ENERO 

(Sacos de 60 kilos) 

1968 1969 Diferencia 

Sacos 
Estados Unidos . 330.213 

% Sacos 0/0 Sacos 

59.4 61.443 25.7 -268.770 
68.4 - 61.289 
6.9 + 3.240 

Europa ......... 214.654 38.6 163.365 
Otros ........... 10.807 2.0 14.047 

Total .......... 666.674 100.0 238.866 100.0 -316.819 

EXISTENCIAS EN PUERTOS 

(Sacos de 60 kilos) 

Barran- Buena- Carta- Santa Total Quilla ventura gena Marta 
Col~mbia: 

Enero 25/69 .. . 
Enero 27/68 .. . 

Brasil: 
Santos 

64.940 
94.640 

Rlo 

19.431 21.623 106.994 
28.223 45.036 167.798 

Para
nagua Varios Total 

Enero 18/69... 4.926.000 626.000 2.986.000 106.000 8.648.000 
Enero 20/68... 2.963.000 190.000 2.862.000 96.000 6.100.000 

EXPORTACION DE CAFE A LOS ESTADOS UNIDOS 

(Sacos de 60 kilos) 

Colombia ............ . 
Brasil ............... . 
Fedeeame ....... ..... . 
Otros ................ . 

Total 

1968 
Novbre. 
278.604 
740.164 
424.643 
688.963 

2.132.264 

1967 
Novbre. 
256 .269 
687.079 
383.789 
668.687 

1.844.714 

Variación 

23.346 
103 .076 
40.754 

120 .366 

287.640 

PRECIOS DEL MERCADO DE EXISTENCIAS 

(En centavos de US$ por libra) 

1968 Dicbre. 1968 
-------Variación ------

Dicbre. Novbre. 
Brasil: 

Santos, tipo 2/3.. 38.05 37.85 
Santos, tipo 4.... 37.68 37.60 
Paraná, tipo 4.... 36.73 36.63 

Colombia: 
MAMS .......... 42 .68 42.40 

México 

Prima lavado.... 38.90 S8.80 

Etiopía: 

Djimmas, UGQ " S6. 80 87.28 

Uganda: 

Lavado N9 10.... 33.80 S3.86 

+ 0 .20 
+0.18 
+0.20 

+0.28 

+0.10 

-<1 . 48 

- 0.05 

Máximo Mínimo 

38.63 37.88 
38.25 87.60 
37.38 36.50 

43.60 41.60 

39.38 88.50 

87.26 86.38 

33.88 33.00 

PRECIOS DIARIOS 

DE LA ORGANlZACION INTERNACIONAL DEL CAFE 

- En centavos de dólar por libra-

(Embarque pronto exdock Nueva York) 

Fechas 

Enero 2 .•..... .. ... 

Enero 3 .......... . . 

Enero 6 ........... . 

Enero 7 ........... . 
Enero 8 ........ ... . 

Enero 10 ........... . 

Enero 13 ...........• 

Enero 14 ........... . 

Enero 16 .... ....... . 

Enero 16 ........... . 

Enero 17 .... ....... . 

Enero 20 ........... . 

Enero 21 ........... . 

Enero 22 ... . .. ..... . 

Enero 23 ... .. ...... . 

Enero 24 ....... .... . 

Enero 27 ........... . 

Enero 28 ........... . 

Enero 29 ........... . 

Enero 30 ........... . 

Suaves Otros 
colombianos suaves 

41.26 

41.26 

41.26 

41. 26 
41.25 

41.26 

41.26 

41.25 

41.26 

41. 26 

41.26 

41.60 

41.50 

4l.60 

41 .60 

41.50 

41.60 

41.60 

41.60 

41.60 

37.00 

37.00 

37.00 

36.92 
36.92 

87.25 

37.60 

37.60 

37.63 

37.83 

37.99 

87.83 

37.83 

37.88 

37.83 

37.88 

37.83 

37.SS 

38.08 

38.08 

87.60 

37.60 

37.60 

37.60 
37.50 

37.60 

37.50 

37.50 

37.60 

37.50 

37.60 

37.50 

37.50 

37.50 

37.60 

37.60 

37.60 

37.50 

37.60 

37.63 

31.76 

31.76 

31. 76 

31.76 
31.94 

32.00 

32.00 

32.00 

32.00 

32.00 

32.00 

82.07 

32.18 

32.19 

32.13 

32.13 

32 .07 

32 .07 

32.07 

32.19 

CUOTAS DE EXPORTACION DE CAFE 

- Año cafetero 1968-1969-

TOTAL .............................. . 

Suavu colombianos ................... . 
Colombia ....................... ...... . 
Kenia .......... .................... .. . 
Tanzania ............................. . 

Otr08 8uaves .......................... . 
Burundi .............................. . 
Costa Rica .. . ........ ................ . . 
República Dominicana ................. . 
Ecuador .............................. . 
El Salvador ..... .. ... ... . ............. . 
Guatemala ... ........................ . . 
Haití ................... ... ........... . 
Honduras ............... .... .......... . 
India . ....... .................... .... . . 
Jamaica . . ................. . .... ..... . . 
México ..... ................ ........... . 
Nicaragua .... ....... ................. . 
Panamá ............. .. ............ ... . 
Perú ................. ... ... . ..... ... . . 
Ruanda ....... .... .... .... ............ . 
Venezuela ........... .. ............... . 

Arábicas no lavados .. . . . .... ....... . .. . 
Bolivia ..............................•. 
Brasil ... ............ .......... ....... . 
Etiopía ............................... . 
Paraguay ............................. . 

Robustas ............ ... .............. . 
Congo (R. D.) ...•... .... .............. 
Ghana ...........•........ ..... ........ 
Guinea .•........•..................... 
Indonesia ............................. . 
Liberia ............................... . 
Nigeria ........•.•................. .. .. 
Oamcaf ............................... . 
Portugal ............................. . 
Sierra Leona ....................... .. . 
Trinidad y Tobago ................... . 
Uganda ............... ... ........ .. .. . 

Sacos 

48 .053.052 

7.633.570 
6.160.630 

766.877 
616.068 

9.677.140 
240.000 
939.902 
444.817 
640.842 

1. 697 .006 
1.688.021 

418.684 
363.144 
361.435 

26.000 
1.608.843 

469.951 
25.000 

632.298 
200.000 
277.698 

19.276.909 
50.000 

17.880.851 
1.276.568 

70.000 

11.665.433 
854.466 

47.420 
158.802 

1.169.497 
60.000 
62.000 

4.682.637 
2.371.970 

82.000 
69.000 

2.032.761 
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PAISES MIEMBnOS DEL CONVENIO INTERNACIONAL 

DEL CA FE - 1968 (1) 

Exportadores Im:>ortadores Exportadores Importadores 

Bolivia India Australia República Dominica- Paraguay Israel 
Brasil Indonesia Bélgica y Luxem- na Perú Italia • 
Burundi Costa de Marfil burgo • Ecuador Portugal Japón • 
Camerún Jamaica Canadá El Salvador Ruanda Holanda 
República Centro- Kenia Chipre Etiopía Sierra Leona Nueva Zelandia 

africana Liberia Checoeslovaquia GaMn República de Togo Noruega 
Colombia República Malgache Dinamarca Ghana Trinidad y Tobago España • 
Congo (Brazzaville) México Alemania Occiden- Guatemala Uganda Suecia 
Congo (R. D.) Nicaragua tal Guinea Tanzania Suiza 
Costa Rica Nigeria Finlandia Haitl Venezuela Reino Unido 
Dahomey Panamá Francia Honduras Estados Unidos 

(1) Al 30 de diciembre de 1968. (.) Miembros provisionales hasta el 31 de n18rzo de 1969. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DOCTOR HERNANDO AGUDELO VILLA 

EN LA PRIMERA SESION DE LA CONFERENCIA DE LA COMISION PARA EL 
DESARROLLO INTERNACIONAL, REUNIDA EN SANTIAGO DE CHILE, ENTRE 

EL 7 Y EL 13 DE ENERO DE 1969. 

El Presidente del Banco Mundial señor Robert 
S. McNamara nombró una comisión de siete per
sonas, presidida por el ex-primer Ministro del 
Canadá MI'. LeBster Pearson, a fin de que revi
sara los programas de ayuda extcrna de los pai
ses desarrollados a los paises en desarrollo. 

Esta comisión realizará una serie de conferen
cias para rendir el informe anual al Banco Mun
diol y la primera de ellas se celebró entre el 7 y 
el 13 de enero de 1969, en Santiago de Chile. A 
ella asistieron representantes de los gobiet;nos y 
cxpcrto3 en la materia para exponer a la dicha 
comisión BUS experiencins y sus idel18 al respecto. 
El doctor Hernando Agudelo Villa fue como re
presentante del gobierno de Colombia. 

Señor Pearson, presidente de la Comisión para el 
Desarrollo Internacional, 

Señores miembros de la comisión, 

Señores representantes de los gobiernos latino
americanos, 

Señores: 

El señor Robert McNamara, presidente del Ban
co Mundial y hasta hace poco tiempo Secretario de 
Defensa de los Estados Unidos, está haciendo un 
histórico esfuerzo por rescatar el programa de ayu
da externa para los países en desarrollo, que se 
inició a comienzos de la presente década bajo ex
celentes auspicios, pero que ha venido languidecien
do melancólicamente en un ambiente general de 
frustración y escepticismo. 

"EL NOMBRE DE LA PAZ ES DESARROLLO" 

Su exposición en un seminario celebrado en J ack
son en febrero de 1967 y su discurso ante la Asam
blea de Gobernadores del Banco, reunida reciente
mente en Washington, audaces, francos e inspirados 
en una cabal comprensión del drama de atraso y 

miseria de las tres cuartas partes de la humanidad, 
prolongan el eco de las doctrinas del ilustre Presi
dente norteamericano que en 1960 anunciaba que 
roos encontrábamos en los umbrales de un esfuerzo 

verdaderamente unificado e importante para ser 

realizado por las naciones industrializadas del mun

do libre, con el fin de ayudar a los países menos 

desarrollados; y que afirmaba que la década de 

1960 podía y debía ser la decisiva para el desarro

llo, el período en que muchos países hicieran la 

transición hacia un proceso de crecimiento autosu

ficiente, en que una comunidad de naciones libres, 

E!stables y dependientes de sí mismas, pudieran re

ducir las tensiones y la inseguridad del mundo. 

Los conceptos del nuevo presidente del Banco de 
Reconstrucción y Fomento de que en los tiempos 
modernos la defensa nacional, la seguridad, serán 
en realidad el desarrollo económico y científico y 
no el poderío militar; y de que si las naciones ricas 
del mundo no hacen un esfuerzo intenso y coordina
do para llenar la brecha que separa las dos mi-
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tades del planeta, nadie podría garantizar la segu
ridad de su país contra las olas de violencia que 
arrasarían las más inexpugnables defensas, se unen 
a la voz angustiada del máximo jerarca de la Igle
sia Católica, que en sus recientes encíclicas ha di
cho que "el nombre de la paz es desarrollo"; y a 
la voz admonitoria del Secretario General de las 
Naciones Unidas de que "no estamos ganando la 
guerra a la necesidad". 

De otra parte, el nombramiento de la Comisión 
para el Desarrollo que preside el ministro Lester 
Pearson y que integran connotadas personalidades, 
para que estudien lo que se ha hecho en materia 
de ayuda, y determinen las enseñanzas que puedan 
deducirse para el futuro, se complementa con la su
gerencia hecha por el Presidente de Colombia al 
Banco Interamericano de Desarrollo durante la reu
nión de gobernadores celebrada en abril de 1968 en 
Bogotá y ya aceptada y puesta en marcha por tal 
institución, para que, ante el hecho de que, con ra
ras excepciones, los países latinoamericanos no es
tán alcanzando los niveles de desarrollo que se con
templaron en los comienzos de la Alianza, el Banco 
tome la iniciativa de realizar en unión de la CEPAL 
y de las principales entidades del sistema interame
ricano, la evaluación sobre lo que realmente ha re
presentado la cooperación financiera internacional 
para la América latina en los últimos lustros ; de 
lo que ha sido nuestro propio esfuerzo y de lo que 
puede y debe hacerse para corregir las fallas inter
nas y las de la cooperación exterior. 

QUIEBRA DE LOS PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD 

¿A qué se debe este clamoroso pedimento para 
que se analicen con severidad los resultados de la 
política de ayuda? ¿ Qué hechos han acaecido duran
te la década del desarrollo para que se esté conmo
viendo tan fuertemente la sensibilidad de los diri
gentes y estadistas frente al tremendo drama de 
los países atrasados? 

Sencillamente que están periclitando, en un am
biente de fatiga y desencanto, los grandes principios 
de solidaridad, de justicia internacional, y la pro
mesa de poner al servicio de la humanidad los be
neficios de la fabulosa revolución teconológica que 
estamos viviendo, que fueron la inspiración del pro
grama inicial. Sencillamente, que están renaciendo 
con fiereza los intereses nacionales y la egoísta 
preocupación por resolver los problemas propios. 

Hay cifras de un dramatismo impresionante: en 
lo que va corrido del presente decenio los países de-

sarrollados han aumentado sus ingresos anuales rea
les en unos 400.000 millones de dólares, aumento 
que en sí mismo es mucho mayor que el total de 
los ingresos anuales de los países subdesarrollados 
de Asia, Africa y América latina. Y en 1967, los 
16 países prósperos de Europa y los Estados Uni
dos, con tan fabuloso crecimiento, dieron ayuda ne
ta, por procedimientos bilaterales, a 100 países atra
sados, por una cuantía de 6.200 millones de dólares, 
lo que equivale apenas a 900 millones más que en 
1961, según datos publicados por el Comité de Ayu
da para el Desarrollo (DAD) en julio de 1968. La 
asistencia financi era de los países socialistas en 
el mismo lapso solo representó un aumento de 50 
millones de dólares. y el único renglón que acusa 
un avance ' importante en el aporte neto al desarro
llo, es el de los organismos financi eros internaciona
les, que se incrementó entre el principio de la déca
da en curso y 1967, de 250 a 1.000 millones de dóla
res, aunque una parte considerable de estos fon
dos provinieron de los reembolsos hechos por los 
países de bajos ingresos a cuenta de los préstamos 
conseguidos con anterioridad. 

El compromiso adquirido por los países desarro
llados en las Naciones Unidas de destinar un 1% 
de su producto nacional bruto a la ayuda de las 
naciones en desarrollo, se redujo de un 0.7% en 
1962 a 0.5 % hoy en día. 

REAJUSTES INTERNACION ALES A COSTA DE LOS 

PAISES EN DESARROLLO 

Pero quizás es más demostrativo del relajamien
to del espíritu que inspiraba los programas de ayu
da, la forma como se ha actuado frente a los pro
blemas surgidos a raíz de las dificultades de la ba
lanza de pagos norteamericana y de la tregua en 
el auge económico de Europa a partir de 1967. 

N o puede desconocerse la importancia que para 
la estabilidad de la economía mundial representa 
el equilibrio de la balanza de pagos de los Estados 
Unidos, que sustenta fundamentalmente el sistema 
monetario internacional. Y menos puede discutirse 
que la prosperidad económica de las naciones indus
trializadas determina en gran medida la de los paí
ses productores de materias primas. Lo discutible 
e inaceptable es que los remedios a los problemas 
de desequilibrio se tengan que aplicar retardando el 
crecimiento de las naciones en desarrollo, como ha 
acontecido. 

El severo programa aplicado por el gobierno nor
teamericano para hacer frente al desequilibrio de 
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la balanza, ha implicado un recorte sustancial de 
los recursos destinados a la ayuda exterior y en 
particular al programa de la Alianza para el Pro
greso; la repatriación creciente de fondos norteame
ricanos de los países en desarrollo y la adopción de 
una política proteccionista tendiente a abaratar los 
productos americanos en el exterior y a encarecer 
las mercancías extranjeras en el mercado norte
americano. Además, las condiciones de la ayuda a 
los países en desarrollo se han hecho más estrictas 
y ligadas a los intereses comerciales del país pres
tamista. 

La disminución en el ritmo de crecimiento de la 
economía europea, inevitablemente se tradujo en la 
reducción de la tasa de crecimiento del eomercio in
ternacional. Pero dado el dinamismo del comercio 
entre los países europeos, el peso del reajuste reca
yó fundamentalmente sobre las economías de los 
países en desarrollo. La demanda para la mayoría 
de los productos primarios se debilitó y bajaron sus 
precios, hasta el punto de que durante 1967 el co
mercio de las regiones en desarrollo apenas creció 
levemente. 

El resultado de esta política ha sido el estanca
miento de las corrientes de ayuda externa, el alza 
de las tasas de interés de los recursos financieros 
disponibles para los países en desarrollo y el rela
jamiento de los precios y de la demanda mundial 
de los productos básicos, pese a su leve reacción 
durante el último año. 

Cabe anotar también cómo los países desarrolla
dos han sido impermeables a las peticiones clamo
rosas de los atrasados para que se busquen solucio
nes acordes con la justicia internacional. Las dos 
Conferencias de Comercio y Desarrollo de Ginebra 
y de Nueva Delhi confirman esta aseveración. Los 
progresos que se obtuvieron fueron muy limitados, 
pues cuando los hubo, no pasaron de compromisos 
más o menos vagos, sin lograrse la creación de me
canismos adecuados para ejecutarlos o la definición 
de fechas para cumplirlos. Ello aconteció con la pe
tición de un tratamiento preferencial para el acceso 
de las manufacturas de los países subdesarrollados 
a los centros industriales; con el financiamiento 
complementario que deberían aportar los países de
sarrollados; con la petición de facilitar el acceso de 
los productos primarios a los centros industriales. 
Igualmente, ha quedado la evidencia de que en la 
ejecución de la política tendiente a la expansión del 
comercio mundial, como la Ronda Kennedy, muy 
poco se avanzó en la creación de posibilidades ma
yores para el acceso de los productos originarios de 

las regiones en desarrollo a los mercados de los paí
ses avanzados. 

Una política de esta naturaleza ha agudizado la 
crisis que se está produciendo en el mundo a causa 
de la brecha económica, que va en aumento, entre 

los países subdesarrollados y los desarrollados y 
que el señor McN amara analiza así: "La renta me
dia individual, en más de cuarenta naciones del 
mundo, en los países subdesarrollados, no pasa hoy 
de los 120 dólares al año. La renta media indivi
dual, en los Estados Unidos, es de más de 3.000 
dólares. Es decir, existe una diferencia de dos mil 
por ciento. Esta cifra ha dejado de tener una signi
ficación puramente económica. Es una cifra fabulo
sa y volcánica, que se hunde peligrosamente bajo 
la superficie terrestre y que no puede dejar de te
ner consecuencias explosivas. Las explosiones socio
lógicas, mucho más peligrosas y más mortíferas que 
las explosiones volcánicas naturales, concluye el 
señor McN amara, se diferencian de estas últimas 
en que pueden preverse. Y si pueden preverse, tam
bién tendrán que poder impedirse". 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PAISES 

SUBDESARROLLADOS 

Los anteriores puntos de vista, presentados con 
tanta crudeza, no tratan de exonerar a los paises 
en desarrollo por la mala administración de la ayu
da en muchos casos, ni de la responsabilidad que 
seguramente les incumbe en la frustración de la po
lítica de desarrollo, en otros, ni tampoco negar que, 
pese a las limitaciones señaladas, el ingreso del 
mundo subdesarrollado está creciendo. Lo que quere
mos relievar es que la situación seria muy distinta 
si se aplicara por parte de los países desarrollados 
una política más positiva y si para la defensa de 
sus exclusivos intereses no hicieran recaer el es
fuerzo que implica corregir los desajustes del co
mercio internacional, o los desequilibrios de los ba
lances de pagos sobre la economía de los débiles, sin 
argumentos valederos para hacerlo, como en el ca
so de las medidas de recorte de la ayuda externa 
para corregir un déficit de balanza, cuando la rea
lidad es que tales dificultades constituyen, como en 
forma irrebatible lo expresó el señor McNamara, 
un problema entre las economías prósperas y no en
tre estas y el resto del mundo, toda vez que es es
casa la proporción de los fondos aportados para 
fines de la ayuda que queda en los países en desa
rrollo, si se tiene en cuenta que prácticamente todos 
se reintegran rápidamente a los países ricos en pa
go de bienes adquiridos en ellos. 
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REPERCUSIONES EN AMERICA LATINA 

Para la América latina estos hechos no solamen
te han tenido serias repercusiones en el lento cre
cimiento de la economía (serán necesarios más de 
40 años para duplicar el bajísimo ingreso por ha
bitante que hoyes solo de 340 dólares) y en la 
disminución proporcional de su participación en el 
comercio mundial, sino que han contribuido positi
vamente a la frustración de uno de los programas 
de cooperación internacional más ambicioso y audaz 
emprendido en el mundo, como es el de la Alianza 
para el Progreso, que no surgió como la pragmáti
ca necesidad de acudir a la ayuda de naciones en 
dificultades, sino como un cuerpo de doctrinas y de 
procedimientos multilaterales para establecer la so
lidaridad entre los pueblos ricos y pobres del con
tinente y darle contenido económico y social al sis
tema regional americano. 

Ese programa fue la culminación de un largo 
proceso de lucha de las naciones latinoamericanas, 
en las conferencias mundiales y del hemisferio, en 
busca de bases más justas y dinámicas de reladón 
entre las dos partes del continente. 

La necesidad de establecer tratamientos dife en
tes para los países según el grado de desarnllo, 
cuando se trata de liberar el comercio, a fin de 
evitar monstruosas injusticias. La estabilizació de 
los precios de los productos primarios y la adopeión 
de medidas para evitar la irritante desigualdad en
tre los precios de las materias primas y los manu
facturados. El reclamo de fondos públicos para fi
nanciar el desarrollo de los paises atrasados y no 
a través de la inversión privada, como se sostenía 
con intransigencia. La necesidad de extender el cam
po de la financiación internacional a las inversiones 
de carácter social, es decir, a aquellas destinadas 
al mejoramiento humano en la forma de educac:ón, 
salud y vivienda. La conveniencia de hacer planes 
y programas para dirigir el desarrollo, fijando obje
tivos de largo alcance, señalando prioridades a las 
inversiones y definiendo politicas económicas ade
cuadas. El otorgamiento de ayuda externa a la:go 
plazo, con bajos intereses, sobre bases que garalti
cen la continuidad en su otorgamiento, media:1te 
compromisos de financiación de programas y no 
simplemente de proyectos. La necesidad de crear 
una institución financiera para complementar los 
esfuerzos de las entidades mundiales y especialua
da en las modalidades propias del desarrollo ldi
noamericano. La conciencia sobre la necesidad de 
crear organismos independientes y técnicos para eva

luar el monto de las nece!?idades de ayuda externa 

y orientar la asignación de los recursos, a fin de 
garantizar la aplicación de un criterio funcional en 
el manejo de los programas de ayuda externa. El 
impulso a los planes de integración económica del 
continente, indispensables para poder asimilar el 
avance tecnológico moderno y mejorar la capacidad 
negociadora frente a los bloques económicos existen
tes. La necesidad de que la ayuda externa impulse 
los cambios en la estructura social, a fin de garan
tizar la justicia y la equidad en la distribución del 
ingreso, a la vez que el aumento en la productivi
dad de la economía, son todos temas que figuran en 
las agendas de CEP AL y de las conferencias inter
americanas, desde 1945, hasta ser consagrados, den
tro del programa de la Alianza para el Progreso, 
en el Acta de Bogotá y en la Carta de Punta del 
Este, durante los años 1960 y 1961. 

APOYO A LA NUEVA POLITICA DEL BANCO MUNDIAL 

La enumeración de las principales ideas por las 
cuales ha luchado latinoamérica, no la hacemos pa
ra reclamar derechos de primogenitura sobre unas 
tesis que están imponiéndose cada día con mayor 
firmeza, lo cual carecería de importancia, sino por 
el contrario, para argumentar que los paises lati
noamericanos deben dar un vigoroso apoyo a la 
nueva política del Banco Mundial y no permitir que 
ella se interprete como una amenaza para el siste
ma regional, que ha sufrido tan serios reveses en 
los últimos años, sino, por el contrario, como un 
gran estímulo para que aquel supere sus proble
mas, revise sus estructuras administrativas, redoble 
sus esfuerzos por incrementar los recursos financie
ros de su banco regional, y demuestre con hechos 
evidentes su capacidad no solo para formular y 
acordar una política de desarrollo, sino para apli
carla con éxito, que es lo que en último término de
mandan los pueblos del continente. 

No otra podria ser la actitud latinoamericana 
frente a la fecunda renovación en la política del 
Banco Mundial, que se expresa en hechos como los 
siguientes: su presidente está pidiendo ocupar una 
posición de vanguardia en los esfuerzos por au
mentar la ayuda externa y para demostrar que no 
son precisamente los recursos los que escasean, ya 
que los países más ricos cuentan con ellos, sino la 
decisión para dedicarlos al desarrollo de las nacio
nes más pobres. El Banco Mundial ha emprendido 
un estudio, que abarca los próximos cinco años, con 
el objeto de formular "un plan de desarrollo" para 
cada país que se encuentra en ese proceso y deter
minar así cuánto podría invertir el grupo del Banco 
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si no hubiera restricciones de fondos y si la única 
limitación a las actividades fuera la capacidad de 
los propios países miembros para utilizar la asis
tencia y reembolsar los préstamos en los plazos y 
condiciones acordados. La institución se propone 
prestar en el próximo quinquenio el doble de lo que 
ha dado en asistencia financiera en los 22 años de 
su existencia, y su nueva política avanza en el sen
tido de que se elijan aquellos proyectos que contri
buyan de un modo más fundamental a la expansión 
de la economía nacional en su conjunto y tiendan 
a superar los problemas que obstaculicen el proceso 
de desarrollo, lo cual está lejos del ideal de la fi
nanciación de programas y planes, pero supera el 
estrecho criterio de financiar únicamente el compo~ 
nente importado de los proyectos. También cabe des
tacar que el Banco introducirá cambios radicales en 
el campo de las inversiones y dará especial priori
dad a los renglones de la educación y la agricultu
ra; que promete simplificar los trámites y procedi
mientos; que colaborará con los países para que 
establezcan sus organismos de planeación y elabo
ren sus planes de desarrollo. Y a todo ello se agre
ga la ventaja de ser una entidad que opera con cri
terio multilateral y está avanzando en el perfeccio
namiento de técnicas y procedimientos como el de 
los grupos de consulta para aunar los esfuerzos de 
gobiernos y agencias internacionales en el financia
miento de los programas de desarrollo y que con 
tanto éxito están operando como en el caso de Co
lombia. 

LA ESCASEZ DE DIVISAS, PRIMER OBST ACULO 

AL DESARROLLO 

Como el objeto de esta reunión es analizar las 
experiencias latinoamericanas sobre la forma como 
la ayuda externa ha contribuído al desarrollo de los 
países, quiero en nombre del gobierno colombiano, 
hacer algunas consideraciones sobre el particular, 
con la advertencia de que Colombia ha sido, duran
te la última década, una de las naciones más favo
recidas por los programas de ayuda externa, razón 
por la cual sus críticas a algunos de los procedi
mientos empleados, no tienen otro motivo que el de 
contribuír a que objetivamente se estudien las razo
nes por las cuales los programas que se están apli
cando adolecen de serias deficiencias. 

La escasez de recursos de cambio exterior consti
tuye, en el caso de Colombia, como en el de la ma
yoría de los países en desarrollo, la gran barrera 
para lograr un crecimiento económico sostenido. Las 
exportaciones colombianas siguen dependiendo en 

un 60% del café, que es un artículo superproduci
do, sujeto a crónicas fluctuaciones en los precios, y 
que no obstante haberse logrado la firma de un 
convenio internacional entre productores y consu
midores, se ha estabilizado, en cuanto a precio y 
volumen de exportación, a niveles tan bajos que 
solo le permiten al país recibir hoy, en 1968, me
nos de 350 millones de dólares por año, cuando en 
1953 y 1954 el valor de las exportaciones cafeteras 
ascendía a 490 y 550 millones de dólares, respecti
vamente. 

Es fácil hablar de que se debe diversificar la ex
portación y sustituír el café por otros articulos. 
Pero la realidad económica y comercial es distinta. 
Es posible hacer un esfuerzo importante al igual 
que el que está haciendo Colombia, para lograr tal 
diversificación, como 10 demuestra el hecho de que 
el país ha logrado incrementar las exportaciones dis
tintas al café a una tasa del 160/0 anual entre 1959 
y 1967. Pero para el éxito de una política de diver
sificación, se tropieza con las barreras aduaneras 
de los países consumidores, con los tratamientos pre
ferenciales, que hacen muy difícil entrar a los gran
des mercados en condiciones competitivas, máxime 
en aquellos renglones de materias primas y artícu
los semimanufacturados que las naciones industria
les, aun a base de subsidios, están produciendo. 

La realidad de la economía colombiana, expuesta 
por el propio Banco Mundial, es que la capacidad 
de importar bienes y servicios no fue en 1967 sig
nificativamente mayor que en 1954, con la diferen
cia de que el producto nacional en tal lapso aumen
tó en un 70% y la población en un 500/0. 

POR QUE SE ROMPEN LAS POLITICAS DE 

ESTABILIZACION 

Las consecuencias de este vital problema no son 
tan simples como a veces la ortodoxia económica de 
las entidades internacionales la plantea, de imponer 
el cinturón apretado y aplicar estrictamente seve
ras políticas de estabilización. 

Una política de estabilidad, cuando no obedece a 
reales razones de equilibrio interno, sino a la nece
sidad de evitar que se creen desequilibrios en la 
balanza de pagos, reduce inevitablemente la deman
da global por debajo de la capacidad productora de 
la economía, disminuye las inversiones por falta de 
bienes de capital importados y las plantas indus
triales operan por debajo de su capacidad, debido a 
la escasez de materias primas o de repuestos que 
permitan una mejor utilización de los equipos. 
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A menos q e el país logre una ayuda financie

ra externa que le permita financiar un volumen ade

cuado de importaciones, y en la oportunidad debi

da, la nación que padece el déficit de balanza de 

pagos tiene q e lanzarse por el despeñadero de las 
restricciones a la demanda, que conllevan graves 

traumatismos para el crecimiento normal de la eco

nomía, o a la inflación, la vía más fácil pero tam

bién la más frustrante para un desarrollo sostenido, 
a no muy largo término. 

Todos conocemos los efectos de las políticas esta

bilizadoras a ultranza: altas barreras protectoras 
para sustituÍr importaciones a costa de una inevi

table incapacidad de la producción nacional para 

competir en 1 s mercados mundiales; desempleo, in

suficiente uti lización de los equipos, lento crecimien

to económico, inestabilidad social y, como conclu

sión, trastornos sociales y políticos que terminan 

siendo amort'guados por una dictadura o por Mi

nistros de Hacienda que inyectan el narcótico de la 
inflación para prolongar el advenimiento de la crisis. 

Quienes hemos tenido en América latina la res

ponsabilidad de dirigir la política financiera de 

nuestros países, seguimos devanándonos los sesos por 
encontrar una teoría económica sólida y seria que 

permita aseverar que es posible impedir que se rom

pan las políticas de estabilización monetaria y fi
nanciera, sobre las cuales hay una extensa y erudi

ta doctrina, mientras persistan las causas de des

equilibrio de la balanza de pagos, no debida a ex

cesivas presiones de los países para importar por 

encima de la necesidades vitales, sino a la caída 
de us ingresos ordinarios. 

En sana lógica, se llega a la conclusión de que 

si el propósito es permitir a los países en desarro

llo un avance sostenido y estable, es indispensable 

complementar sus ingresos de recursos externos, en 

la proporciór: necesaria, para evitar que una defi

ciencia en el volumen de importaciones limite el 
desarrollo. 

Quizás no es tan difícil demostrar la necesidad 

de un aumen:o considerable de recursos externos pa

ra complementar los ingresos de divisas de los paí

ses en relac'ón con sus requerimientos de impor

tación, a fin de asegurar un crecimiento sostenido. 

Los préstamos otorgados por la Agencia de Des

arrollo de los Estados Unidos (AID), a base de fi

nanciación de programas, demuestran que se está 

formando conciencia sobre el problema que estamos 

analizando. En el caso de Colombia, el país ha re

cibido duran:e el programa de la Alianza, 460 mi-

llones de dólares de las agencias norteamericanas, 

de los cuales 380 han sido hechos bajo la modalidad 
de préstamos de programa para sustentar políticas 

de destabilización financiera, y de desarrollo en di

versos campos. 

LAS MODALIDADES DE LA AYUDA SON INADECUADAS 

Sin embargo, las modalidades de tal ayuda aún 
no están de acuerdo con los requerimientos necesa

rios para impulsar el desarrollo del país, respetan

do su autonomía y consultando sus reales necesida

des, aparte de los intereses políticos y comerciales 

del país otorgante de los créditos. 

En primer lugar, el volumen es inadecuado. Se

gún los cálculos del Banco Mundial, en 1968 los re

querimentos del país en materia de importaciones 

debieran haber sido del orden de los 732 millones 

de dólares y solo tuvo capacidad de 492 con sus re
cursos propios y de 570 con los recursos provenientes 

de los programas de asistencia externa. 

En segundo lugar, la ayuda recibida que reviste 

la modalidad de financiamiento por programas, que 

ofrece grandes ventajas adicionales, como la posibi

lidad de utilizar los recursos en moneda local para 
las inversiones públicas, términos a 40 años y muy 

bajos intereses, ha conservado, sin embargo, las ca

racterísticas propias de los préstamos bilaterales, 
sometidos a condiciones ajenas a un criterio pura

mente funcional y multilateral de apoyo a un pro

grama de desarrollo, sin consideración al interés co

mercial del país prestamista; y además, no es una 

ayuda estable, sujeta a un plan de desarrollo pal'a 

ejecutar en varios años, pues los compromisos de

ben negociarse anualmente, sin que el país tenga 

seguridad de recibir los recursos necesarios que ga

ranticen la ejecución cabal del programa. 

CONDICIONES INACEPTABLES 

Pero lo más grave no es tanto la incertidumbre 

sobre la continuidad de los recursos, como las con

diciones que regulan los préstamos, que rebasan 

los requisitos puramente técnicos y financieros. 

Los préstamos están sometidos a un difícil pro

ceso de negociaciones, a base de la firma de docu

mentos de "intención" sobre la política de desarro

llo, en los cuales se aspira a obtener amplios com

promisos del gobierno sobre la política económica 

y financiera. 

El primer campo preferido para tales compromi

sos es el reajuste periódico en la tasa de cambio 
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con un criterio automático, que en concepto de las 
entidades prestamistas es el índice por excelencia 
rara juzgar el desarrollo y perspectivas de la ba
lanza de pagos. Para ellos, el ideal sería permitir 
un reajuste escalonado de la tasa de cambio por 
encima del índice de precios internos. 

Recientemente, el gobierno colombiano se opuso a 
tal criterio y a la libertad cambiaria, a la cual al
gunas entidades internacionales siguen rindiendo 
culto reverencial. Y se resistió a devaluar masiva
mente, con el argumento de que es política propia 
de los gobiernos el manejo del cambio, cuya fija
ción no es automática, sino que depende de muchas 
otras consideraciones, como el incremento de las ex
portaciones, los presupuestos de importaciones, la 
agilidad en los giros al exterior, el comportamiento 
de las reservas internacionales, etc. 

El gobierno colombiano estableció un control de 
cambios, que le ha facilitado el uso óptimo de los 
recursos externos, el mejoramiento notable de sus 
reservas internacionales y liberarse de la política 
de despilfarro y boato que patrocinó el régimen del 
mercado libre y de libertad de importaciones. Y ello 
no lo hizo por contradecir a las organizaciones in
ternacionales, sino porque consideró que ese era el 
instrumento adecuado, dentro de su crisis cambia
ria, para conjurarla y porque no cree en los auto
matismos naturales, y, por el contrario, considera 
que la clave de la política económica moderna es 
poner a funcionar mecanismos dependientes de la 
acción de los hombres para manejar su destino. 

El segundo campo de preferencia de la política de 
los países prestamistas es la reducción progresiva 
y rápida de los controles de importación. El gobier
no colombiano ha sostenido que una política de este 
estilo, en situación de incertidumbre en cuanto a los 
recursos de cambio extranjero, es contraproducente 
y peligrosa. 

Además, los préstamos de programa que hoy reci
bimos están condicionados al compromiso del país 
recipiente de mantener la participación de las im
portaciones ordinarias de los Estados Unidos en el 
conjunto. Y para ello se establece una lista que com
prende los bienes que pueden ser financiados den
tro del préstamo de programa. 

Tal lista incluye preferencialmente aquellos ren
glones en los cuales los productores del país presta
mista han encontrado condiciones difíciles para ha
cerle frente a la competencia internacional, lo cual 
contribuye a descargar parte de la solución de su 

problema de balanza de pagos sobre los hombros 
del país subdesanollado que recibe la ayuda. 

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA COLOMBIANA 

En el temario, los organizadores de esta reunión 
nos han pedido que digamos cuál será el comporta
miento de nuestras economías en la próxima década, 
lo cual no es tarea fácil ni realista cuando se pro
yecta a tan largo plazo. 

Sin embargo, creo que podemos presentar algu
nas de las metas que Colombia se propone alcanzar 
en los próximos años, como una contribución al jui
cio que la Comisión para el Desarrollo tendrá que 
formarse sobre el dinamismo de la economía del con
tinente, para poder formular sus recomendaciones. 

De acuerdo con las proyecciones de nuestro De
partamento de Planeación, podremos crecer a una 
tasa del 6% anual en los años futuros, en relación 
con tasas del 5% que hemos logrado en el inmediato 
pasado. 

Estamos en capacidad de aumentar la inversión 
pública en un 10% anual durante los próximos años, 
porque las reformas introducidas en el sistema tri
butario y una buena política fiscal se han traduci
do en aumento de dicha inversión de un 17 % anual 
entre 1962 y 1965, de un 150/0 en 1967 y de un 19% 
en 1968. 

Creemos poder impulsar nuestro desarrollo sin 
graves presiones inflacionarias, porque tenemos en 
ejecución una política financiera y de producción 
que han permitido un alza en el índice de precios 
de solo 8% y 9% durante 1967 y 1968, en relación 
con 16% y 17% durante el período de 1962/1966. 

Planeamos aumentar en un 25% anual nuestras 
exportaciones distintas al café hasta 1970 y en un 
20 % en los años posteriores, que implicará reducir 
la participación del café en el conjunto de las ex
portaciones de un 60 % a un 40% en 1973 y au
mentar las exportaciones totales de 555 millones de 
dólares en 1967 a 900 en los próximos cinco años, 
con base en lo logrado en la última década de un 
a umento del 16% anual, en promedio. 

Estamos impulsando una serie de reformas a la 
estructura social, como la agraria, la tributaria, la 
administrativa, para poder avanzar hacia el ideal 
de una sociedad cuyo ingreso crezca en forma sos
tenida, pero para ampliar las oportunidades de las 
grandes mayorías de la población y no de minorías 
privilegiadas. 
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y necesitamos ayuda externa en cuantía de 250 a 
300 millones dólares anuales durante los ITóxi
mos cuatro añ03, no con el carácter de ayuda de emer
gencia, sino d complemento a los esfuerzos p pios 
de un país qUE quiere y está en capacidad de rom
per las barreras del atraso. Pero una ayuda para 
el desarrollo, a largo plazo, barata y sin ataduras a 
intereses come.ciales o políticos. 

CONCLUSIONES 

Como conch:sión, permítanme que trate de re u
mil' en los siguientes puntos las cuestiones las 
cuales conside:-amos que la Comisión para el Des
arrollo, así c o los que se encargarán de acer 
la revisión del programa de ayuda externa para la 
América latin¡ , bajo el patrocinio del Banco nter
americano, deberían dar preferente atención: 

Primero: Hay que adelantar sin tregua ur:a vi
gorosa campai.a a escala mundial para crear con
ciencia en los países prósperos sobre la nec idad 
y urgencia dE que sean aumentados conside:able
mente los fonéos públicos para complementar el fi
nanciamiento del desarrollo de las zonas atra~adas, 
no solo como tna política de justicia distributiva en 
el campo internacional, sino como la única garantía 
efectiva de la paz y seguridad mundiales. N obs
tante la bondtd de la política tendiente a arbitrar 
recursos en lo! mercados de capital , no tendría jus
tificación que se exonerara a los países ric del 
compromiso é ico de aportar recursos públicos, a 
largo plazo, cen bajas tasas de interés, al es lo de 
los que integ n el Fondo Fiduciario para el pro
greso Social, oanejado tan eficazmente por el Ban
co Interamericano. 

Segundo: Los programas de ayuda estará;} lla
mados a seguro fracaso mientras no se haga :nulti
lateral su oto:-gamiento, pues el trato bilateral que 
casi siempre conlleva condiciones de carácter polí
tico o comerCIal que lesionan la soberanía de los 
países, frustrA a la larga el esfuerzo de coopera
ción. Los bancos especializados y regionales SJn los 
instrumentos adecuados para la ejecución de los 
programas dE asistencia y habrá que volver los 
ojos a los mé:odos de evaluación de las neces:dades 
de ayuda y de su asignación con un criterio funcio-

nal, tales como el comité de expertos independientes 
concebido en la Alianza para el Progreso y al cual 
se le dio tan duro golpe. 

Tercero: N o debe perderse de vista que el pro
blema del desarrollo no consiste solamente en asis
tencia financiera, pues hay que impulsar fundamen
talmente la solución de los problemas comerciales, 
defender los precios de los productos primarios, am
pliar los mercados, lo que es aún más importante 
que la misma asistencia. Y para ello es necesario 
que opere con dinamismo el esfuerzo cooperativo 
de los países a través de su sistema regional como 
el interamericano, pero revitalizado y agilizado. La 
lucha contra las discriminaciones comerciales a 
nuestros productos, la posibilidad de conseguir, por 
ejemplo, para América latina algún trato preferen
cial en el mercado norteamericano, la integración 
económica del continente o la subregional, requieren 
el impulso político de organismos multilaterales que 
aúnen los esfuerzos. 

Cuarto: Debe avanzarse en el perfeccionamiento 
de la financiación de los programas de desarrollo, 
que es. la única manera de asegurar que habrá con
sistencia entre la movilización de recursos internos, 
públicos y privados y el flujo de recursos externos, 
a fin de garantizar que el crecimiento podrá hacer
se ininterrumpidamente y no limitado por la esca
sez periódica de divisas extranjeras. 

Señores: 

Emprendamos con fe y convicción este nuevo em
peño, puesto en manos tan expertas como las del 
ministro Pearson y los miembros de la comisión que 
lo acompañarán. Pero además, no dejemos que se 
desvíe el noble y gran propósito que ineludiblemen
te tiene que alentar esta política; realizar el ideal 
de sociedades más justas, más propicias para que 
los seres humanos que las integran, se superen per
manentemente. 

y emprendamos de nuevo la batalla sin tardanza, 
como lo expresó recientemente el presidente de mi 
país, "la falta de audacia no es hoy prudencia, sino 
imprevisión; y el aferrarse a las viejas concepcio
ne no es ya más un conservatismo respetable, sino 
una inercia preñada de peligros". 
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POSIBILIDADES DE FOMENTO GANADERO EN EL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

POR ALBERTO PEREZ R. 

La ley 70 de 1966 (diciembre 19) creó el departa

mento de Risaralda, cuyo funcionamiento oficial se 

inició el 19 de febrero de 1967. El territorio de la 

nueva sección político-administrativa fue segregado 

del departamento de Caldas, que había sufrido ya 

una desmembración, con el establecimiento del de

partamento del Quindío, en julio 19 de 1966. 

La ley 11 de 1905 (abril 11) dio origen al de

partamento de Caldas, cuyo territorio había perte

necido hasta tal fecha al departamento de Antioquia. 

En los años 1908 y 1909, otras disposiciones legales 

cambiaron sustancialmente las divisiones político

administrativas de Colombia y en 1910 el decreto 

340 creó de nuevo y definitivamente los departamen

tos de Caldas, Huila y Valle. 

Antes de las dos desmembraciones recientes, era 

Caldas (13.070 kms.2
), el departamento más peque

ño del país después de Atlántico (3.270 kms.8
). Lue

g<' de la formación de Quindio y Risaralda ha que

dado reducido a una superficie de 7.283 kms.'. 

Actualmente, entre los 22 departamentos que hay 

en el país, los cuatro de menor superficie son: 

Kilómetros 

cuadrados 

Caldas ..... . . .. . . ....... . 7.283 

Risaralda 3.962 

Atlántico 3.270 

Quindío ................. . 1.826 

Densidad de 
población. 

Habitantes por 

kilómetro 
cuadrado 

107 

123 

266 

220 

Trece municipios forman el departamento de Ri

saralda, los cuales aparecen a continuación, hacien

do figurar altura sobre el nivel del mar, tempera

tura media, cifras de población calculada para julio 

de 1968 y superficie, según los pisos térmicos: 

Ql ~ So 
G/lIS 

~ E ~ e:g Habi-

g~~ ~f 
~Ql E ~ t¡e tantea 
B~ ~.!'! < c:: ~'O 

Superficie en kilómetros 

cuadrados 

Percirn .... . 1.467 21 217.978 60 3G7 70 107 604 
Apfa . . . . . . . 1.366 19 17.238 97 10 214 
Balboa .. . . . . 1.356 21 9.729 38 82 120 
Delén de Um-

bría . .... . 
Cuátiea .... . 
La Celia .. . 
La Virginia . 
Marsella ... . 
Mistrató . .. . 
Pueblo Rico .. 

1.364 22 
1.630 18 
1.610 18 

899 23 
1.910 20 
1.900 18 
1.660 18 

33.227 
17.966 
10.410 
16.878 34 
21.738 23 

9.630 8 
9.699 193 

182 
66 
69 

134 
195 
430 

87 
31 
18 

261 
379 

2 O 
97 
87 
34 

167 
28 482 
15 1.017 

Quinchfa ... 1.776 18 22.248 19 122 12 163 
Santa Rosa de 

Cabal ... .. 1.776 18 83.120 189 253 116 667 
Santuario . .. 1.366 21 16.972 20 99 36 6 160 

Totales .. ... 486.732 399 2.032 1.246 286 3.962 

Porcentajes 10.1 51.3 81.4 7.2 100.0 

El nuevo departamento tomó su nombre del río 

Risaralda, afluente del Cauca que nace en el cerro 

Paramillo y recorre de norte a sur el fértil valle 

del mismo nombre. Este río era llamado Sopinga 

por los indígenas. Luego se le dio el nuevo nombre 
para conservar el del colonizador español don Emi

lio Rizaraldi, dueño de tierras en aquella región. 

De acuerdo con la anterior distribución de pisos 

térmicos, predominan en Risaralda las tierras de 

clima medio (51.30/0). Es también importante la ex
tensión de territorio frío (31.4%). Hay el 10.1% en 

zonas cálidas que están en las partes bajas de los 

municipios de Pereira, Balboa, La Virginia y Mar

sella. Además, el extenso municipio de Pueblo Rico 
(1.017 kms.2

) en el extremo occidental del departa

mento, que llega hasta los límites con el Cho

có, constituye por sí solo una importante reserva de 

tierras nuevas y fértiles de los tres climas, siendo 

más extensa la parte correspondiente a la zona me

dia. Este municipio y el de Mistrató que suman 

149.900 hectáreas de tierras, en su gran mayoría 

aptas para agricultura y ganadería, ofrecen a Ri

saralda las más favorables posibilidades de realizar 
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un gran plan de fomento. Empiezan a poblarse de va
cunos varias zonas de Pueblo Rico y Mistrató. El 
Fondo Ganadero de Risaralda tiene ya en aquellos 
municipios catorce compañías por un total de más 
de 1.000 cabezas. 

En Pueblo Rico hay además muchas tierras aptas 
para la siembra de cacao, artículo cuya producción 
es deficitaria. Existen plantaciones cultivadas prin
cipalmente por los indios chamíes (límite con el 
Chocó). 

El suelo de Risaralda es muy montañoso. Lo atra
viesan las cordilleras occidental y central de los 
Andes. El territorio en la parte oriental, o sea la 
que corresponde a los municipios de Pereira, Santa 
Rosa de Cabal y Marsella, viene a ser una continua
ción del Quindío, vale decir, el flanco occidental de 
1(3 cordillera central, desde el macizo volcánico hasta 
las estribaciones más bajas que terminan en el es
trecho valle del Risaralda. 

Exactamente al oriente de la ciudad de Pereira, 
es decir, a igual latitud: 4 0 48' 36" Norte, se alza el 
imponente nevado de Santa Isabel. Dada la cercanía 
de, esta belleza natural a aquella capital, y mediante 
una carretera de fácil construcción, podría consti
tuír el nevado un gran centro de atracción turística, 
del mismo modo que el Ruiz que se encuentra aproxi
madamente cincuenta kilómetros al Norte, lo es para 
los visitantes de la ciudad de Manizales. El suelo de 
esta zona risaraldense oriental es de origen volcáni
co y por lo tanto muy fértil. 

A continuación del pequeño valle del Risaralda, 
hacia el Oeste, se encuentra la cordillera occidental 
que entra al departamento en un punto muy cercano 
a la población vallecaucana de El Aguila, sigue hacia 
el Norte atravesando los municipios de, Balboa, La 
Celia, Santuario, Apía, Pueblo Rico, Belén de Um
bría y Mistrató. 

De altura menor que la central y la oriental, la 
cOl'dillera occidental presenta en este tramo que cru
za a Risaralda algunas eminencias: los cerros Ta
tamá (3.960 mts.), Tamaná (4.200 mts.) y los altos 
de Las Palomas (2.040 mts.) y de Serna (3.660 mts.) 
y por último, en el limite con Antioquia, el cerro 
Caramanta (3.900 mts.). 

Se deduce del anterior resumen orográfico de Ri
saraIda que solo tiene una planicie: el valle del 
mismo nombre, cuya altura media, 880 metros sobre 
el nivel del mar y las características de su suelo, 
lo hacen muy similar al Valle del Cauca. El valor 
de la tierra, su fertilidad, la abundancia de agua y 

demás condiciones altamente favorables, hacen acon
sejable transformar allí la ganadería extensiva que 
aún existe, pues hay numerosas haciendas de consi
derable extensión, cuyos dueños han evolucionado 
muy poco en cuanto a sistemas de cría y manteni
miento. 

Bien aprovechado este valle, puede convertirse en 
un importante centro de producción de carne y le
che. No es difícil convertir allí las explotaciones ex
tensivas en intensivas, pues la calidad de la tierra 
y de los pastos lo permite. Basta la subdivisión de 
potreros, el suministro de sal mineralizada y de 
concentrados, el mejoramiento y cambio de las ra
zas, terminando con los ensayos empíricos de cru
zamientos diversos, sin finalidades precisas y sin 
dirección técnica. Para leche son más indicadas allí 
las razas ayrshire y pardo-suiza que la holstein y 
para carne, el ganado cebú puro o de, alto mestizaje, 
es preferible a las diferentes mezclas que a base 
de esta u otras razas especializadas se han venido 
haciendo en los últimos tiempos con resultados muy 
poco satisfactorios. 

En tierras planas de alto precio, bien aprovecha
das, una técnica explotación ganadera puede dar re
sultados aun más remuneradores que la agricultura 
y con menores riesgos, porque a pesar de la tecni
ficación notable de esta actividad en zonas tan des
arrolladas y feraces como la Sabana de Bogotá y el 
Valle del Cauca, el variable y caprichoso régimen 
climático propio de nuestro país, puede ocasionar 
y de hecho ha ocasionado periódicamente graves 
pérdidas. Existe también la serie de enfermedades 
y plagas que atacan los cultivos, no completamente 
controladas aún. 

Dispone pues el departamento de Risaralda de una 
región plana, muy rica que puede convertirse en su 
principal zona de producción pecuaria. 

Otra zona potencial la constituyen, como ya se 
dijo, los municipios de Mistrató y Pueblo Rico. Prin
cipalmente, este último representa una extensa re
gión inexplotada y con grandes reservas forestales, 
que comprende las dos vertientes de la cordillera 
occidental, puesto que esta lo atraviesa totalmente 
de sur a norte. Hacia el oeste, el territorio entra 
profundamente hasta los límites con el departamen
to del Chocó y de las cumbres se desprenden nu
merosos ríos, entre otros, el primer tramo del río 
San Juan que nace en el cerro Caramanta y recorre 
de nordeste a suroeste gran parte del territorio del 
municipio. Hacia el este, numerosos afluentes del 
Cauca bajan de la cordillera y riegan tierras que 
solo ahora empiezan a colonizarse. Dada la poca 
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altura media de la cordillera, hay solo una reducida 
extensión de páramo inútil. La distribución de pisos 
térmicos es: 193 kilómetros cuadrados de tierras cá
lidas, 430 de tierras medias; 379 de tierras frías y 
15 de páramo. Con base en estas cüras, puede cal
cularse que se dispone aproximadamente de 100.000 

hectáreas en los tres climas, que esperan una ade
cuada colonización. 

A pesar de que la fundación de Pueblo Rico que 
hoyes municipio data de 1890, es decir, que quedó 
incluído en Caldas desde su fundación como departa
mento en 1910, ha sido una región olvidada por los 
sucesivos gobiernos departamentales y solo en los 
últimos años se ha obse.rvado algún desplazamiento 
de colonizadores espontáneos hacia aquellas tierras. 
Antes tuvo alli Caldas y ahora Risaralda, una ex
tensa zona de reserva que puede resolver entre otros 
problemas, el del espacio vital que necesita la pobla
ción, cuyo crecimiento es tan inquietante y el de la 
producción pecuaria y agrícola de los tres climas, 
cuyo incremento debe emprender Risaralda en es
cala muy considerable, a fin de no seguir dependien
do para la subsistencia del pueblo de varios depar
tamentos vecinos. 

Para el mejor aprovechamiento de las tierras y 
defensa de las fuentes de agua, Risaralda requiere, 
como todos los demás departamentos del país, pro
gramas de reforestación de las hoyas hidrográficas 
donde el hombre ha hecho pésimo uso de la tierra y 
ha derribado inmiserícordemente los árboles, aca
bando así con el patrimonio de las futuras gene
raciones. 

Se adelanta ya el programa de la reforestación de 
la cuenca del río Otún con admirable técnica y pleno 
éxito, que ha llamado la atención en todo el país. 
Una comisión de geógrafos, agrónomos, ingenieros 
forestales y otros profesionales que visitó aquella 
zona en 1968, considera este plan como un modelo 
para lo que debe llevarse a cabo en otras regiones 
afectadas por la erosión. 

• * * 
De acuerdo con cálculos de entidades y ganaderos, 

el sacrificio de ganado vacuno en Pereira y demás 
poblaciones de Risaralda, se atiende solo en el 200/0 
con semovientes cebados en las dehesas del departa
mento. El resto procede de otras secciones. La dis
tribución es la siguiente: 

Antioquia .... . ........• 
Cundinamarca .. .. . . . . . . 
Boyacá ...... . . .. ... . . . 
Valle ... ......... .. .. . . 
Caldas . ............ .. . . 
Risaralda ............. . 

26% 
16% (Zona de Puerto Salgar). 
16% (Zona de Puerto Boyacá). 
16% (Zona del Norte). 
10% 
20% 

Una de las metas de desarrollo pecuario debe ser 
la reducción progresiva de estos porcentajes. N o es 
exagerado afirmar que Risaralda puede llegar a 
cebar en sus tierras hasta el 700/0 del ganado que 
consume. Aunque no debe perderse de vista que el 
rápido aumento de la población exigirá, en los próxi
mos años, el aumento de esta cantidad. 

Aunque no es el caso de Risara1da como el del 
Quindío, que quedó con territorio muy reducido y 
por lo tanto, las posibilidades de incremento pecua
rio son limitadas, pues el departamento objeto de 
este estudio tiene mucha más tierra apta y como ya 
se vio, zonas de colonización, debe preocuparse ya 
por una gradual transformación de su ganadería 
extensiva e intensiva, que le reportará todas las 
ventajas consiguientes: mejor aprovechamiento de 
la tierra; mejores y más rápidos rendimientos en la 
explotación de ganadería de carne y de leche; mayor 
disponibilidad de zonas para dedicarlas a cultivos 
distintos del café. 

Como es de dominio común, Risaralda afronta, 
aunque no con caracteres tan agudos como Quin
dío, el problema del monocultivo de café. Se trataría 
entonces de iniciar una sustitución de las plantacio
nes poco productivas debido a vejez o enfermeda
des de los árboles, tierras emprobrecidas, parcelas 
muy pequeñas, etc. Explotaciones técnicas de ganado 
de carne o leche mejoran la tierra, cosa de suma 
importancia y pueden dar mayores beneficios econó
micos que cafetales de productividad deficiente. 

Según informes oficiales, la existencia de ganado 
vacuno en Risaralda en 1968, se aprecia como sigue: 

Municipios 

Pereira ............... . 
Ap{a . .. ................... . 
Balboa . ................. . . . . . 
Belén de Umbría .. . . .... . ... . 
Guática ......... . . .. . . . .. .. . . 
La Celia ... . .. .......... . .. . 
La Virginia . . .... .. ........ . 
Marsella .... . . .... . .... . .. . . . 
Mistrat6 . . . ................. . 
Pueblo Rico . . . . ........ . ... . 
QuincWa . .. .... ......... . ... . 
Santa Rosa de Cabal. ....... . . 
Santuario ........... ........ . 

Totales . ............ . ....... . 

Existencia de 
ganado vacuno. 

Cabezas 

64 .000 
6.700 

10.100 
8.600 
6.600 
2.000 
4.600 

12.400 
9.100 
8.600 

10.200 
39.300 
10 . 600 

192.600 

Porcentaje 

33.3 
3.6 
6 . 2 
4.6 
8.4 
1.0 
2.8 
6 . 4 
4.7 
4.6 
6.3 

20.4 
6.6 

100.0 

Los dos municipios con mayores existencias son 

Pereira y Santa Rosa de Cabal. Ambos tienen el 
53.70/0, o sea más de la mitad de la población vacuna 
del departamento. Los once municipios restantes 
muestran muy poca cantidad, puesto que entre todos 

solo reúnen el 46.30/0. 
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En efecto, en Pereira y Santa Rosa de Cabal es 
donde más desarrollada se halla la ganadería de 
leche, a base de las razas holstein y pardo-suiza, 
principalmente. Hay también en tales zonas algunas 
ganaderías de carne. Los hacendados se han preo
cupado por la mejora de sus hatos y han compren
dido que la explotación extensiva es antieconómica. 
Por ello, en varia,s haciendas se han implantado los 
sistemas modernos con resultados muy satisfactorios. 

El pleno rendimiento de un hato de ganado selec
to, exclusivamente dedicado a producir leche, se ob
tiene solo con múltiples cuidados que aunque cos
tosos se compensan plenamente con sorprendentes 
beneficios. 

En primer lugar, dirección técnica apropiada a 
cargo de veterinarios zootecnistas y luego mejora
miento de pastos; rotación de potreros; suministro 
suficiente de sal mineralizada y de concentrados 
que complementan la alimentación de pradera; ade
cuado control de enfermedades y plagas por medio 
de vacuna"s preventivas; selección constante de las 
vacas, desechando las que acusan deficiencias; siste
mas para aumentar los nacimientos; sistemas para 
aumentar la producción de leche. 

Se anotó que el 53.7 % de los ganados de Risaralda 
están en Pereira y Santa Rosa de Cabal, o sea que 
hay allí suficiente existencia. Como en los otros 
once municipios se halla el 46.3% restante, se trata
ría de saber en cuáles hay deficiencia y en cuáles 
no, de acuerdo con las disponibilidades de cada uno 
en cuanto a zonas de pastos y elaborar, en conse
cuencia, los correspondientes programas de fomento. 

Corresponden estos estudios a la gobernación de
partamental, por intermedio de su secretaría de des
arrollo económico y social. 

• • • 
Las existencias de ganados en Risaralda, según 

las razas, se distribuyen así: 

Raza cebú ..................... ..... . 
Raza blanco orejinegl·O ..... ......... . 
Raza holstein .... . ............ ..... . 
Mezcla charolais-cebú .............. . 
Mezcla pardo suizo-cebú .......... .. . 
Raza pardo-suiza ........ . ......... . 
Raza normanda .................... . 
Raza charolais ................ .... . . 
Raza santa gertrudis ...... .... ...... . 

% 
46.7 
28.1 
14.6 
3.1 
2.2 
2.1 
l.8 
0.9 
0.6 

100.0 

El ganado cebú en diferentes grados de cruza
miento, predomina en las explotaciones de ceba y 

levante en las zonas cálidas de los municipios de 
La Virginia, Balboa, Pereira, Marsella, Quinchía y 
Santuario. El blanco orejinegro se halla diseminado 
en las tierras cafeteras, dedicado principalmente a 
producción de leche. El normando, magnífico gana
do de doble propósito y muy apto para clima frío, 
está en las tierras respectivas de Pereira y Santa 
Rosa de Cabal. De ganado holstein y pardo-suizo, 
como ya se dijo, son la mayor parte de las hacien
das de producción lechera en los dos municipios 
nombrados. 

La cantidad de las demás razas y cruzamientos es 
exigua y está en diferentes municipios. Ni la mez
cla charolais-cebú, ni la pardo-suiza-cebú son nece
sarias. La charolais, gran raza francesa de carne, no 
necesita cruzamiento alguno para dar los mejores 
resultados, si se aclimata en clima frío o cálido y 
se cuida asiduamente. La pardo-suiza, gran raza le
chera suficientemente aclimatada en Colombia y pre
ferible a la holstein por ser mucho más rústica y 
resistente al trópico, tampoco requiere mezcla, sino 
buena atención para proporcionar magníficos rendi
mientos en cualquiera de los tres climas. 

• • • 

De todo lo dicho en este pequeño trabajo pueden 
expresarse las siguientes conclusiones: 

Podrían dividirse los programas de fomento ga
nadero en tres frentes distintos, con todas las ven
tajas inherentes a planear separadamente, según 
las características especiales de cada zona, dedican
do a cada plan todos los recursos específicos que se 
obtengan, lo cual es mejor que un plan general im
preciso y mucho más difícil de realizar por múlti
ples l·azones. Estos frentes serían: 

1 Valle del Risaralda. 

2 Pueblo Rico y Mistrató. 

3 Conjunto de otros municipios donde hay posibi
lidad de incrementar la ganadería y de sustituír 
las plantaciones de café. 

Los siguientes son conceptos generales acerca de 
las necesidades del departamento de Risaralda en 
el campo de su industria agropecuaria: 

Construcción de vías de penetración en los muni
cipios de Pueblo Rico y Mistrató, obras que son pri
mordiales si se quiere fomentar la colonización. Es
tas carreteras son suficientes para atraer campesi
nos amantes de la tierra y desplazados de sus 
antiguas parcelas por varios motivos. La coloniza-
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ción espontánea tiene grandes ventajas, como lo de
muestra la experiencia con los ensayos realizados 
en otras regiones colombianas. 

Indispensable es el crédito mucho más amplio y 
fácil a los pequeños y medianos ganaderos. Las con
diciones actuales están lejos de satisfacer las nece
sidades crecientes del gremio. 

La secretaría de desarrollo económico y social de 
la gobernación de Risaralda y su sección de agri
cultura y ganadería requieren un presupuesto mu
cho mayor. Con el actual es muy poco lo que pueden 
realizar estas dependencias. 

La asistencia técnica a ganaderos de todas las ca
tE;gorías es indispensable y necesita extensión mucho 
mayor, no solo para planes futuros sino para la me
jor marcha actual de la industria. Claro que ello de
pende del mayor presupuesto de que disponga la se
cretaría del ramo. 

Los programas esbozados requieren el concurso 
de todas las entidades oficiales, semioficiales y pri
vadas, vinculadas a la ganadería: ministerio del 
ramo e institutos dependientes de él, federación de 

ganaderos, fondo ganadero, comités seccionales, etc. 
La gobernación no está en capacidad de desarrollar 
por sí sola y en la magnitud requerida, los planes que 
el departamento demanda para llegar a metas ade
cuadas de producción pecuaria. 

Debe insistirse en la necesidad imperiosa de reem
plazar los cultivos poco productivos de café por ex
plotaciones distintas, bien sea agrícolas o de gana
dería intensiva. Para el minüundio que existe en 
varios municipios, está la solución en los territorios 
que esperan su civilización, en las zonas de reserva 
de que dispone el departamento. 
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EL MOVIMIENTO DE LA PROPIEDAD RAIZ EN MEDELLIN 

EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 1968 

De nuestra sucursal en esa ciudad. 

EDIFICACIONES 

Al relacionar el trimestre enunciado con igual pe
ríodo de 1967, encontramos que la actividad edifica
dora en esta ciudad registró los siguientes resulta
dos: incremento del 47.20/0 en el número de edifica
ciones y disminuciones del 8.90/0 y 14.20/0 en el área 
edificada y su valor, respectivamente. 

Si establecemos la comparación entre los totales 
del año de 1968 con los correspondientes de 1967, 
vemos que sus resultados fueron francamente alen
tadores, tal y conforme lo hemos venido reseñando 
en los comentarios trimestrales anteriores; efectiva
mente, el número de edificios, el área edificada y el 

valor de los presupuestos aumentaron en 11.60/0, 

62.60/0 y 88.30/0, en su respectivo orden. 

Asimismo, se puede colegir que estos resultados 
tuvieron incidencia favorable en el nivel del empleo, 
puesto que, si comparamos el número de trabajado
res de la construcción afiliados a los Seguros Socia

les -Seecional de Antioquia- que en diciembre de 
1967 era de 4.410, en noviembre de 1968 se aumentó 
hasta 4.726, es decir, que esta cifra se incrementó en 
7.2 0/0 . En el cuadro número 1 se indica el movimien
to comparativo de la edificación en Medellín duran
te los tres últimos años. 

El movimiento total de la actividad edificadora 
durante el año de 1968, ascendió a 2.742 licencias 
expedidas por la Oficina de Planeación Municipal 
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para construÍr 708.645 metros cuadrados por un va
lor presupuestado de $ 278 millones repartidos entre 
edificaciones nuevas y adiciones y reformas. 

Del total del área construída, el 47.30/0 correspon
dió a habitaciones particulares, el 14.7% a estable
cimientos educativos, el 12.2% a edificaciones oficia
les (incluyendo las del Instituto de Crédito Territo
rial, "1. C. T."), el 10.2% a oficinas y comercios, el 
3.3% a fábricas y talleres, el 9.2% a edificaciones 
mixtas y el 3.1 % a otras edificaciones. (Ver cuadro 
número 2). 

COMPRAVENTAS 

El valor de las operaciones de compra y venta de 
la propiedad raíz aumentó en 15.3% durante el cuar
to trimestre de 1968 y con relación a idéntico perio

do de 1967. 

En el cuadro número 3 se encuentran las cifras 
correspondientes al año de 1968 y establecida su com
paración con los años de 1966 y 1967. 

HIPOTECAS 

La constitución de hipotecas aumentó durante el 
último trimestre en 54.9% en su valor, con respecto 
a idéntico período de 1967. El respectivo número de 
operaciones aumentó en 22.3%. En el cuadro número 
4 se detalla el movimiento comparativo de los tres 
últimos años, con sus correspondientes variaciones 
con respecto a idénticos meses de los años indicados. 

En el cuadro número 5 se detalla el movimiento 
correspondiente al año de 1968, según la clasifica
ción de las transacciones y, además, se incluyen en él 
las tasas de interés promedio ponderado para cada 
uno de los meses y agrupaciones indicados. 

MOVIMIENTO COMPARATIVO DE LA F.DIFICAClON EN MEDELLIN 

DURANTE LOS TRES ULTIMOS AAOS 

CUADRO 1 

NUMERO DE EDIFICACIONES AREA EDIFICADA M2 VALOR S (000) 

MESES Y % BU- % au- % BU- % au- % BU- % au-
mento mento mento mento mento mento 

PERIODOS 1966 1967 o dis- 1968 o di&- 1966 1967 o di&- 1968 o di&- 1966 1967 o di&- 1968 o di&-
minu- minu- minu- minu- minu- minu-
ción ción ción ción ción ción 

----------------------------

Enero ........... 270 218 - 21.1 102 - 62.1 82.708 36.390 + 11.8 61.301 + 41.0 10.225 18.244 + 29.5 22.361 + 68.8 

Febrero ......... 176 190 + 8.6 120 - 36.9 36.116 40.422 + 11.9 106.330 +163. 0 12.811 13.096 + 2.2 49.6 6 +279. 4 

Marzo .......... 208 102 - 49. 8 234 + 129 .4 40.368 18.672 - 68.7 67.678 +262.6 14.749 6.129 - 58.4 86.477 + 496 .2 ------------------------------
I trimestre ...... 648 606 - 22.1 466 - 9.7 109.187 95.484 - 12.6 226.309 +136.0 37.785 32.468 - 14 .1 108.628 + 234.2 

------------- -----------------

Abril ........... 161 117 - 22.6 127 + 8.6 48.576 22.836 - 47.6 39.026 + 70.9 16.184 8.629 - 46 .7 16.735 + 82.4 

Mayo ........... 164 815 + 92.1 78 + 21.8 69.069 86.589 - 38.1 81.088 +121.6 28.783 11.633 - 69.6 25.908 +122.7 

Junio ........... 213 157 - 26.8 148 - 8.9 40.361 27.781 - 31.2 89.108 + 40.8 14.808 10.216 - 31.0 16.734 + 64.0 ------------------------------
II trimestre ..... 628 689 + 11.6 662 + 10.7 148.006 87.206 - 89.0 169.221 + 82.6 59.776 30.477 - 49.0 67.377 + 88.3 ------------------------------

Julio ............ 166 126 - 28.6 139 + 10.8 32.506 31.589 - 2.8 63.441 + 69.1 11.016 10.332 - 6.2 19.653 + 89.2 

Agosto .......... 111 180 + 17.1 144 + 10.8 24.267 31.658 + 30.6 52.689 + 66.3 8.626 11.883 + 37 .8 20.184 + 69.9 

Septiembre •..... 181 169 - 6.6 138 - 18.4 34.558 31.677 - tI.3 38.895 + 22.8 11.908 10.803 r 9.3 14.519 + 34.4 ------------------------t-----
III trimestre .... 457 425 - 7 .0 421 - 0.9 91.330 94.924 + 3.9 144.975 + 52.7 31.549 33.018 + 4.7 54.256 + 64.3 ----------------------------------
Octubre ......... 162 198 + 80.8 488 +143.9 31.776 51.791 + 68.0 66.217 + 6.6 11.118 17.911 + 61.1 16.663 - 7.0 

Noviembre ...... 114 160 + 40.4 106 - 83.7 21.677 33.092 + 52.7 20.019 - 89.5 7.117 11.409 + 60.3 7.308 - 35.9 

Diciembre ....... 80 108 + 85.0 97 - 10.2 16.012 24.546 + 63.3 24.452 - 0.4 6.133 9.249 + 50.8 9.144 - 1.1 ------------------------t-----
IV trimestre .... 346 466 + 34.7 686 + 47.2 69.466 109.429 + 57.6 99.688 - 8.9 24.368 88.569 + 58.3 33.106 - 14.2 

------------------------~ ----
Total año ....... 1.979 1.985 + 0.3 1.911 + 11.6 412.987 387.043 - 6.8 629.193 + 62.6 163.477 134.531 - 12.3 254.261 + 88.8 

Fuente: Licencias de conatrucción. Departamento de Pl neación - Daneo de la República. 
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MOVIMIENTO TOTAL DE ACTIVIDAD EDIFICADORA EN MEDELLIN 

DURANTE EL ANO DE 1968 

CUADRO 2 

DESTINO N U E V A S ADICIONES Y REFORMAS TOTAL CONSTRUCCIONES 

DE LAS 
NQ de Area Valor % área NQ de Area Valor % área NQ de Area Valor % área 

EDIFICACIONES edifica- construí- cons-- edifica- construí. cons- edifica- constru{- cons--
ciones da M2 $ (000) trufda ciones daM2 $ (000) trulda ciones daM2 $ (000) trufda ------------------ ---------------

Habitaciones parti-
culares ......... 1.379 283.520 104.849 45 . 1 451 51.781 16 .901 65.2 1.830 335.301 121.750 47 .8 

Oficinas y comercios 48 63.976 24.824 10.2 26 8.259 2.837 10.4 74 72.235 27 . 661 10.2 

Fábricas y talleres. 11 9.359 2.511 1.5 6 14.148 3.514 17.8 17 23.507 6.025 3.3 

Mixtas ........... 66 63.124 27 . 144 10.0 11 1. 974 547 2 . 5 77 65.098 27.691 9.2 

Establecimientos 
educativos ...... 12 103.880 62.985 16.5 1 247 86 0.3 13 104 . 127 63.071 14 .7 

Otras ............. 17 19 . 122 6. 889 3 . 0 32 3.043 970 3.8 49 22.165 7.859 3 . 1 

--------------------------------- ---
Sub·total ......... 1.533 542 .981 229.202 86 . 3 527 79.452 24 .855 100 . 0 2.060 622.433 21)4.057 87 .8 

Edificaciones oficia-
les (1) ... ...... 682 86 . 212 24.059 13.7 - -- -- -- 682 86.212 24 .059 12. 2 

------------------------------------
Totales ......... 2.215 629.193 253 .261 100 . 0 527 79.452 24 .855 100 . 0 2 .742 70 8. 645 278. 116 100.0 

(1) Comprende 669 habitaciones del Instituto de Crédito Territorial "ICT" con área construida de 54.907 M2 por valor de $ 12.236.000. 

Fuente: Licencias de construcción, Departamento de Planeación - Banco de la República. 

MOVIMIENTO COMPARATIVO DE LAS TRANSACClO NE S DE COMPRAVENTAS 

CUADRO 3 

1 966 1 9 6 7 1 9 6 8 

MESES Y 
Valor Valor % Aumento Valor % Aumento 

PERIODOS Número N úmero o disminu- Número o disminu-
$ (000) S (000) ción $ (000) ción 

Enero ...... .. .. . .. . . .. . ... 816 30.237 740 28.230 - 6. 5 769 47 .836 + 69. 2 

Febrero ... ........ ... ... .. 846 28 . 241 924 83 . 659 + 19 . 2 1.193 61.461 + 82 . 6 

Marzo . . ...... . ........... 1.108 42.518 1.325 56 . 094 + 31.9 1.032 41.186 - 26.6 

I trimestre .......... ..... 2 .770 100 . 996 2.989 118.033 + 16 .9 2 . 994 150.483 + 27.1) 

Abril ... ........ .......... 1.489 57.748 1 . 146 41.131 - 28. 8 1.336 66.619 + 62 . 0 

Mayo . .. ..... ............. 846 27 . 870 1.416 64 .570 + 131. 7 1.303 70.013 + 8 . 4 

Junio .. ... ........ . .. . ... . 1 . 124 44.547 1 .307 58 .428 + 31.2 1.129 48. 110 - 17 .7 

II trimestre ....... ... .... . 3 . 459 130.165 3 .869 164 . 129 + 26 . 1 3.768 184 .742 + 12.6 

Julio ..... .... ............ . 1.105 41.895 1..044 36.113 : - 1.3 .8 1.364 57 . 937 + 60 . 4 

Agosto .. ... .. .. .......... . 1 .333 76 . 153 1.166 51. 027 - 33. 0 1.510 63.475 + 24 . 4 

Septiembre .. ... ....... .... 1.415 58.793 1.243 67 .707 - 1.8 1.112 54 . 000 - 6.4 

III trimestre .............. 3 . 853 176 .841 3 . 453 144.847 - 18.1 3 . 986 175.412 + 21.1 

Octubre ... ................ 1.124 41 .635 1. 213 47.043 + 13.0 1.174 55.169 + 17.3 

Noviembre ...... .......... 1.071 48.857 1.428 68 .731 + ~0.2 1.280 69.615 + 13.4 

Diciembre ............ . .... 1.237 80.055 1.403 74.980 - 6 .3 1.362 71.1 89 + 15.5 

IV trimestre ... ........... . 3.432 170.547 4.044 180 .754 + 6 . 0 3 . 816 208.403 + 15 .3 

Total año ..... .. .. ....... . 13 . 514 578 .549 14 .355 607.763 + 6 . 0 14 . 243 706 . 610 + 18.8 

Fuente: Notarías de la ciudad, Oficina de Rea-istro - Banco de la República. 
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MOVIMIENTO COMPARATIVO DE CONSTITUCION DE mpOTECAS 

CUADRO 4 

1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 

MESES Y 
Valor Valor % Aumento Valor % Aumento 

PERIODOS Número Número o disminu- Número o disminu-
$ (000) $ (000) ci6n del $ (000) ci6n del 

valor valor 

Enero ...... . . . ..... . ...... 593 16.985 635 24 . 116 + 42.0 704 36.979 + 53. 3 

Febrero .... . ...... . ... . ... 623 17.532 701 22.459 + 28 .1 1 . 035 51. 069 + 127.4 

Marzo ••... .. • . ......... · .. 760 24 . 079 898 41. 587 - 72 .7 793 37 . 089 - 10 .8 

1 trimestre ........ ....... . 1.976 58 .596 2.234 88 . 162 + 50.5 2.532 125.137 + 41.9 

Abril . .. . ............. . ... 1. 319 42 .635 896 23. 163 - 33.9 967 41. 989 + 49.1 

Mayo ..... , . .. ... . . . ....... 710 20.568 1.141 40 . 697 + 97 .9 1.118 66. 776 + 37 . 1 

Junio ..... .. ........ . ... . . 880 31. 607 836 26 . 122 - 17.4 712 37 .733 + 44 . 4 

II trimestre ........ . ...... 2.909 94 .806 2.873 94.982 + 0.2 2 .897 135.498 + 42 .7 

Julio ........ . ...... . . . . ... 887 27 . 809 819 74.462 + 167 . 8 1.030 I 43. 897 - 41.0 

Agosto ..... .. . .. . .. .. ..... 1.119 68. 617 920 39 .696 - 42. 1 1 . 097 40.401 + 1. 8 

Septiembre ... .... ... . . . . .. 1 .322 43 . 426 916 41.405 - 4 .7 1 .029 62 .894 + 61.9 

III trimestre . . .. . ... . .. . . . 3 . 328 139.752 2 .664 166.563 + 11.3 3 . 1G6 147.192 - 5 . 4 

Octubre . . . ....... . .... . . . . 937 32.920 860 33 . 473 + 1.7 1 . 180 62.082 + 86. 5 

Noviembre .. . ..... .. ...... 839 37.817 1 . 034 41. 326 + 9.3 1 . 064 68 .925 + 66 .8 

Diciembre ...... ... ... . .... 841 33.192 921 54 .642 + 64.3 1 . 200 69 . 305 + 27 . 1 

IV trimestre . . .. . ....... . .. 2.617 103.929 2. 815 129 . 341 + 24 .5 3 . 444 200. 312 + 64.9 

Total año . ................ 10 .880 397. 083 10 .676 468. 048 + 17 .9 12 . 029 608. 139 + 29.9 

Fuente: Notarlas de la ciudad, Oficina de Regis tro - Banco de la Revública. 

MOVIMIENTO DE HIPOTECAS SEGUN CLAS1FICACION y TASA DE INTERES 

CUADRO 5 

PARTICULARES tNSCREDIAL BANCARIAS ABIERTAS SIN tNTERES TOTAL 

% ints. % ints. % ints. 
MESES Y 

PERIODOS Valor prome- Valor prome- Valor prome- Valor Valor Valor 
No. dio No. dio No. dio No. No. No. 

$ (000) ponde- $ (000) ponde- $ (000) ponde- $ (000) $ (000) $ (000) 
rado rado rado 

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

Enero .. ...... . .. 627 21.132 13.16 12 346 9 . 07 120 9.820 14. 84 29 6.274 16 407 704 36.979 
Febrero . . . .. . ... 759 32.684 12 . 91 49 1 .362 9.30 166 11.559 14 . 11 17 4.136 64 1 . 429 1 . 429 61.069 
Marzo . .. ..... .. 603 18.616 12 .92 12 328 8 .60 122 9.536 16 .02 26 7.674 31 935 793 37.089 

- -----------------1---------- --- ------ - -- ---
1 trimestre ...... 1. 889 72.332 13 . 00 73 2 . 036 9.13 398 30.915 14 .62 71 17.083 101 2.771 2.632 125.137 

Abril 
Mayo 
Junio 

737 26.617 12.99 34 1.162 8.19 118 10.226 15.13 30 3.263 48 831 967 41.989 
797 24 .97011.88 97 3.378 8 . 05 158 13.06016 . 49 38 13.640 28 838 1.118 66.776 
627 18.693 12.84 - - - -- 109 8.290 13.91 28 9.737 48 1.112 812 37.733 

------------------1---------------- --- ------
II trimestre...... 2.161 70.080 12.66 131 4.630 8.08 386 31.666 14.96 96 26.540 124 2 . 781 2.897 136.498 

Julio ••.. . . . .... 
Agosto ..... . .. . 
Sevtiembre .. . .. . 

804 
781 
722 

26.838 12.93 
21.410 13 .80 
20.281 13 .58 

46 
79 
60 

III trimestre. . ... 2 . 307 67.529 13.40 186 

Octubre 
Noviembre . ..... . 
Diciembre .. . .. . 

830 
791 
803 

29.672 13.07 
30.198 13.43 
26.626 13.63 

63 
62 
47 

974 8.08 
1.9098.13 
1. 348 8.63 

4.2318.28 

1.103 8 . 65 
1.157 8.11 

977 7.86 

111 
118 
168 

9.947 13.68 
11.679 12 .78 
16.602 12 . 61 

387 37.228 12.95 

174 
117 
238 

16.398 12 .62 
10.154 12.42 
33.606 13.84 

23 
24 
31 

78 

47 
44 
38 

6.368 
3.060 

24.693 

46 
96 
68 

34.021 199 

13.921 
26 .975 
5.602 

76 
60 
74 

770 
2.343 
1.070 

1.030 43.897 
1.097 40.401 
1. 029 62. 894 

4.183 3.156 147 .192 

2.088 
1.441 
2.694 

1.180 62.0 2 
1. 064 68.926 
1.200 69 .306 

---------------1----1----1--------------- --- ------
IV trimestre .... 2.424 86.296 13.28 162 3 . 237 8.18 629 69.058 13.26 129 46.498 210 6.223 3 . 444 200.312 

Total año . . . . . . . 8 .781 296.237 13.06 641 14 . 034 8 . 31 1.699 168.767 13.64 374 123.142 634 15.968 12.029 608.139 

Fuente: Notarías de la ciudad, Oficina de Regis tro - Hanoo de la República. 
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VEINTICINCO AÑOS A TRAS 

ENERO DE 1944 

LA SITU ACION GENERAL 

Así se expresaban las notas editoriales de la Re
vista cOlrrespondientes al número 195 de enero de 
1944: "'La exposición nacional inaugurada por el 
jefe del Estado el 6 de este mes en la ciudad de 
Medellím, ha tenido éxito resonante como alentador 
certamem de progreso, que muestra claramente el 
extraordlinario desarrollo alcanzado por la industria 
del país en los últimos años. 

"En ell que acaba de terminar se mantuvo el dese
quilibriO! de nuestra balanza de pagos, por causa de 
la . reduc::ción de las importaciones producida por la 
guerra, dejando un excedente a favor del país de 
U S$ 58 .. 233.000, según las cifras de la oficina de 
control (de cambios y exportaciones que adelante pu
blicamoSl. 

"Corneo el Banco de la República, en desempeño de 
su funci¡ón estabilizadora del cambio exterior, ha se
guido adquiriendo el sobrante de divisas extranjeras 

y la pr ,ducción de oro del país, sus reservas en es
tas dos e!species tuvieron considerable aumento duran
te el añlo, pasando de $ 107.096.000 a $ 197.702.000, 
lo que representa un alza de 84.610 . 

"Este aumento de las reservas del Banco de Emi
sión ha traído como consecuencia inevitable el del 
medio crirculante, aunque en proporción mucho me
nor que la de aquellas, lo que se debe sin duda a la 
prudentle política de crédito seguida por el Banco 
de la R.epública y por las instituciones afiliadas y 
a las aeertadas medidas tomadas por el congreso y 
el gobie:rno sobre elevación de los encajes bancarios 
y congellación de fondos sobrantes en el mercado. En 
efecto, el incremento de la circulación monetaria 
solo lleg"ó en el año a 16.8%, si bien es cierto que los 
depósitols bancarios a la vista, que también forman 
parte dlel medio circulante, aumentaron en 50.2%, 
el alza conjunta de la moneda en circulación y de 

los depo sitos bancarios fue de 32.2%". 

LA SITUiACION FISCAL, LA BANCA, EL CAMBIO, EL CAFE 

De acuerdo con las nuevas disposiciones del go

bierno, los depósitos a término en el instituto emi-

sor, así de los bancos como de las empresas y los 
particulares, sumaron el 31 de diciembre de 1943, 

$ 19.224.000. 

Los cheques pagados por los bancos y que son ín
dice de la actividad comercial, en 1943 subieron en 
todo el país a $ 5.810.860.000, contra $ 4.556.503.000 
en 1942, lo cual representa un incremento de 27.5%. 

Por lo que se refiere al movimiento en Bogotá, 
este ascendió a $ 2.112.521.000 en 1943 y a 
$ 1.635.315.000 en 1942; el aumento fue pues de 

29.2%. 

En 1943, la Bolsa de Bogotá contabilizó transac
ciones por $ 89.154.000 contra $ 42.733.000 en el año 
inmediatamente anterior. 

Frente a estas alzas, se destaca el descenso en la 
producción de oro; durante 1943 el Banco de la Re
pública compró 565.501 onzas de oro fino, por com
parar con 596.618 en 1942, lo cual representa una 
baja de 5.2%. La exportación de café en 1943 re
presenta la más alta cifra registrada en !a historia 
del país, pues subió a 5.250.922 sacos, contra 
4.309.479 en el año inmediatamente anterior. Los 

precios del grano en los mercados del interior avan
zaron considerablemente: en diciembre de 1942 las 
cotizaciones eran de $ 36 para la carga de pergami
no corriente, y de $ 46 para la de pilado; estos pre

cios en diciembre de 1943 fueron de $ 44 Y $ 56 res

pectivamente. 

Notablemente se recuperó la producción de petró
leo en 1943, pues llegó a la cifra de 13.379.000 ba

rriles, un 26.3% superior a la de 1942, que fue de 

10.593.000. 

También mostraron auge notable en el año que 

se comenta las operaciones en finca raíz, ya que so

lamente en Bogotá ascendieron a $ 13.977.000 con

tra $ 13.373.000 en 1942; igual tendencia se observa 

en el resto del país, de manera especial en ciudades 

como Medellín, Cali y Barranquilla. 

De las cifras del balance del Banco de la Repú

blica, cabe destacar, comparándolas con las de los 

dos semestres anteriores, las siguientes: 
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(en miles de pesos) 

Dicbre./48 Junio/ 43 Dicbre./42 

Reservas de oro y divisas .... $ 197.702 152.327 107.096 

Billetes en circulación ........ 125.434 108.495 103.600 

Utilidades .... . .............. . 691 690 690 

Por lo que se refiere a los cheques pagados por 

los bancos, índice elocuente como atrás se dijo, de 
la actividad económica, por compensación y directa
mente se pagaron en Bogotá durante el mes de di

ciembre de 1943, $ 191.183.000, Y en el resto del país 
$ 329.212.000. 

Sin mayores fluctuaciones se conservó, durante el 
año que se analiza, la cotización del dólar; en efec
to, ella fue en promedio, de $ 1.76. En diciembre se 
situó en $ 1.74. 

Del ejercicio fiscal no se poseen aún cifras defi
nitivas, pero es seguro que de su ejecución final se 
desprenderá la impresión que se tiene de que el año 
que concluyó, fue francamente alentador para el de
sarrollo del país en los diversos órdenes. 

ALGUNAS CIFRAS DE INTERES 

Depósitos en los bancos, exceptuado el Banco de 

la República. En $ 199.462.000 se situó para el 31 
de diciembre de 1943 esta cuenta, cuando el mes an
terior había llegado a $ 208.992.000; dentro de esta 
cifra no están comprendidos los ahorros, que en los 
meses indicados mostraban en su orden, $ 40.355.000 
y $ 39.679.000. 

EXPLOTACIONES DE PETROLEO 

A 1.867.000 barriles subió la producción en di
ciembre y a 1.801.000 en noviembre inmediatamente 
anterior, lo cual pone de manifiesto la recuperación 
en este renglón por las ventas que nuevamente se 
hacen al exterior. 

EXPORTACIONES (FOB) 

Este importante rubro sumó en diciembre 
$ 21.857.000, lo cual significa positiva alza sobre 
noviembre anterior; en todo el año de 1943 el total 

ascendió a $ 218.620.000. 

IMPORTACIONES (CIF) 

Verticalmente bajó en diciembre esta cuenta, ya 
que de $ 16.553.000 en noviembre, en el mes nombra
do descendió a $ 9.102.000; en todo el año de 1943, 

marcó $ 146.692.000. 

MOVIMIENTO BURSATIL 

El valor de las transacciones en diciembre subió a 
$ 5.194.000, inferior al de noviembre del mismo año; 
en los doce meses de 1943, el total sumó $ 89.174.000, 
cifra que duplica a la de 1942. 

INDICE DE ARRENDAMIENTOS EN BOGOTA 

No tuvo durante 1943 fluctuación brusca este in
dicador, y es así como en diciembre marcó 122,8, 
frente al de diciembre de 1942, que llegó a 119.4. 

DETERMINACIONES DE LA JUNTA MONETARIA 

RESOLUCION NUMERO 1 DE 1969 

(enero 15) 

La Junta Monetaria de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el ar
tículo 83 del decreto-ley 444 de 1967, 

RESUELVE: 

Artículo 1Q Señálanse los siguientes porcentajes 
de depósitos previos para las importaciones corres
pondientes a las posiciones del arancel de aduanas 
que a continuación se detallan: 

DEPOSITOS DEL 1% 

40.11.B.IV 
84.22. D . 1 . a. 
84.22. D . I. b . 
84.49.H. 
84. 56.A.IlI. 
84.59 . B . IlI. 

DEPOSITOS DEL 80% 

40 . 08 . B . 11 . 

68.14.A.1. B. 
73.10.B. V. 
73.27. 
73.29.A. 11. 

73.35. B.Il. 
87.14.B. 

DEPOSITOS DEL 70% 

44.07. 
73.16.A. 

73.16.B.I. 

86.10.A.!. 
86.10.A.II. 
86.10.B. 
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