
REVISTA DEL 

BANCO DE LA REPUBLICA 
BOGOTA, NOVIEMBRE DE 1964 

NOTAS EDITORIALES 

LA SITUACION GENERAL 

El congreso cumplió en tiempo oportuno 
con el mandato constitucional de expedir el 
presupuesto de rentas de la nación y la ley 
de apropiaciones para el año de 1965. 

A la suma de $ 5.160 millones se eleva el 
monto de los egresos proyectados, de los cua
les $ 3.631 millones corresponden a gastos 
propiamente de funcionamiento y a otros de 
transferencia y servicio de la deuda, y $ 
1.529 millones a inversiones públicas. 

El presupuesto contempla ingresos corrien
tes por valor de $ 4.304 millones, cifra que 
incluye $ 159 millones en que se ha estima
do el impuesto a las ventas y recursos de 
crédito por $ 865 millones. De estos, $ 569 
millones corresponden a operaciones con el 
Banco de la República para reconversión de 
la deuda interna. 

El gobierno hizo públicas las consecuen
cias inflacionarias de los aludidos recursos 
por $ 569 millones, que han de originarse por 
los caminos de la emisión primaria, pero ad
virtió que carecía de otras herramientas de 
acción. Algunos de los gremios económicos se 
han opuesto a ciertos impuestos nuevos, como 
el gravamen a las ventas, no tanto por la con
tribución en sí misma, sino por la forma co
mo estaba decretada; han rechazado la sub
sistencia de otros, como el tributo del 20% 
adicional a la renta, mas han aceptado la 
posibilidad, por ejemplo, de un recargo sus
tancial sobre la gasolina. Tal es la opinión 
de los voceros de la industria. Agrupaciones 
representativas, como la Asociación Banca-

ria, han manifestado que "la sobriedad en los 
gastos de funcionamiento crea oportunidades 
para que haya inversiones públicas en nive
les convenientes. Por ello preconizamos esta 
solución para no llegar a las perniciosas al
ternativas de mayores impuestos, o infla
ción". 

Escritores públicos y comentaristas muy 
destacados han acogido, unos la tesis extre
ma de que la solución al problema fiscal ra
dica exclusivamente en la austeridad en los 
gastos oficiales, al paso que otros admiten la 
necesidad de nuevos tributos. Pero todos con
cuerdan en la urgencia de evitar el paulatino 
deterioro monetario a través de erróneas 
prácticas, que al ser inflacionarias constitu
yen la mayor amenaza para las clases de ba
jos ingresos. 

Entre tanto, el gobierno se propone pre
sentar a la consideración del país y del con
greso un plan de emergencia fiscal, cuyo ob
jetivo indudable ha de ser no solo el logro del 
equilibrio merced a recursos no inflaciona
rios, sino la adecuada financiación de las in
versiones, porque tampoco serían admisibles 
mayores pausas en los proyectos de desarro
llo. Pero el éxito de un programa semejante 
requiere la preexistencia de ciertas condicio
nes propicias, en el terreno político, que fa
ciliten la acción parlamentaria indispensable 
para la adopción de soluciones urgentes, de 
manera rápida y valerosa. 

La nación quizá soportaría sin graves per
cances determinados impuestos adicionales, 
dado que la presión tributaria sobre el con
junto de la masa económicamente activa, no 
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es muy alta en Colombia, comparativamente. 
Pero se requeriría la adopción de nuevos mé
todos, porque en la actualidad, por una es
tructura defectuosa, el impacto de la tribu
tación gravita sobre un porcentaje muy re
ducido de la población. Nuevos sistemas de
berán orientarse a corregir esta anomalía, 
mediante una distribución más universal de 
las cargas impositivas. Además, sea o no jus
tificada la crítica muy general que se viene 
haciendo a los altos costos de funcionamiento, 
conviene al gobierno tomar en cuenta este re
clamo, con gestos convincentes. Fuera de las 
objeciones que puedan hacerse a una buro
cracia, posiblemente copiosa, pero en lo ge
neral muy mal remunerada, cabría pregun
tar, por ejemplo, si el avance que se ha lo
grado en la pacificación del país no permiti
ría ya alguna disminución en los gastos de 
orden público. 

El ejercicio fiscal del presente año de 1964, 
por virtud del mejoramiento de algunas ren
tas, por los recursos extraordinarios y por 
la liberación de fondos derivada del arreglo 
de la deuda interna con el Banco de la Re
pública, no parece que presentará situacio
nes deficitarias adicionales. El aporte neto 
del instituto emisor al gobierno llegará 
aproximadamente a $ 350 millones. 

El crédito de la banca comercial se había 
elevado hasta octubre pasado en 11.4 %, lo 
que significa un avance en las colocaciones 
de $ 520 millones. El de la Caja Agraria y 
Banco Ganadero, por su parte, se ha incre
mentado en 20 ro . Conviene anotar que el año 
pasado el crecimiento de estas dos entidades 
solo había alcanzado en igual período el 
17.s ro . 

En lo tocante al costo de la vida, las se
ries estadísticas correspondientes a los cuatro 
últimos meses han demostrado disminucio
nes de alguna consideración. Para el conj un
to de los diez primeros meses del año, la 
elevación ha sido de 8.3 % para los emplea
dos y de 7.5 o/o para los obreros, porcentajes 
que comparan en forma muy favorable con 
los del año anterior. 

Como es sabido, se está celebrando actual
mente en Bogotá el cuarto período de las se-

siones de la conferencia de la ALALC, que, 
· como era de preverse, ha sido particularmen

te difícil por cuanto en las deliberaciones han 
venido a aflorar algunos problemas latentes 
de la organización, solo identificables después 
de transcurrido cierto tiempo desde la vigen
cia del tratado de Montevideo y para los cua
les se están buscando soluciones efectivas. 

Aunque aparentemente la reunión ha gi
rado alrededor de la aprobación de la lista 
común que debe r evisarse cada tres años, e 
evidente que las dificultades a que esta ne
gociación ha dado lugar son solo el reflejo 
de una situación especial que apenas comien
za a ser objeto de estudio por parte de todos 
los miembros de la asociación. En efecto, si 
bien desde el punto de vista general y de 
creación de corrientes de comerc ·o, la ALALC 
ha constituído un éxito, también es necesa
rio reconocer que esta organización no se en
cuentra todavía dotada de todos los instru
mentos indispensables para impulsar en una 
forma más activa y armónica el pr oceso de 
integración latinoamericana. 

No obstante, la conferencia ha adelantado 
importantes trabajos destinados a promover 
todo un programa de armonización que per
mita llevar a la ALALC al camino de la in
tegración y a cumplir en un futuro con lo 
previsto en el tratado acerca del estableci
miento de un verdadero mercado común. 

Aun aceptando las deficiencias que puedan 
anotarse al pacto de Montevideo, es preciso 
reconocer que es un instrumento que cuenta 
ya con una dinámica propia y sin cuya exis
tencia no hubieran podido darse estos pri
meros pasos de integración. 

El comité de comercio de la comisión eco
nómica para la América latina, se congregó 
en Santiago de Chile durante varios días del 
presente mes. 

En dicha reunión que tuvo como tema 
principal evaluar los resultados obtenidos en 
la conferencia de Ginebra sobre comercio, se 
destacó la unidad alcanzada por los países 
en desarrollo, unidad que se tradujo en una 
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clara conciencia en cuanto se refiere a co
munidad de intereses y fuerza de negocia
ción, la creación del nuevo mecanismo insti
tucional de comercio que desempeñará un 
importante papel en la rectificación de las 
políticas tradicionales para adecuarlas al es
píritu y principios emanados de la conferen
cia, el reconocimiento en materia financiera 
de postulados rectores acordes con las aspi
raciones de los países subdesarrollados y la 
adopción, en materia de intercambio, de una 
serie de fórmulas tendientes a facilitar el 
acceso a los mercados que consagran objeti
vos más definidos para los convenios por pro
ductos. 

El comité, sin embargo, manifestó su preo
cupación por las decisiones unilaterales adop
tadas por algunos países desarrollados, con 
posterioridad a la conferencia de Ginebra, 
como la demora en la fijación de medidas 
complementarias para el efectivo funciona
miento del convenio del café, así como la 
creación de nuevas prácticas arancelarias y 
restricciones cuantitativas al comrrcio de 
productos de interés para los países en pro
ceso de desenvolvimiento. 

EL COSTO DE LA VIDA 

En octubre, con relación a septiembre, los 
índices de precios al consumidor en Bogotá, 
presentan ligeros descensos, de acuerdo con 
datos del departamento administrativo na
cional de estadística que tienen por base el 
período julio 1954-junio 1955 = 100; la dis
minución para el sector de empleados fue de 
0.1% -de 252.9 a 252.5- y para los obre
ros de 0.5% -de 266.0 a 264.6-. 

En cuanto al índice nacional, el de emplea
dos pasó de 263.4 en septiembre, a 262.2 en 
octubre, y el de obreros, de 274.2 a 271.7. 

GIROS POR IMPORTACIONES 

En el mes de septiembre del año en curso, 
se autorizaron reembolsos al exterior para 
el pago de importaciones, por valor de US$ 
33.968.000, de los cuales US$ 47.747.31 co
rrespondieron a registros anteriores a 1960. 
Su descomposición es la siguiente: 

(En miles de US$) 

Registros Pagado en Saldo por 

septiembre pagar 

1960- ·· ·· ········· · 444.647 362 61.423 

1961- ... ......... .. 462 .709 348 22.330 

1962-Enero ··· ····· 29.412 18 886 
Febrero .... ... 43.126 15 l . 700 
Marzo ····· ··· 46.869 35 3.106 
Abril . ... . ... .. 34.654 44 2 .685 
Mayo .. ....... 34.475 82 2 . 887 
Junio ..... ... 29.904 106 2.032 
Julio . ........ 37.896 34 3. 389 
Agosto . . .... . 40.073 139 3. 701 
Septiembre ... . 31.296 132 6.629 
Octubre .. ... .. 21.690 218 6.265 
Noviembre .. .. 13.943 59 2.431 
Diciembre ..... 3 1.4úl 461 7. 219 

1963-Enero . ....... 34 . 468 194 4 . 603 
Febrero ..... 38.713 369 8.399 
Marzo . .. .. ... 46.894 304 9.461 
Abril 43.865 635 10.461 
Mayo ...... ... 36 .008 417 8.269 
Junio ..... .... 38.615 377 9. 321 
Julio ....... ... 42.503 1. 137 7.912 
Agosto ··· ···· · 37.391 744 8.153 
Septiembre ... . 31.492 619 8.425 
Octubre .. .... 41.266 l. 462 12.685 
Noviembre .... 44.223 1.933 17 . 151 
Diciembre ..... 36 . 379 l. 776 17.889 

1!164-Euero .. ...... 32.646 2.257 16 . 168 
Febrero ······· 32.782 3. 441 17.398 
Marzo ··· ·· · ·· 41.911 3. 944 16 .658 
Abril 41.317 4.363 21 .528 
Mayo ....... .. 48 . 566 6. 278 84. í27 
Junio . .... ... . 43.662 l. 905 40.863 
Julio ···· ·· 42.686 460 41.919 
Agosto ·· · · ··· 31.867 326 31.688 
Septiembre . ... 43 .997 12 43.986 

LA BANCA Y EL MERCADO MONETARIO 

El total de préstamos y descuentos del 
Banco de la República, que en septiembre 
ascendió a $ 2.512.265.000, llegó en octubre 
a $ 2.738.429.000, según lo muestra la si
guiente discriminación: 

(en miles de pesos) 

1 9 6 4 

Septiembre Octubre 

Descuentos a bancos accionistas. .. 807.689 

Descuentos de bonos a la Caja 
Agraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 . 640 

Descuentos a bancos no accionistas, 
a damnüicados y otros ......... . 

Préstamos al gobierno nacional ... 

Préstamos a otras entidnr!es oficia-

36.986 

68.000 

737.640 

36.400 

68.000 

ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 .660 256.700 

Préstamos y descuentos a particu-
lares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443.077 482.726 

Préstamos a corporaciones finan-
cieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 .2.24 228.37 4 

Totales .. .................. • 2. 612 . 266 2. 738. 42~ 
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Las reservas de oro y divisas subieron a 
US$ 129.247.000, frente a US$ 125.617.000 
en septiembre; los billetes del banco en cir
culación, se movieron de $ 2.224.613.000 a 
$ 2.325.473.000 y de $ 4.631.065.000 a 
$ 4.521.120.000, los depósitos. 

En 21 de noviembre, los rubros anotados 
habían variado así: 

Reservas de oro y divisas . .......... .. . .... US$ 128.222.000 

Préstamos y descuentos . .. ...... . . .. ..... .. $ 2.756.132.000 

Billetes en circulación .. .. . ... . . . .. .. . . . .. ... . $ 2 . 413 .106.000 

Depósitos . . . . . . . ....... . . . . ...... . . .... . .. . . . $ 4. 422. 656 . 000 

Sin tener en cuenta depósitos oficiales, 
los medios de pago concluyeron el mes de 
octubre con un guarismo de $ 8.076.339.000. 

EL MERCADO BURSATIL 

De $ 49.550.000 negociados en septiembre, 
pasó en octubre el total a $ 55.484.000, con 
un incremento, como se ve, de $ 5.934.000. 

En lo que hace relación a los indices de 
precios, el de las acciones subió a 223.1 y 
el de los bonos y cédulas permaneció en 
115.4. 

LA PROPIEDAD RAIZ 

En el siguiente resumen, aparecen el mo
vimiento en transacciones y los presupues
tos para nuevas edificaciones en los centros 
que usualmente han venido rindiendo datos 
a nuestro departamento de investigaciones 
económicas. 

TRANSACCIONES 

(en miles de pesos) 

Bogotá Cali Medellln Resto Total 
país 

1964--Sepbre . . . . . 119.663 39.516 47.986 83.904 291.068 
Agosto ... . 96.427 26.123 38.669 76.648 234.767 
Enero a sep-
tiembre ... . 894.669 269.047 396.610 689.189 2.138.406 

1963- Sepbre. .. .. 103.837 22.895 29.542 61.324 207.598 
Enero a sep-
tiembre .. .. 826.760 187.110 296.698 450.981 1.760.649 

EDIFICACIONES 

(en miles de pesos) 

1964- Sepbre . . . .. 113.819 10.636 19.108 18.629 162.092 
Agosto . .. . 37.838 11.102 16.046 17.824 82.810 
Enero a sep-
tiembre .. . . 413.934 74.170 119.971 184.165 792.240 

1963- Sepbre . .. . . 28.321 6.016 9.029 17.!)68 61.324 
Enero a sep-
tiembre .. .. 266.134 69.039 115.338 192.302 632.813 

EL PETROLEO 

Por comparar con la producción del pasa
do agosto- 4.833.000 barriles-, la de sep
tiembre bajo a 4.611.000; de enero a sep
tiembre del año en curso, se han obtenido 
45.013.000 barriles. 

EL CAFE 

A US$ 0.4938 se cotizó la libra de nuestro 
producto en Nueva York, el 19 de noviembre 
próximo pasado. 

En el puerto de Girardot, la carga de per
gamino corriente era pagada por la Federa·
ción Nacional de Cafeteros a $ 735 y por los 
exportadores particulares a $ 680. 

EL MERCADO MUNDIAL DEL CAFE 

(Noviembre de 1964) 

Las exportaciones mundiales a los Estados Uni

dos durante el año cafete1·o 1963-1964 ascendieron 
a 23.338.000 sacos, 628.000 menos que el corres

pondiente año anterior, en el cual las exportaciones 
alcanzaron un volumen efectivo de 23.967.000 

sacos. 

Las reducciones más notorias corresponden a Bra
sil y Colombia con 799.000 y 657.000 sacos respec

tivamente, o sea que de un 37.4% del total de las 
exportaciones mundiales que le correspondía al Bra
sil en 1962-1963, este porcentaje se redujo a un 
35.0 que en 1963-1964. Con respecto a Colombia 
de un 17.1 o/o de incidencia en el volumen total de ca
fé exportado a los Estados Unidos en el año cafe -ero 
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1963-1964, se desplazó a un 14.8%. Esta reducción 
fue general por parte de los mayores productores la
tinoamericanos, con excepción de México, El Salva
dor, República Dominicana, Venezuela y Costa Rica. 
El desplazamiento de café latinoamericano, en el 
mercado estadinense ha sido sustituído en gran par
te por el café africano; es así como en el año cafete
ro 1963-1964 el total de exportaciones de café proce
dente de Africa se incrementaron en 489.000 sacos o 
sea que de 5.2 millones de sacos exportados a los Es
tados Unidos en el año cuota 1962-1963 para el año 
cafetero 1963-1964, esta cifra aumentó a 5.8 millo
nes de sacos que representan un aumento porcen

tual de 9.3. De esta manera la incidencia en las 
exportaciones mundiales por parte de los países 
africanos, pasa a un ascenso notorio, como que de un 
22.0% en 1962-1963, a un 25.0% para el año cuota 
1963-1964. Sin embargo es de anotar que se han 
incrementado notoria y persistentemente las expor
taciones latinoamericanas con dirección a Europa 
y a otros mercados nuevos, las reducciones de tipo 
arancelario implantadas recientemente, para la im
portación de café por parte de los países del CEE, 
han colocado a los cafés americanos en mejor posi
ción competitiva con los cafés africanos que tenían 
un régimen preferencial especial de tipo arancelario, 
que los haría más asequibles al consumidor, toda vez 
que su precio resultaba más bajo. 

En los diez primeros meses del año civil en curso, 
las exportaciones colombianas a Europa se incre
mentaron en un 20% con relación al año inmediata
mente anterior, ya que para el período en mención 
las exportaciones fueron de 2.137.000 sacos en 

contra de los 1.870.000 para los diez primeros meses 
del año de 1963. 

En informaciones dadas a conocer por el depar
tamento de comercio de los Estados Unidos, se afir
ma que las existencias de café verde en ese país 
el 30 de septiembre han sido estimadas en 4 millo
nes de sacos, cantidad menor en 210.000 sacos ( 5%) 

que la correspondiente al 30 de junio, y casi igual 
a la del 30 de septiembre de 1963. Del total de las 

existencias durante el tercer trimestre, 70% estaban 
en poder de las empresas tostadoras. 

Durante el tercer trimestre la torrefacción alcanzó 
un volumen total de 5 millones de sacos, o sea 25.000 

más que durante el segundo trimestre, pero inferior 
en 33.000 sacos a la cantidad tostada durante el 
tercer trimestre de 1963. Durante los primeros tres 

trimestres del año en curso, el total tostado en los 

E~tados Unidos fue de 16.7 millones de saco~ ca11ti-

dad mayor en 193.000 sacos ( 1%) que la del mismo 
período del año pasado. 

La junta ejecutiva de la organización internacio
nal del café, se reunirá en San Salvador a mediados 
de diciembre del presente año, y tratará, entre 
otros, de los siguientes puntos: 

1) Redistribución de los votos a consecuencia de 
la adhesión de Luxemburgo; 2) Revisión de los 
principales sucesos del mercado cafetero, con base 
en un informe preparado por la organización; 3) 
Cumplimiento con las cuotas de exportación en el 
año cafetero 1963-1964, con base en un informe pre
sentado por la organización; 4) Informe del grupo 
de trabajo formado por Brasil, Colombia, Alemania, 
Uganda y el Reino Unido, sobre la exoneración so
licitada por Oamcaf a Uganda y Portugal, formado 

en Londres el 30 de septiembre, a la vez de los 
términos de todo el convenio y del proyecto de re
glas para la consideración de exoneraciones relati
vas a cuotas; proyectos de resoluciones presentados 
por la delegación del Brasil, a la luz de un informe 
preparado por la organización. 5) Informe del co
mité de estadística (Brasil, Colombia, Francia, 
Uganda, el Reino Unido y Estados Unidos), que 
inició sus actividades el 11 de noviembre. 6) Soli
citud del Congo (L) para que se le conceda una 
cuota anual mayor, de acuerdo con lo dispuesto en el 
anexo A del convenio (después de haber presentado 
la solicitud, el representante del Congo informó al 
director ejecutivo que su gobierno estaba conside
rando la posibilidad de un retiro parcial y tempora
rio del Convenio). 7) Solicitud de exoneración pe
dida por la República Dominicana. 8) Solicitud de 
exoneración presentada por El Salvador. 9) Soli
citud de exoneración presentada por Trinidad y 

Tobago. 10) Informe presentado por el director eje
cutivo sobre el progreso de las actividades relativas 
a la determinación de metas de producción. 11) In
forme preliminar del comité para la evaluación de 

las existencias mundiales. 12) Reglamento definiti
vo de la organización basado en una versión prepa
rada por el grupo de trabajo formado por Brasil, 
Alemania, México, Uganda, el Reino Unido y Esta
dos Unidos. 13) Reglas para la consideración de 
exoneraciones relativas a cuotas, a ser redactadas 
en su forma definitiva por el grupo de trabajo for
mado por Brasil, Colombia, Dinamarca, Francia, 
Guatemala, Uganda y el R~ino Unido, para ser pre
sentadas al consejo en próximo período de sesiones. 
14) Informe del director ejecutivo sobre los existen
tes obstáculos que se oponen, en los países miem
bros, al aumento de la comercialización y el consumo 
de café, incluyendo datos proporcionados por los 
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países exportadores. 15) Compilación presentada por 
el director ejecutivo de las recomendaciones, pro
puestas, sugerencias y exposiciones sobre los obs
táculos existentes que se oponen al aumento de la 
comercialización y el consumo del café presentadas 
fuera de la Organización. 16) Cumplimiento con las 
resoluciones del consejo, con base en un informe 
puesto al día por la Organización. 17) Fabricación 
de café soluble en los mercados tradicionales para 
su reexportación al Japón y a otros países no suje
tos a cuotas que aparecen en el Anexo B del Con
venio. 18) Fecha y lugar del próximo período de 
sesiones. 

En la tercera semana de noviembre el precio del 
café brasileño tipo Paraná 4 se cotizó a 4214 centa
vos de dólar y el Santos tipo 3 a 43%. centavos de 
dólar FOB a noventa dias. 

Los cafés Mams de Colombia a 49 % centavos de 
dólar por libra exmuelle. 

Los tipos Robusta Ambriz BB embarque a 29 cen
tavos de dólar FOB y 31 centavos en plaza. 

CAFE EXPORTADO A LOS ESTADOS UNIDOS 
(miles de sacos de 60 kilos) 

Nueve Nueve 
primeros primeros 1964 1963 
meses de meses de 

1964 1968 Sepbre. Sepbre. 
Brasil ... ...... 6.193 6.311 626 909 
Colombia ...... 2.441 2.946 340 619 
Fedecame ...... 3.938 3 . 613 269 328 
Otros .... ...... 4.940 4 .198 642 821 

Totales 16. 612 17.067 1.666 2.177 

EXISTENCIAS EN PUERTOS 
(sacos de 60 kilos) 

Barran- Buena- Carta- Marta 
quilla ventura gen a Santa Total 

Colombia 
Octubre 24/64 ... 1.693 62.869 61.129 8 . 808 124.489 
Octubre 26/63 .. . 3.463 118.797 62.206 J.74.466 

Santos Rlo Paranagua Varios Total 
Brasil 
Ocbre. 24/64 .. 2.670.000 690.000 2.791.000 166.000 6. 206.000 
Ocbre. 26/63 .. 3.219.000 398.000 1.680.000 172.000 6.369.000 

PRECIO DEL MERCADO DE EXISTENCIAS 
(en centavos de US$ por libra) 

Promedio Cambio Octubre/64 
Octbre. 

Máximo Octbre. Sepbre. Sepbre. 
1964 1964 1964 

Brnsil: 

Santos, tipo 2. 46 .80 45.26 -j-1.66 47.63 
Santos, tipo 4. 46.58 46.00 +1.68 47.38 
Paran á, tipos 

4 y 6 ... ... 46.40 43.98 +1. 42 46 .26 

Colombia: 

Mams .... .. . 60.08 60.05 +0.03 60.38 

México: 

Excelente 48 .94 48.76 +0.19 49.26 

Etiopfa: 

Djimmas, UGQ 42.80 42.86 +0.46 43.88 

EXPORTACIONES COLOMBIANAS 
(miles de sacos de 60 kilos) 

Estados 
Unidos Europa Varios 

Noviembre 19 a 14/64 . ..... . 168 84 
Noviembre 19 a 16/63 .. . .. 101 99 15 
Enero 19 a noviembt·e 14¡v4 . . 8.135 2.137 197 
Enero 19 a noviembre 16/63 .. 3 .633 1.870 210 

Mlnimo 

46.63 
46.60 

44.88 

49.60 

48.68 

42.26 

Total 
242 
216 

5.469 
6.713 

NOTA: Las opiniones y estadlsticas publicadas en este ar

tículo se tomaron de fuentes que consideram.os fidedignas, .mas 

no podemos asumir responsabilidad sobre su exactitud . 

• "'n - .. ...; 

CUARTA CONVENCION NACIONAL BANCARIA 

DISCURSO DEL DOCTOR JORGE RESTREPO HOYOS, PRESIDENTE 

DE LA ASOCIACION BANCARIA 

Señores delegados: 

En nombre de la banca del país debo agradecer a 
esta acogedora ciudad de Cúcuta la hospitalidad 
muy grata y muy honrosa que nos ha dispensado, 
para celebrar las reuniones de la Cuarta Convención 

Nacional Bancaria. 

Además de su generosa hospitalidad, la ciudad de 
Cúcuta se ha convertido en escenario muy propicio, 
para que con el más elevado sentimiento de c;olom
bianos examinemos todos~ gremios y personas, go
bierno y particulares, a la juz de l9s h~os r~~es 

y_ tangibles, si ba haQido· ªcierto o f[li .P~,r. el..co~tr~~~o 

.bay_Jalle,s .q"® A~.n . P.v.di.ér~Jl1Q.S .~s.P~t:~~ .. ~· Cfll.!~IP.!· 
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en la orientación o en la ejecución de la política eco
nómica, oficial y privada, de la cual depende fun
damentalmente el grado de bienestar que haya de 
alcanzar la comunidad. 

Los hechos que suscitan esta inquietud y que le 
darían plena justificación a ese examen, se mues
tran en la reciente historia de la actividad econó
mica y comercial de esta ciudad, con impresionante 
evidencia. 

Cúcuta ha sido tradicionalmente un importante 
centro de distribución de nuestra producción fabril. 
Un apreciable volumen de esa distribución ha ido 
a satisfacer los consumos de nuestra hermana repú
blica de Venezuela. 

De un tiempo a esta parte, Cúcuta se ha convertido 
de proveedora en consumidora de la producción ve
nezolana. Y a tal punto ha llegado la inversión de 
los hechos y de la corriente de suministros, que no 
solamente nuestra producción fabril ha sido desalo
jada por la creciente producción de Venezuela sino 
que, en cosas tan elementales de comida, de pan co
ger, como la yuca y el plátano, los consumos de 
nuestro sector fronterizo se abastecen de la produc
ción agrícola del otro lado de la frontera, pese a la 
bondad de nuestras tierras, no inferiores en ningún 
caso a las de la otra margen del río Táchira. 

Y o no sé si la ininterrumpida sucesión de aconte
cimientos políticos y económicos que han atraído la 
atención del país en los últimos tiempos, haya pro
vocado en él tanta perplejidad, hasta el punto de 
impedir a los colombianos y especialmente a sus 
dirigentes en todos los campos, medir la magnitud 
de estos hechos de trascendencia nacional. 

.. : E_s~e ño_ .~s _un si~ple episodio local. Es una infor
tu~~~ cor:fr~m~ación de la capacidad competitiva de 
nuestrá industria en el campo internacional, con una 
serie de antecedentes que la hacen aún más grave: 
un vigoroso y sostenido esfuerzo de superación y la 
probada capacidad de nuestras gentes, colocaron a 
Colombia entre los cuatro países de mayor desarro
llo industrial en América latina; hemos acumulado 
experiencia y preparación técnica; la relativa am
plitud de los consumos nacionales ha permitido la 
expansión de nuestras instalaciones a niveles en 
que el volumen favorece los costos de producción; 
hemos logrado, en gran medida, la integración in
dustrial interna, con la producción en el país de un 
alto porcentaje de las materias primas que requiere 
el proceso de transformación; y era ya un uso, de 
larga y .favorable tradición, el consumo de artículos 
colombianos en mercados venezolanos, especip.}mente 
de la. -región. fronteriza. 

Y después de un corto y admirable proceso de in
dustrialización, cumplido especialmente en el último 
lustro, la producción industrial venezolana desaloja 
de sus mercados a la nuestra, e invade con la suya 
la región fronteriza colombiana. 

Quienes desde el sector público y desde el sector 
privado, y con la autoridad y capacidad necesarias, 
le puedan explicar a la opinión pública por qué se 
ha producido este fenómeno, le prestarían un posi

tivo servicio al país. 

Esta explicación o al menos el íntimo examen de 
conciencia, es especialmente oportuno en estos mo
mentos en que los países integrantes de la ALALC 
examinan en nuestra propia casa, que los tiene como 
gratos huéspedes, las posibilidades de la integración 
económica latinoamericana. Y cada uno de los pai
ses participantes tendrá entre sus preocupaciones 
primordiales la de medir su propia capacidad para 
participar con éxito en ese proceso de integración. 

La inversión de los términos de intercambio en 
nuestro comercio fronterizo con Venezuela, revela 
la existencia de una gran falla que puede estar de
bllitando la eficiencia de nuestra producción indus
trial, si esa falla ocurre en la organización empre
sarial privada; o que puede estar comprometiendo 
peligrosamente la capacidad competitiva internacio
nal de esa misma producción, si ella puede impu
tarse a la política oficial de fomento. 

N os quedaríamos a mitad de camino en el propó
sito de esclarecer lo que está ocurriendo en este 
campo en nuestra situación interna, si declar-áramos 
sa~isfactoria la explicación que en algunos medios 
se está d~ndo a este fenómeno, atribuyéndolo a la 

abunda.JJ.te. disponibilidad _de divisas internacional~s 
de la vecina república y a la amplia política de apo
yo y de incentivos que ha propiciado con plausible 
éxito su desarrollo industrial en los últimos años. 

Esos dos hechos evidentemente ciertos y favora
bles, explican en buena parte el desarrollo industrial 
venezolano. Pero la explicación que necesita el país, 
y la necesita con urgencia antes de que sea dema
siado tarde para hallar las soluciones adecuadas, es 
la de por qué nos está resultando contraria la con
frontación de nuestra capacidad competitiva, si te
nemos factores que aparentemente deberían favore
cernos, como nuestra más larga trayectoria en el 
proceso de desarrollo industrial, un mayor acervo 
de experiencia y un más amplio mercado de consu
mo interno con su directa influencia sobre los cos

to~ de p~oducción. 
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Valdría la pena para tratar de acercarnos lo más 
posible a las causas determinantes de este proble
ma, enunciar ligeramente dos aspectos de singular 
importancia. 

Existe en el país la sensación, y sería muy bueno 
esclarecer si ello es así, de que nuestra industria, 
con muy contadas excepciones, no ha tenido un po
sitivo interés en la exportación de sus productos. 
Que no tiene como suele decirse 11mentalidad expor
tadora". La relativa y progresiva amplitud de los 
consumos nacionales, ha podido estar enmarcando, 
según todos los indicios, la política industrial de una 
muy alta proporción de nuestras empresas produc
toras. 

Donde quiera que falte el interés para la expor
tación, seguramente faltarán también los incenti
vos propios para ajustar en lo posible la producción, 
en sus costos y en sus calidades, a niveles interna
cionales. Y si falta además el acicate de la compe
tencia por estar prácticamente cerradas nuestras 
fronteras al comercio exterior de artículos que aquí 
producimos y que el consumo doméstico absorbe en 
su totalidad, no estarán entonces muy templados los 
resortes de la iniciativa creadora ni se harán los 
máximos esfuerzos para incrementar hasta el más 
alto límite posible nuestra productividad. 

El otro aspecto toca con el sector público y se 
refiere a las crecientes cargas fiscales y laborales 
que sin medir sus consecuencias inevitables, caen so
bre la producción colombiana, en contraste con los 
estímulos oficiales que alientan y favorecen la pro
ducción nacional de otros países. 

Y si se conjugan estos dos factores, el de una po
lítica industrial circunscrita en buena parte al ám
bito de nuestras propias fronteras y el de una tra
dicional política de aplicarle un criterio eminente
mente fiscal a uno de los más valiosos instrumentos 
de desarrollo económico y social como es la indus
tria, encontrará el país razones bastantes para ex
plicarse por qué nuestra producción no ha llevado 
la mejor parte en la confrontación de su capacidad 
competitiva en el intercambio internacional. 

Incurriríamos en una ligereza imperdonable si nos 
alzáramos de hombros y le volviéramos la espalda 
al problema, con la ilusión de que el alivio que esta 
situación ha tenido con motivo de la modificación en 
las cotizaciones del dólar libre por razón de recien
tes medidas cambiarías, pueda implicar una solu
ción. 

Las causas de fondo subsisten y debemos cuidar
nos muy bi~n de que una nueva y no imposible alza 

en nuestros costos elimine las ventajas que nnomen
táneamente podemos derivar de la actual sittuación 
cambiaría. O de que causas externas, fuera de nues
tro control, neutralicen esa ventaja. 

Estas reflexiones surgidas de un tema apmrente
mente regional, tocan muy a fondo la estructura 
misma de nuestro economía. No podríamos aspirar 
a tener una organización económica autárqmica; y 
si hemos de mantener contacto con el mundo exte
rior es indispensable que estemos preparadotS para 
cumplir una función activa en el intercambio de 
comercio internacional. La primera experiene ia que 
ha de someter definitivamente a prueba nues ra ca
pacidad y nuestra eficiencia es la de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. 

La integración económica latinoamericana habrá 
de producirse y consolidarse en un término presu
miblemente no muy lejano. Tenemos bases y elemen
tos que nos permiten aspirar a desempeñar un buen 
papel en ese proceso, del cual nos sería prácticamen
te imposible sustraernos. Pero debemos al mismo 
tiempo reconocer con toda lealtad que tenemos mu
chas fallas y que es preciso corregirlas oportuna
mente en cuanto nos sea humanamente posible. 

Hemos elaborado un programa general de desa
rrollo del país y venimos haciendo esfuerzos para 
ejecutarlo, para incrementar el ritmo de crecimien
to y para alcanzar las metas que en él se fijan, to
das tendientes a lograr un mejor grado de bienestar 
para todos los habitantes de Colombia. 

La ejecución del programa exige sacrificios y su
pone la creación de nuevas fuentes de riqueza, de 
oportunidades de empleo y de una mayor producti
vidad. Supone además la elevación de nuestros ni
veles sanitarios, culturales y de vida en general. 
Requiere por último, para su cabal cumplimiento, 
inversiones públicas e inversiones privadas. La fi
nanciación de unas y de otras en cuanto dependan, 
parcialmente, de la ayuda externa, se basa en el 
supuesto de las nuevas cargas que ya se le han 
hecho efectivas al sector privado. Suponen, además, 
ei programa y su financiación, orden en las finan

zas públicas de la nación. 

Después de varios años de ejecución del plan hay 
signos de deterioro en nuestro economía, que quizás 
pudieran sustentar la impresión que he tenido de 
tiempo atrás, de que se le está exigiendo al país, 
por razón del programa de desarrollo, un esfuerzo 

superior a su capacidad real. Y si asi fuere, como 
ternó mucho que lo sea, las alteraciones económicas 
que se produzcan, por ese esfuerzo desproporo.iona· 
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do, pueden tener sobre el mismo programa de desa
rrollo una incidencia más desfavorable que la que 
tendría si su ritmo de ejecución, para alcanzar las 
metas propuestas, se ajustara con criterio más rea
lista a la capacidad efectiva de la nación. 

La necesidad de desarrollar el país no es tema 
discutible. Es un imperativo de subsistencia como 
conglomerado humano y como nacionalidad. Tene
mos que hacer desarrollo con sujeción a un progra
ma planificado o sin él, pero tenemos que hacerlo. 
Hay una tasa mínima necesaria de credmiento que 
g-uarda relación con el aumento vegetativo de la 
población. Esa tasa mínima, absolutamente indis
pensable, daría la medida de estabilidad en la situa
ción económica y social prevaleciente. 

De allí en adelante los resultados del desarrollo 
estarán proporcionados a la mejora que se logre 
alcanzar en la condición social y económica de nues
tras gentes. Lo ideal, lo deseable, es log1·ar metas 
muy altas en corto término, mediante un proceso 
acelerado de crecimiento. Lo real es lo posible, lo 
que efectivamente pueda conciliarse con la capaci
dad misma del país, aunque no estén a su alcance, 
dentro de un breve lapso previsto, metas teórica
mente ideales y deseables. 

El plan general de desarrollo prevé un proceso 
de crecimiento en la inversión del sector público que 
va desde el 15% del total en 1960, hasta el 37o/o en 
el lapso de 1968 a 1970. 

Pero el plan supone también la inversión privada. 
Históricamente y sin sujeción a un planeamiento 
previo le ha correspondido al sector privado el más 
alto porcentaje en la inversión. El mismo plan ge
neral de desarrollo suministra la información de que 
el producto bruto interno de Colombia aumentó a 
una tasa promedio de cerca del 4% anual durante 
18. década de 1950 a 1960. Para lograr este progreso 
el país invirtió un 21.9% de su ingreso total y la 
actividad privada contribuyó, en promedio, con el 
83.6% de esa inversión. 

Si para que la inversión pública alcance los nive
les proyectados en el plan de desarrollo, se le im
ponen al sector privado nuevos tributos, sobre los 
ya excesivos que hoy soporta, será entonces el sec
tor privado el que no puede hacer su inversión en 
la medida que de él podría esperarse. 

Si uno u otro no lo hace en la proporción contem
plada, no se alcanzarían las metas globales propues
tas en el programa general de desarrollo, que supo
nen el concurso simultáneo de los dos sectores. Y 
como las circunstancias y los hechos nos están mos-

trando que el sector público o el sector privado no 
h~. de estar capacitado para hacer cabalmente su 
inversión, por este camino nos iremos acercando a 
la evidencia de que el logro de esas metas en el 
nivel propuesto, implicaría para el país un esfuerzo 
o un sacrificio superior a sus capacidades. Si para 
hacer desarrollo necesitamos deteriorar la economía, 
¿cuál sería entonces el sentido y el alcance de ese 
desarrollo? 

Y el deterioro que provocarían nuevas cargas tri
butarias sería inevitable. Los costos de la produc
ción nacional en las distintas actividades han lle
gado a límites que traducidos a precios de los 
consumos populares están golpeando duramente el 
presupuesto familiar de las clases pobres. En los 
últimos cinco años el costo de vida, en promedio, 
para empleados y obreros ha subido en un 76.4o/o. 

La desmesurada elevación de nuestros costos de pro
ducción en los últimos tiempos está comprometiendo 
nuestra posición en el mercado externo, al cual no 
tendrían acceso muchos de nuestros productos mien
tras sus costos estén por encima de los niveles in
ternacionales. Un ciclo adicional de nuevas cargas, 
más altos costos, más elevados precios para los con
sumos populares y mayores salarios, tendría sin 
duda alguna proyecciones muy funestas sobre una 
economía bastante resentida. 

Con la misma buena voluntad con que la banca 
le ha venido prestando su colaboración al gobierno 
en la leal ejecución de las medidas monetarias que 
este ha creído oportuno dictar, se siente obligada a 
someter al examen del gobierno, de las autoridades 
monetarias y del país, el alcance exacto que han 
tenido las medidas restrictivas de crédito bancario. 

En el mes de junio de 1962, o sea antes de la 
devaluación, la totalidad de la cartera bancaria del 
país ascendió a 4.703 millones de pesos. Esa cartera 
era en junio de 1964 de 6.830 millones de pesos a 
precios corrientes, pero al deflactarse, su cuantía 
real equivalía, a precios constantes, a 4.470 millo· 
nes, o sea 233 millones por debajo del nivel de la 
misma cartera dos años antes. 

La merma en la capacidad de ahorro de la activi
dada privada con motivo de la alta tributación a 
que está sometida; la descapitalización que por ra
zones bien conocidas se ha operado en los sectores 
de la producción tanto de la ciudad como del campo; 
y la efectiva disminución del crédito bancario que 
tradicionalmente ha alimentado las actividades eco
nómicas de la nación y que ha cumplido una función 
tan importante en el proceso de nuestro desarrollo, 
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son hechos cuya simultaneidad y trascendencia pue
den ofrecer muy valiosos elementos de juicios al 
examen que hagan el país y el gobierno de nuestra 
situación económica. 

Dos grandes problemas nacionales podrían mere
cer, en ese examen, la más alta prioridad. 

El primero de ellos es el desequilibrio fiscal. Nin
guna de nuestras mayores dificultades económicas 
y sociales hallará solución adecuada hasta que aquel 
no haya sido resuelto. 

La alternativa de más impuestos o inflación que 
para resolverlo se le ha sometido a la opinión pú
blica colombiana, debe tener y seguramente tiene 
otras posibles variantes, que le eviten a la nación 
los males que le acarrearía cualquiera de los dos 
extremos de ese inquietante dilema. 

El ambiente de inquietud y de zozobra que pre
domina hoy en todos los círculos económicos y socia
les es, sin lugar a dudas, el menos p1·opicio para pro
vocar nuevos traumatismos en la economía o en la 
sicología de la comunidad con la imposición de más 
tributos. 

Aun aquellos gravámenes que en circunstancias 
normales pudieran considerarse como técnicamente 
recomendables o socialmente justos, tendrían en la 
situación actual tantas y tan previsibles incidencias 
s~bre la economía general, que el daño sería supe
rior al beneficio que pudiera esperarse del nuevo 
ingreso fiscal. 

Y si la inflación que se anuncia en ese dilema 
ha de venir por los canales de nuevas emisiones, 
iríamos directamente y a plena conciencia hacía el 

desastre. 

Sin necesidad de emisiones o de nuevos impues
tos, una pausa prudencial en el ritmo o en el volu
men de las inversiones públicas proyectadas, podría 
ofrecerle al país la tranquilidad tan anhelada del 
equilibrio fiscal. Los caminos de la prudencia ofre
cen usualmente las mejores salidas a las situacio

nes düíciles. 

Dentro del proceso inflacionario que según de
claraciones oficiales estamos viviendo, esa pausa 
prudencial le podría brindar una ocasión muy pro
picia a los expertos, para examinar si la demanda 
de bienes que puedan crear las inversiones en el 
volumen que se proyecte, ha de corresponder a una 
inmediata oferta de bienes y servicios que abastez
ca normalmente esa demanda y eviten nuevos bro
tes inflacionarios que agudicen más la situación. 

Una inversión básicamente buena y conveniente, 

puede producir en un momento dado, por las cir
cunstancias imperantes, por su ritmo acelerado o 
por su volumen, trastornos en la economía que la 
hagan poco aconsejable. Los mismos programas de 
desarrollo que esa inversión pública trata de cum
plir, pueden verse entorpecidos por los trastornos 
monetarios que ella puede acarrear. Mejor bienes
tar se conseguiría en ciertas circunstancias, dismi
nuyendo el gasto público de inversión, así se pos
pongan obras y servicios de evidente y justificada 
aspiración general. 

Y si además de esto un positivo acto de gobierno 
ejerce un severo control sobre el gasto público de 
funcionamiento, todos los sectores de la opinión pú
blica le ofrecerían con el mayor entusiasmo su res
paldo a ese acto. 

El otro de los dos grandes problemas nacionales 
que debería recibir la más alta prioridad dentro de 
nuestras preocupaciones, es el de darle al país una 
cura de reposo que necesita con apremio. 

Qué gran descanso y provecho recibiría la activi
dad colombiana, si se le despejara el camino de in
cógnitas y de incertidumbres. 

Más aún cuando no estamos enfrentados a ningu
na situación que pudiera justificar el desaliento o 
la desesperanza. Pese a las grandes dificultades que 
nos asedian, tanto el sector público como el sector 
privado han ejecutado obras fundamentales y pro
misarías para el mayor bienestar colectivo en el 
inmediato futuro. Los grandes desarrollos que se 
han hecho en los últimos tiempos, en la generación 
de energía eléctrica; los vastos programas ejecuta
dos hasta ahora en la construcción de viviend po
pular; el elevado número de escuelas construidas 
últimamente; las realizaciones en los programas de 
distritos de riego de Incora; el ambicioso programa 
azucarero que está en plena ejecución; los prospec
tos verdaderamente extraordinarios por sus proyec
ciones y por la calidad de las tierras y del pro¿ucto, 
en el cultivo de banano; la expansión muy grande 
que se le ha dado y se le está dando al cultiV') del 
tabaco y de palma africana; la creciente indrstria 
petroquímica; los recientes pasos que se han dado 
con mucho éxito en la exportación de carnes a Euro
pa; los avances logrados, con perspectivas de ex
portación, en los cultivos de algodón y de arroz y en 
general, el incremento registrado en las exportacio
nes menores, además de ofrecer mayores poribili
dades de empleo y de crear industrias y riqtezas 
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complementarias, pueden transformar fundamental
mente en un plazo breve, que quizás no exceda de un 

lustro, la estructura de nuestras exportaciones ge
neradoras de divisas en creciente volumen. 

Realmente podemos renovar nuestra fe en la po
tencialidad del país y en la capacidad de sus gentes. 

Debemos agradecer y felicitar a los señores miem
bros del comité regional de la asociación, por la 

excelente organización que le han dado a este cer
tamen y por la muy amable acogida que nos han 

dispensado. 

Y a ustedes, señores delegados, agradezco perso
nalmente su asistencia en número tan elevado y tan 
selecto que le ha dado realce a nuestra cuarta con

vención nacional bancaria. 

Muchas gracias. 

DECLARACION MINISTERIAL DEL GRUPO DE LOS DIEZ 

Y ANEXO PREPARADO POR LOS COMISIONADOS 

A- GRUPO DE LOS DIEZ 

DECLARACION MINISTERIAL 

l. Los ministros y gobernadores de los diez países 
que participan en el acuerdo general para présta
mos han examinado en toda su amplitud, en el curso 
del año pasado y dentro de un criterio de largo pla
z , las consecuencias que implican las obligacio
nes que han contraído para contribuír al afian
zamiento de la estabilidad e idoneidad del sistema de 
pagos internacionales. Han pasado revista al fun
cionamiento del sistema monetario internacional y 
a sus probables necesidades futuras de liquidez. Los 
estudios pertinentes a este propósito le fueron con
fiados a un grupo de comisionados a fin de que los 
llevasen a efecto en cooperación con el Fondo Mone
tario Internacional y con la pa1·ticipación de repre
sentantes del personal directivo del mismo, de la 
organización para la cooperación económica y el 
desarrollo y del Banco para Arreglos Internaciona
les. Asimismo se contempló la participación de un 
observador del Banco Nacional Suizo. Las conclusio
nes y decisiones de los ministros y gobernadores con
taron con la gran ayuda de estos estudios, cuyos re
sultados aparecen descritos en el anexo adjunto. 

2. Al analizar el funcionamiento del sistema mo
netario internacional, los ministros y gobernadores 
reafirmaron su convicción acerca de que una estruc
tura basada, como la actual, en tipos de cambio fi
jos y en un precio establecido del oro, ha comproba
do su eficacia como fundamento a partir del cual se 
puede construír para el futuro. Estuvieron confor
mes, además, en que una cooperación cada vez más 

estrecha entre las autoridades monetarias constituye 
un elemento esencial de apoyo del sistema. En lo que 
se refiere a la liquidez, los ministros y gobernadores 
están de acuerdo en que por lo que se refiere al sis
tema monetario internacional, considerado en con
junto, la oferta de oro y divisas es totalmente su
ficiente para colmar las necesidades presentes y 
posiblemente las del futuro inmediato. Estas reser
vas se complementan, además, con una gama am
plia de facilidades de crédito. El crecimiento soste
nido del comercio y de los pagos mundiales segura
mente implicará la necesidad de una mayor liquidez 
internacional. A esta necesidad podrá hacérsele fren
te mediante una expansión de las facilidades de 
crédito y, a la larga, puede llegar a hacer necesaria 
alguna forma nueva de activo de reservas. 

3. El funcionamiento expedito del sistema mone
tario internacional depende de que se eviten desequi
librios internacionales grandes y persistentes y de 
la puesta en práctica de políticas adecuadas, por 
parte de los gobiernos, para corregirlos cuando ocu
rren. De consiguiente, los ministros y gobernadores 
han decidido iniciar un estudio exhaustivo de las 
medidas y de los instrumentos más apropiados para 
lograr este propósito, en forma compatible con la 
búsqueda de objetivos esenciales de política interna. 
En vista de la experiencia que ya ha adquirido en 
este campo, se invita al grupo de trabajo número 3 
de la O. E. C. D. para que se haga cargo de este 

estudio. 

4. Ha constituido un acontecimiento de importan
cia en la evolución y fortalecimiento del sistema la 
aparición de un amplio conjunto de facilidades de 
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crédito bilaterales y multilaterales, encaminado prin
~ipalmente a evitar movimientos especulativos y 
presiones repentinas. Al propio tiempo, cada día se 
ha venido dando mayor reconocimiento al hecho de 
que la forma como se financian los déficit y los 
superávit en la balanza de pagos acarrea conse
cuencias para países distintos a los directamente 
afectados. Los ministros y gobernadores han es
tado de acuerdo, en consecuencia, sobre la utilidad 
de participar, a través de las entidades internacio
nales que ya se ocupan de estos problemas, en una 
"vigilancia multilateral" de los métodos y procedi
mientos para financiar los desequilibrios de balanza 
de pagos. A este fin, han dado su aprobación a di
versos acuerdos que darán a las autoridades mone
tarias de los países que participan en ellos una vi
sión más completa y actualizada de las principales 
tendencias y que les proveerá de una base más só
lida para fortalecer su política de cooperación en la 
esfera monetaria internacional. Esto deberá ayudar
les a evitar la presencia de excesos o faltantes en 
los medios requeridos para financiar superávit o 
déficit en la balanza de pagos, así como para discu
tir las medidas que resulten adecuadas a cada país 
de acuerdo con las perspectivas económicas genera
les. Los ministros y los gobernadores del grupo se 
reunirán de tiempo en tiempo a fin de vigilar los 
desarrollos que se vayan presentando en este campo. 

5. Adentrándose aún más en una visión del fu
turo, ya que existe la posibilidad de que la oferta de 
oro y de divisas resulte inadecuada frente a las ne
cesidades totales de reservas de la economía mun
dial, los ministros y gobernadores, sin entrar a pre
juzgar acerca de ninguno de los aspectos de esta 
cuestión, han dado su aprobación a los acuerdos a 
que llegaron sus comisionados para la constitución 
de un grupo de estudio encargado de analizar di
versas propuestas relativas a la creación de activos 
de reservas ya sea a través del FMI, o bajo otra al

ternativa. 

6. Finalmente, los ministros y los gobernadores 
han intercambiado puntos de vista sobre la idoneidad 
de los acuerdos internacionales de crédito. El Fondo 
Monetario Internacional, dados sus grandes recur
sos de crédito y su conjunto de obligaciones, ocupa 
al respecto una posición central. Con el objeto de 
ensanchar la capacidad del Fondo y al tiempo que 
se reconoce que la adopción de medidas relativas a 
la provisión de recursos adicionales es responsabi
lidad que se radica en las autoridades competentes 
del propio F.M.I., los ministros y gobernadores por 
su parte, han acordado apoyar en la próxima revi
sión quinquenal de las cuotas del Fondo que tendrá 

lugar en 1965, un aumento general y modcra,do de 
las cuotas de los países miembros. Igualmente pres
tarán su apoyo para que se efectúen ajustes l!'elati
vos de aquellas cuotas que están claramente fuera 
de proporción. Además, los comisionados ha sido 
instruidos para estudiar las cuestiones pertinentes 
a la renovación del acuerdo general para prést amos 
y para que formulen recomendaciones a los minis
tros y a los gobernadores con anterioridad a sep

tiembre de 1965. 

7. Los ministros y gobernadores creen que e exa
men del sistema monetario internacional que se efec
tuó durante el año pasado ha contribuido a clarifi
car las premisas que fundamentan los puntos de vis
ta de los diferentes países al respecto y que ha 
permitido identificar más cabalmente la existencia 
de intereses comunes. Creen que el espíritu y la 
práctica cooperativos que han logrado, permiten 
confiar en que se suministrarán recursos j usta
mente suficientes, pero no excesivos, a fin de ha
cer frente al conjunto de necesidades mundiales de 
liquidez. Esta buena disposición de sus países a tra
bajar juntos para encarar desarrollos inesperados 
o necesidades a más largo plazo habrá de fortalecer 
la capacidad del sistema monetario internacional pa
ra apoyar y sostener los objetivos de desarrollo, em
pleo y estabilidad de precios que son universalmen

te compartidos. 

E-ANEXO 

INTRODUCCION 

l. Nuestro grupo fue establecido por los minis
tros y los gobernadores en los siguientes términos 
de su comunicado del 2 de octubre de 1963 : 

"Al examinar las perspectivas de largo plazo, los 
ministros y gobernadores estuvieron de acuerdo en 
que la estructura básica del sistema monetario ac
tual -que se afirma en tipos de cambio fijos y en 
un precio establecido para el oro-- ha demostrado su 
idoneidad como fundamento para arreglos presentes 
y futuros. Encontraron, sin embargo, que seria con
veniente acometer un examen completo de las pers
pectivas que se presentan para el funcionamiento del 

sistema monetario internacional y para sus proba
bles necesidades futuras de liquidez. Este examen 
debiera llevarse a cabo poniendo especial énfasis en 
la posible magnitud y en la naturaleza de las futu
ras necesidades de reservas y de las facilidades adi
cionales de crédito que puedan surgir dentro del 
marco de la política interna de los países, encamina
das al logro efectivo de los objetivos mencionados en 
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el parágrafo 29. Estos estudios también debieran 
ponderar y evaluar diversas posibilidades para sa
tisfacer tales necesidades". 

Los objetivos mencionados en dicho parágrafo, 

eran: 

"Los ministros y gobernadores reafirmaron el ob
jetivo de alcanzar tal equilibrio a elevados niveles 
de actividad económica, con una tasa sostenible de 
crecimiento económico y dentro de un clima de esta
bilidad de precios". 

Igualmente hemos considerado de importancia pa
ra nuestros estudios ciertos pasajes de dicho comu

nicado: 

"Los ministros y gobernadores observaron que 
las reservas actuales de los países miembros, com
plementadas como lo están por los recursos del FMI 
y por una red de facilidades bilaterales, parecen ser 
totalmente adecuadas en las actuales circunstancias 
para hacer frente a las posibles amenazas que pue
dan presentarse a la estabilidad del sistema interna
cional de pagos. 

"Los ministros pasaron revista al "acuerdo ge
neral para préstamos", en el FMI, y reiteraron su 
determinación acerca de que estos recursos estarían 
disponibles para cualquier acción rápida y decisiva. 

"Los ministros y gobernadores consideran que di
cho examen del sistema monetario internacional ha
brá de fortalecer aún más la cooperación financiera 
internacional, la cual constituye la base esencial pa
ra que el sistema funcione con continuidad y con 

éxito". 

Nuestras instrucciones eran las de que: 

" Cualesquiera sugerencias específicas que resul

ten de los estudios de los comisionados serán some
tidas a la consideración de los ministros y goberna

dores". 

2. De acuerdo con tales instrucciones se efectua
ron varias reuniones durante el año pasado y se 
mantuvieron estrechas relaciones con el Fondo Mo
netario Internacional (FMI), la Organización para 
la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) 
y el Banco para Arreglos Internacionales (BAI). 
El personal directivo de esas instituciones ha tenido 
representación en nuestras discusiones y ha realiza
do valiosas contribuciones al trabajo del grupo. Las 
discusiones se beneficiaron también con la presencia 
de r epresentantes del Banco Nacional Suizo, según 
decisión de los ministros una vez que se completó la 
legislación relativa a la cooperación suiza con el 
acuerdo general para préstamos. 

3. Se procedió a un examen de las principales 

propuestas formuladas en los últimos años para re

formar el actual sistema de pagos internacionales, 

las que van desde proponer la restauración del anti

guo patrón de oro hasta el establecimiento de un 

banco central de carácter internacional, con poderes 

supra-nacionales. Aunque ninguno de estos planes 

parece satisfacer las exigencias del caso de manera 

completamente acorde con el ambiente general de 

carácter político, económico y social dentro del cual 

deben operar los pagos y los arreglos internaciona

les, es mucho lo que, en los análisis que sirven de 

apoyo a estos diferentes puntos de vista, hemos en

contrado de utilidad y de estímulo para nuestras dis

cusiones y evaluaciones. 

4. Nuestro informe, tras examinar en sus linea

mientos más amplios la estructura económica y fi

nanciera dentro de la cual debe operar el sistema 

monetario internacional, considera brevemente los 

principales aspectos del sistema tal como ha evolu

cionado en el mundo de la post-guerra, evalúa el sis

tema actualmente existente, explora lineas posibles 

de evolución futura, y, finalmente, plantea y explica 
nuestras principales conclusiones y recomendaciones. 

l. LA IMPORTANCIA DEL EQUILIBRIO INTERNACIONAL 

Y EL PROCESO DE AJUSTE 

6. El funcionamiento expedito del sistema mone
tario internacional depende de que se eviten desequi
librios grandes y persistentes y de la puesta en prác
tica de medidas adecuadas por parte de los gobier
nos para corregirlos cuando ocurren. El proceso de 
ajuste y la necesidad de liquidez internacional se 
relacionan estrechamente. Si no hay liquidez sufi
ciente, los países pueden no contar con el tiempo 
necesario para realizar los ajustes de manera orde
nada, y verse forzados a adoptar medidas perjudi
ciales tanto a sus propias economías corno a las re
laciones económicas internacionales. Si, por otra 
parte, existe demasiada liquidez, el mecanismo de 
ajuste puede funcionar con excesiva lentitud y una 
demora en la adopción de las medidas necesarias 
para reestablecer el equilibrio resultará a la larga 
perjudicial tanto para el país en cuestión como para 
los demás. En vista de esta estrecha interdependen
cia hemos creído conveniente, antes de proceder a 
examinar el sistema monetario internacional propia
mente dicho, detenernos en la consideración de los 
procesos y los procedimientos que se emplean para 
mantener el equilibrio de las balanzas de pagos, y 

para corregir los desequilibrios cuando se presentan. 

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



1412 REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA 

6. Los objetivos de política económica en una so
ciedad libre son vastos y complejos. Comp1·enden un 
crecimiento económico sano y sostenible, pleno y efi
ciente empleo, a la vez que el logro de metas deter
minadas en los campos del desarrollo social, la de
fensa y la ayuda externa. Pero un éxito sostenido en 
la búsqueda de estos objetivos exige una estabilidad 
de precios y un equilibrio razonable en el balance 
total de los pagos internacionales. Sin embargo, tro
piezan las naciones de vez en cuando con una ten
dencia hacia un déficit o un superávit persistente 
en su balanza de pagos global y a fin de contrarres
tarla se verán obligadas a utilizar, combinándolos 
según el caso, los siguientes instrumentos de política 
económica: 

Medidas presupuestales y fiscales. 

Medidas sobre los ingresos. 

Medidas monetarias. 

Otras medidas relativas a las transacciones inter
nacionales de capital (p. e., medidas destinadas a 
afectar los movimientos de capital, pagos anticipa
dos de deudas ínter-gubernamentales, etc.). 

Medidas comerciales (p. e., reducciones temporales 
y unilaterales de aranceles y medidas semejantes). 

Medidas selectivas dirigidas a determinados sec
tores de la economía (p. e., vivienda o ventas a cré
dito, transacciones gubernamentales que afectan la 
balanza de pagos, etc.) . 

7. Tales instrumentos deben emplearse con la de
bida consideración a los compromisos contraídos en 
el campo del comercio internacional y a la obliga
ción, dentro del FMI, de mantener paridades estables 
de cambio, las que están sujetas a modificaciones so
lamente en el caso de que se presenten desequilibrios 
fundamentales. Es preciso que los gobiernos encuen
tren y apliquen la "mezcla" de aquellas medidas que 
mejor atiendan tanto los objetivos de política inter
na, como externa. Es responsabilidad de cada go
bierno la de asegurar que está equipado con todas 
las herramientas de política necesarias a su tarea, 
de mantenerse alerta acerca de los peligros de uti
lizar tales herramientas con demora y de señalar 
la importancia que tiene la necesidad de mantener 
el equilibrio externo sin descuidar los objetivos de 
política interna. En consecuencia, es responsabilidad 
individual de cada gobierno la de encontrar los me
dios para conciliar los objetivos de su política social, 
sus procedimientos institucionales y su conducta en 
el campo económico con la perenne necesidad de lo
grar un equilibrio externo. Y es responsabilidad co-

lectiva de los gobiernos la de dar consideración a 
cómo las acciones de uno pueden afectar a los otros 
y a sí resultan necesarias nuevas normas de con
ducta para mejorar el balance externo y si para tal 
fin se requieren nuevas formas de consulta y de 
cooperación. 

8. El creciente reconocimiento que se da a la exis
tencia de un interés común en el funcionamiento ex
pedito del sistema internacional de comercio y de 
pagos ha promovido ya en forma considerable la 
práctica de adelantar consultas internacionales en 
el campo de la financiación y del comercio, las que, 
aunque al comienzo tendían a ocuparse principal
mente del cumplimiento o de la derogación ocasio
nal de obligaciones específicas, en los últimos tiem
pos se han transformado en una cooperación más 
amplia encaminada a asegurar, hasta donde sea po
sible, que en las medidas de reajuste que adopten 
las autoridades nacionales se tome debida cuenta 
de los intereses de otros países. 

9. Sin embargo, queda mucho por hacer en el 
empeño por esclarecer cuáles son las medidas y las 
herramientas más idóneas para evitar el desequili
brio y para corregirlo, tan rápida y suavemente co
mo sea posible, cuando ocurra. Esto tiene tanta im
portancia para el funcionamiento y las necesidades 
de liquidez del sistema monetario internacional que, 
a reserva de la revisión y aprobación de ministros y 

gobernadores, hemos sugerido que el grupo de tra
bajo número 3 de la OECD que ya ha adquirido ex
periencia en este campo, pueda ser invitado a reali
zar un estudio acerca de la forma como los países 
miembros, tanto individual como colectivamente, y en 
forma compatible con la búsqueda de sus objetivos 
esenciales de política interna, podrían en el futuro 
preservar un mejor equilibrio de balanza de pagos 
y lograr un ajuste más rápido y efectivo de los 

desequilibrios. 

10. El grupo de trabajo número 3, realizaría es
tudios acerca de la correlación que existe entre la 
liquidez interna y la balanza de pagos, así como tam
bién acerca de la forma en que las medidas de ca
rácter fiscal, comercial, tributario y de otra natura
leza, puedan ser aplicadas en combinación con la po
lítica monetaria, tanto por los países que tienen su
perávit como por los que se encuentran en déficit, 
para alcanzar objetivos internos y externos, en es
pecial cuando existe alguna posibilidad de conflicto 
entre los dos. Estos estudios considerarían la posibi
lidad de llegar a la formulación de normas sobre la 
contribución que las políticas monetaria y afines 
pueden ofrecer para el equilibrio de la balanza de 
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pagos y conforme a las cuales podría evaluarse el 
comportamiento de los diferentes países. Los estu
dios comprenderían también las relaciones existen
tes entre las diferentes clases de liquidez y el pro
ceso de reajuste, el papel de los movimientos de ca
pital y de los mercados de capital en el proceso de 
reajuste bajo condiciones de amplia convertibilidad, 
a la vez que el estudio de las medidas necesarias pa
ra que cada vez sea más eficiente el proceso siste
mático de consulta y cooperación internacional. 

II. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL 

11. El sistema monetario está actualmente, y sin 
duda lo estará siempre, en un proceso evolutivo que 
contiene tanto elementos viejos como nuevos. Más 
bien que intentar una síntesis del funcionamiento to
tal del sistema, tal como existe al presente, expone
mos a continuación aquellos elementos que han de
mostrado ser los de mayor importancia para los 
asuntos que nos han sido referidos. 

12. El oro continúa siendo el activo básico de re
servas del sistema, y la medida común de las pari
dades. Pero se han agregado otros elementos. Se 
hace un uso extensivo de divisas extranjeras (espe
cialmente el dólar) para la intervención de las au
toridades monetarias en los mercados cambiarios, 
como parte de las reservas y en las muy ampliadas 
facilidades de crédito internacional de que ahora se 
dispone. 

13. El incremento de las divisas extranjeras, co
mo reservas, no fue la resultante de un plan delibe
rado sino de un proceso gradual que surgió de las 
prácticas espontáneas, al comienzo de comerciantes 
y banqueros, y posteriormente de los banqueros cen
trales y de las autoridades monetarias nacionales. 
Bajo el antiguo patrón oro, el mantenimiento de 
las paridades de cambio implicaba que los banqueros 
centrales debían de realizar, pasivamente, compras 
o ventas de oro en respuesta a las iniciativas que en 
los mercados adoptaban los comerciantes. Pero in
clusive bajo la vigencia del patrón oro, los bancos 
centrales llegaban a comprar o a vender divisas ex
tranjeras, ocasionalmente, para mantener el tipo de 
cambio alejado de los puntos de oro. La intervención 
oficial en los mercados cambiarios se ha convertido 
hoy en día en la práctica general para mantener 
el tipo de cambio dentro de límites de paridad con
venidos. Aunque no sea sino por obvias razones de . 
conveniencia, la intervención se realiza en una mo
neda ampliamente utilizada por los comerciantes y 
banqueros en todo el mundo. Muchas autoridades 
monetarias han considerado ventajoso acumular, co-

mo activo de reservas, saldos de la moneda utilizada 
atesorados en tiempos de superávit. 

14. En esta forma se ha desarrollado un impor
tante complemento al oro bajo la forma de reservas 
en divisas extranjeras. En la década comprendida 
entre 1954 y 1963, cerca de 5.000 millones de nuevo 
oro fueron agregados a las reservas oficiales y 6.500 
millones aproximadamente, fueron transferidos de 
las tenencias de oro de los Estados Unidos a las 
reservas de otros países. Estas adiciones y transfe
rencias se vieron acompañadas por un incremento 
de cerca de 8.000 millones en las tenencias de di
visas extranjeras, principalmente dólares, durante 
la década. La práctica seguida por las diferentes 
autoridades monetarias varia en cuanto a la pro
porción de oro y divisas extranjeras que mantienen 
en sus reservas pero en todo caso los dólares y otras 
divisas extranjeras representaron cerca del 40o/o del 
total de reservas de los miembros (cuyas monedas 
no se utilizan como reservas) de nuestro grupo (in
cluída Suiza), mientras que el resto del mundo man
tuvo cerca del 70 % de sus reservas en la forma 
de divisas extranjeras. 

15. Otra característica distintiva e importante del 
sistema actual consiste en el desarrollo, desde la 
guerra, de la cooperación monetaria internacional no 
solamente a través de organizaciones internacionales 
tales como el FMI, la OSD y BAI y la Comunidad 
Económica Europea, sino también a través de grupos 
más pequeños o menos formales. En este movimiento 
cooperativo juega un papel central el Fondo Mone
tario Internacional, no solamente gracias a su gran 
fondo de crédito, sino también en virtud de su con
junto de obligaciones. A fin de preservar un marco 
dentro del cual el comercio y la inversión mutua 
pueden crecer libremente, los países miembros se 
empeñan en mantener la convertibilidad y las ta
sas estables de cambio, lo cual no excluye sin em
bargo, la posibilidad de efectuar reajustes a una 
nueva tasa estable en el caso de que se presen
ten desequilibrios fundamentales. El elemento de cré
dito está previsto para permitir el cumplimiento de 
estas obligaciones, mientras un país se encuentra en 
déficit "sin recurrir a medidas destructivas de la 
prosperidad nacional o internacional". (F.M.I. Ar
tículo 1 Q). 

16. En vista de la importancia que tiene el Fondo 
Monetario Internacional para el funcionamiento del 
sistema, puede ser útil recordar en este punto y de 
manera amplia, sus propósitos, principios operativos 
y procedimientos: 
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a) Como se menciona anteriormente, el Fondo, de 
acuerdo con su convenio constitutivo, combina: (1) 
un código de buena conducta internacional en el 
campo de los tipos de cambio y de los acuerdos cam
biarios; y (11) un fondo de recursos de que pueden 
disponer sus miembros mediante préstamos a corto 
o mediano plazo, a fin de ayudarlos a observar este 
código y para reducir la duración y atenuar el gra
do de desequilibrio en los pagos internacionales. 

b) Cada uno de los 102 países miembros tienen 
una "cuota" que se determina en relación con fac
tores tales como su comercio, ingreso nacional y 
pagos internacionales. Las cuotas sirven tres propó
sitos: (1) determinan la cuantía de la suscripción 
de cada miembro; (11) miden sus posibilidades de 
préstamo; y (111) suministran la base para calcu
lar sus derechos de voto. 

e) Normalmente se suscribe un 25% de la cuota 
en oro, y un 75% en la moneda del país miembro. 
Los miembros "giran" sobre el Fondo mecliantc la 
compra de otras monedas contra el pago al Fondo 
de cantidades adicionales de su propia moneda. Has
ta por una cantidad equivalente al 25% de la sus
cripción en oro (la porción de oro), el Fondo per

mite a sus miembros comprar otras monedas prác
ticámente a voluntad. Cuando las transacciones ocu
rren en dirección opuesta y se producen retiros de 
la moneda de un miembro por parte de los restan
tes, mejora la posición de este en el Fondo. Si los 
giros reducen las tenencias del Fondo de su moneda 
por debajo del 75% originalmente establecido en 
su cuota, sus derechos de girar se aumentan prácti
camente en forma incondicional y proporcional gra
cias a lo que a veces se llama una Clsuper-porción 
de oro" o una "posición neta del crédito en el Fondo". 
Los derechos de girar del fondo en forma virtual
mente incondicionada, tienen muchas de las carac
terísticas de un activo de reservas y en efecto, así 
se registra por el Fondo mismo en sus estadísticas 
acerca del total de reservas de sus miembros, como 
también por algunos de los países miembros en su 
propios estados de cuenta de reservas. 

d) Los derechos de giro de un miembro dentro de 
sus "porciones de crédito" son normalmente iguales 
a su cuota, y solamente pueden ejercerse de acuerdo 
con la política del Fondo. Mientras que los giros rea
lizados dentro de las "porciones de crédito" están 
sujetos a requisitos cada vez más estrictos según 
aumenten las cantidades respectivas, un país miem
bro puede comprometerse de antemano a cumplir con 
ciertas condiciones establecidas por el Fondo y obte
ner en esta forma un "acuerdo de stand-by" que 

garantiza el acceso al Fondo por un período limitado 
de tiempo y por una cantidad especüica. Es norma 
del Fondo la de que todos los giros sean pagados tan 
pronto como la posición del país que hace el giro lo 
permita y en cualquier caso dentro de un plazo de 
3 a 5 años como máximo. 

e) Puede suceder que solamente algunas de las 
monedas en poder del Fondo resulten aptas para el 
giro. Otras monedas pueden ser t·elativamente in
apropiadas, bien porque el nivel de reservas del país 
en cuestión sea bajo o porque tenga una balanza de 
pagos temporalmente débil o pot· períodos prolonga
dos de tiempo, como resulta ser frecuentemente el 
caso cuando se trata de países menos desarrollados. 

f) Bajo los acuerdos generales de préstamo de 
1961-62, nuestros diez países se han comprometido a 
prestar al Fondo hasta un total de 6.000 millones de 
sus propias monedas, a fin de reforzar la capacidad 
del Fondo para autorizar giros a los participantes en 
los acuerdos con el propósito de prevenir o de hacer 
frente a un debilitamiento del sistema monetario 
internacional. 

g) Todas las exigibilidades de créditos de los 
miembros en relación con el Fondo se expresan en 
términos de oro, en valores constantes, tal como lo 
prevén las disposiciones sobre el mantenimiento de 
valor de los estatutos o de los acuerdos generales de 
préstamo. 

17. Desde la creación del Fondo sus miembros han 
girado un total de 7.500 millones de dólares, de los 
cuales 5.800 millones han sido pagados. Los giros han 
sido efectuados por numerosos países entre los que 
se incluyen 8 de los miembros del grupo, tres de 
los cuales tienen vigentes con el Fondo acuerdos de 
stand-by. Durante los primeros 10 años los giros 
se realizaban casi exclusivamente en dólares con el 
consiguiente aumento de los derechos de los Estados 
Unidos dentro de la super-porción de oro. En los úl
timos años, sin embargo, estando en déficit la balan
za de pagos de los Estados Unidos, los giros se han 
orientado especialmente hacia otras monedas, las de 
los países europeos, Japón y Canadá. Pero las recom
pras han continuado realizándose principalmente en 
dólares y en esta forma han servido para financiar 
parte del déficit de los Estados Unidos. Como resul
tado de estas dos circunstancias, la posición acree
dora neta de los Estados Unidos ("super-porción de 
oro") que a finales de 1958 ascendía a cerca de US$ 
1.300 millones, se ha visto ampliamente reemplazada 
por las posiciones acreedoras netas de alrededor de 
US$ 1.100 millones de otros miembros de los diez. El 
número creciente de países cuyas posiciones en el 
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Fondo se han desplazado a una situación acreedora 
en los últimos años, ha llamado la atención debido al 
hecho de que, como se explica atrás, las porciones de 
oro y las posiciones de los países en el Fondo pueden 
considerarse como parte de los activos internacio
nales de reservas. En efecto, hay ejemplos recien
tes, además del de los Estados Unidos, en los que 
tales activos previamente acumulados en el Fondo 
han sido utilizados para contribuír en el financia
miento de nuevos déficit. 

18. Las fuentes de crédito no están limitadas a 
las facilidades que ofrece el FMI. U na vez extin
guida la unión europea de pagos (y efectuada la 
transacción al acuerdo monetario europeo) , desem
peñaron un papel más importante las operaciones de 
respaldo en los bancos centrales, por ejemplo, los 
acuerdos de Basilea de 1961 y 1963 y los acuerdos 
de swap y otros establecidos entre los Estados Uni
dos y miembros del grupo de los diez. Los propios 
recursos del Fondo se han incrementado con el au
mento general del 50o/o de las cuotas que tuvo lugar 
en 1959, el cual fue reforzado por los acuerdos ge
nerales de préstamo de 1961-1962 que constituyen el 
origen del grupo de los diez. 

19. Aunque nuestro informe se concentra en la 
liquidez oficial, la liquidez privada también tiene 
importancia para el sistema monetario internacional 
y para la liquidez pública. Los créditos y el capital 
de trabajo en divisas de los comerciantes, constitu
yen una parte indispensable de las diarias tl·ansac
ciones de los comerciantes y de los inversionistas 
privados, y las divisas en poder de los bancos co
merciales como saldos disponibles, desempeñan en 
muchos sistemas bancarios nacionales un papel de 
reserva secundaria simultáneamente con las reser
vas oficiales. Los cambios temporales que se pro
ducen entre la liquidez privada y oficial, pueden 
tener un efecto de equilibrio o desequilibrio, pero, 
con el tiempo, las necesidades probables de cre
cimiento de la liquidez privada debieran ser toma
das en consideración junto con las necesidades de 
crecimiento de la liquidez pública. 

20. El apéndice estadístico muestra que, du
rante la década comprendida entre 1954 y 1963 las 
reservas de oro del grupo de los Diez y Suiza se au
mentaron en cerca de US$ 4.750 millones y sus te
nencias de divisas extranjeras en cerca de US$ 5.000 
millones, mientras que otros activos de reservas, re
sultantes de transacciones con el FMI y que la obten
ción de créditos, se incrementaron aproximadamente 
en US$ 2.500 millones. Estos países, en conjunto, 
contaban también con importantes facilidades de 

crédito a corto plazo que no habían sido utilizadas, 
consistentes en swaps y giros contra el FMI (alre
dedor de US$ 3.500 millones), como también otras 
facilidades a corto o mediano plazo dentro del FMI. 

21. A este propósito, conviene advertir que las 
facilidades de crédito que las autoridades moneta
rias se extienden entre sí con el objeto de financiar 
fluctuaciones de balanza de pagos, producen normal
mente un incremento en el total de reservas brutas. 

22. En suma, la liquidez de un país ya no se 
mide solamente por el nivel de sus reservas en oro 
o en saldos de divisas extranjeras (reservas prima
rias). Existe en la actualidad una variedad de ex
pedientes mediante los cuales las autoridades mone
tarias pueden, según las necesidades, restablecer sus 
saldos de las divisas que utilizan para sus operacio
nes. Así las reservas primarias se complementan con 
un amplio conjunto de otros recursos y facilidades. 
En un extremo de este conjunto se encuentran las 
"otras reservas" cuya liquidez es apenas ligeramen
te inferior, pero cuya utilidad es indiscutible, en 
el otro, los créditos negociados incluyendo aquellos 
de que solamente puede disponerse cuando un ar
ganismo internacional ha recibido seguridades de 
que el prestatario pondrá en práctica procedimien
tos efectivos de reajuste para corregir su déficit. 

m. EVALUACION DEL SISTEMA ACTUAL Y 

POSIBLE EVOLUCION FUTURA 

23. El sistema, tal como se ha desarrollado hasta 
el presente, ha demostrado una gran capacidad para 
adaptarse al crecimiento y a las modificaciones, 
ha facilitado el notable progreso económico logrado 
desde la guerra y ha resistido con éxito periodos 
de dificultades políticas y de otro orden, aunque 
todavía muchos países se ven aquejados por pre
siones inflacionarias y otros cuentan aún con re
cursos ociosos. En estas circunstancias nos parece 
prudente, 20 años después de Bretton W oods, inda
gar acerca de si la cantidad y la naturaleza de la 
liquidez en el futuro, harían necesarios cualesquie
ra nuevos cambios de importancia. 

24. N o encontramos ninguna consideración nueva 
que pudiera glosar el punto de vista expresado por 
los ministros y gobernadores en su comunicado del 
2 de octubre de 1963, en el sentido de que "la liqui
dez general del sistema, se consideró como com
pletamente adecuada en las presentes circunstancias 
para hacer frente a posibles amenazas a la estabili
dad del sistema de pagos internacionales". Aunque 
no sabemos de ninguna fórmula cuantitativa que re
sulte satisfactoria para medir las necesidades de li-
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quidez, creemos que es posible formular algunos co
mentarios. De una parte, el hecho de que algunos 
países se encuentren con una escasez de liquidez ex
terna, no permite concluir a priori que existe una 
escasez general de liquidez internacional. De otro, la 
presencia de una escasez general en su forma más 
aguda, podría estar acompañada por la proliferación 
general de movimientos deflacionarios o de restric
ciones al comercio y a los pagos resultantes del es
fuerzo de los gobiernos para defender o para res
taurar sus reservas. Se supone que las necesidades 
totales de liquidez se encuentran relacionadas en 
cierta forma con factores tales como el crecimiento 
del comercio mundial y de los movimientos de capi
tal, y la amplitud y duración de los desequilibrios en 
los pagos internacionales, habida cuenta de la efi
cacia de la política de reajuste que se aplica para 
corregir dichos desequilibrios; tales necesidades se 
ven también influídas por reacciones de tipo sico
lógico acerca de lo que debe constituir el nivel mí
nimo o deseable de las reservas nacionales, de los 
movimientos en las reservas y de la utilización que 
se haga de las facilidades de crédito disponibles. 
Aunque no parece que haya ninguna prueba convin
cente de que en este período de post-guerra los des
equilibrios serán más permanentes o más difíciles 
de manejar que hasta ahora, un aumento creciente 
de los pagos corrientes y de capital puede conllevar 
algún aumento en la magnitud de las fluctuaciones. 
Más aún, hemos observado que preocupaciones de 
política interna tales como crecimiento económico, 
empleo y estabilidad de precios, o por responsabili
dades internacionales en los campos político, mone
tario y económico, pueden conducir eventualmente 
a oscilaciones más amplias de la balanza de pagos. 

25. Acerca de la provisión de liquidez en el fu
turo, el grupo ha establecido un amplio acuerdo so
bre los siguientes puntos: 

a) El oro continuará siendo la reserva interna
cional de última instancia y el común denominador 
de las paridades. Pero, si bien los acontecimientos 
más recientes nos permiten prever algún aumento 
sostenido en la producción mundial de oro y esperar 
que el éxito perseverante del acuerdo sobre "pool" 
de oro, además de otras medidas concomitantes, ha
brán de canalizar una parte sustancial de este ha
cia las reservas oficiales, no es posible confiar pru
dentemente en que la nueva producción de oro haya 
de llenar todas las necesidades de liquidez del fu
turo. 

b) El aumento en las tenencias de dólares ha con
tribuido más que el oro monetario al crecimiento de 

la liquidez internacional de la última década. Sin 
embargo, el déficit de balanza de pagos de los Es
tados Unidos parece estar reduciéndose y el aporte 
de las tenencias de dólares al crecimiento de la li
quidez internacional seguramente no habrá de con
tinuar como en el pasado. 

e) No se presume que en el inmediato futuro nin
guna otra moneda vaya a asumir las funciones de 
una reserva internacional. En efecto, en la coyun
tura actual tal posibilidad podría originar proble
mas sin fortalecer en forma sustancial el sistema. 

d) Con el tiempo, puede 1legar e a sentir la nece
sidad de alguna especie de nueva reserva interna
cional. Consideramos que sería oportuno investiga1· 
los problemas a que daría lugar la creación y el uso 
de un activo de esta clase, las formas que podría 
asumir y los aspectos institucionales que implicaría. 

e) Las facilidades de crédito -tanto a través del 
FMI como de arreglos bilaterales- continuarán ju
gando un papel esencial en el financiamiento de 
desequilibrios. Particularmente en lo que se refiere a 
créditos a mediano plazo, el Fondo Monetario Inter
nacional desempeña una función valiosa y única, y 

debe continuar en este papel central. 

f) Las facilidades bilaterales que se han desarro
llado últimamente para swaps y operaciones de ¡·es
paldo ad-hoc, han demostrado ya su efectividad, en 
períodos de dificultades, para mantener una situa
ción ordenada en los pagos internacionales y en los 
mercados cambiarios. Dentro de un marco apropia
do a una "vigilancia multilateral" (ver parágrafos 
35 a 37), estas medidas debieran continuar desem
peñando una función esencial para objetivos de cor
to plazo. 

g) No existe un exclusivo y único expediente me
diante el cual deba hacerse frente a las crecientes 
necesidades de liquidez. La experiencia demuestra 
que en diferentes oportunidades los países se han 
valido del oro, de las divisas y de las facilidades de 
crédito en cantidades y proporciones variables. Su 
importancia relativa puede cambiar de tiempo en 
tiempo en la evolución del sistema monetario, como 
sucedió en el pasado, pero una combinación de re
servas primarias, otras reservas y facilidades de 
crédito, debieran contribuir a un credmiento necesa
rio de la liquidez mundial en el futuro. Desde el 
punto de vista del tenedor, estos componentes de la 
liquidez, según las circunstancias, pueden sustituír
se unos a otros dentro de un margen más o menos 
amplio. De cualquier modo, cuando el deudor apro-
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vecha los créditos que suministran las autoridades 
monetarias, este proceso crea una forma de activo 

de reserva. 

h) En vista de nuestra creciente interdependencia 
económica y financiera, el mecanismo consultivo ac
tual, ya sea que opere bajo el FMI, los diversos órga
nos de la OECD, el BAI, o bajo otros auspicios, 
debiera ser utilizado por sus miembros hasta el 
máximo y cuando quiera que ello sea necesario de
biera establecerse la manera de lograr una coordi
nación más estrecha entre las organizaciones inter
nacionales pertinentes. Toda vez que la necesidad en 
cuestión es la de brindar la suficiente liquidez para 
financiar desequilibrios temporales de balanza de 
pagos, sin perjudicar el proceso necesario de rea
juste internacional en los países individualmente 
considerados, resulta conveniente someter a un aná
lisis y evaluación multilateral los diferentes méto
dos para la financiación de superávit o déficit. Dicha 
"vigilancia multilateral" ejercida a través de los 
organismos internacionales consultivos existentes, 
representaría un fortalecimiento de los acuerdos pa
ra la cooperación internacional que se han desarro
llado en los últimos años. Este desarrollo de un 
enfoque común de los asuntos monetarios interna
cionales bien puede constituír la característica más 
definitiva de la actual base de evolución del siste

ma monetario internacional. 

26. No es de extrañar que, dada la complejidad 

del problema que fue sometido a nuestro estudio, 
se hayan expresado diversas opiniones acerca de 
los campos que deben ser objeto de mayor estudio 

o de mayor actividad para el mejoramiento y forta
lecimiento a largo plazo del sistema monetario in

ternacional. Algunos de los comisionados expresa
ron la opinión de que era principalmente en el cam
po de la provisión de reservas propias bajo el pa

trón de cambio oro, en el cual serían deseables 

cambios y mejoras. Hicieron notar que el sistema 
vigente puede llevar a confiar en una acumulación 
sostenida de reservas en divisas, e hicieron hincapié 

en las desventajas originadas en el hecho de que 
para la creación de reservas se dependa de los dé
ficit de balanza de pagos del país que suministra 
la reserva, antes que en las necesidades del sistema 

monetario internacional considerado en su conjunto. 

Otros comisionados hicieron énfasis en la convenien
cia de alcanzar cualquier solución sobre las bases 
que suministran los logros alcanzados y la flexibili

dad del sistema actual. Hicieron notar que no pa
rece probable que las monedas de reserva vayan 

a contribuír como en el pasado al crecimiento de la 

liquidez internacional, y manüestaron que debiera 
confiarse primordialmente en el fortalecimiento de 
los componentes de crédito internacional del siste
ma vigente y en los aumentos de los activos de 

reservas que se crean cuando se otorgan créditos 
oficiales ya sea a través del fondo o en alguna otra 

forma. 

27. A pesar de estas diferencias de opinión acerca 
de cuáles son los mejores métodos para hacer fl·en
te en forma adecuada a las futuras necesidades 
mundiales de liquidez, estuvimos de acuerdo tanto 
en los puntos de importancia práctica inmediata, 

como acerca los campos en que el desarrollo del 
sistema monetario internacional demanda mayor es

tudio. 

28. Hemos convenido en tres líneas principales 

de acción: 

(1) Fortalecimiento del .sistema monetario in
ternacional a través de la vigilancia multilateral 
de los medios para financiar tanto déficit como 

superavit. 

(2) Apoyo, en la próxima revisión quinquenal de 
las cuotas del FMI, a una ampliación, mediante un 
incremento general de las cuotas, de las facilidades 
de crédito que se otorgan a través del FMI, lo 
mismo que un ajuste relativo de aquellas cuotas 
individuales que están evidentemente fuera de pro

porción. 

(3) Investigar, si es necesario, de qué manera y 
bajo qué condiciones, pudiera ser conveniente a la 
larga complementar el sistema existente con un 

nuevo tipo de activo de reservas. 

29. Las recomendaciones prácticas sobres estas y 
otras materias en las que se llegó a un acuerdo, así 
como los arreglos para el posterior avance sobre 

algunos problemas, se exponen en el resto de nues

tro informe. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

30. Nuestras recomendaciones se refieren a: 

A. Uso monetario del oro. 

E. Vigilancia multilateral del financiamiento 
bilateral y de la creación de liquidez. 

C. Necesidades adicionales de activos de l'e

serva. 

D. Facilidades internacionales de crédito a 

corto plazo. 

E. Crédito a largo plazo. 

F. Fondo Monetario Internacional. 
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A. U so monetario del oro 

31. Hemos pasado revista a la situación mundial 
en lo que se refiere a la producción del oro y a los 
usos monetarios del mismo, a la luz de la declara
ción de los ministros y gobernadores citada al co
mienzo de nuestro informe (" ... la estructura básica 
del sistema monetario actual -que se funda en ti
pos de cambio fijos y en el precio establecido del 
oro- ha demostrado su idoneidad como fundamento 
para arreglos presentes y futuros"). Aunque cual
quier proyección de la futura oferta de oro mone
tario sería imprecisa, no creemos que pueda confiar
se en que las corrientes de oro nuevo a las reservas 
oficiales hayan de hacer frente en forma cabal a 
las necesidades de liquidez del futuro. 

32. En relación con el uso del oro para fines 
monetarios, hemos tomado nota con satisfacción, que 
se ha venido realizando, a través de Londres, una 
afortunada coordinación entre varios bancos centra
les para sus compras y ventas de oro en los merca
dos internacionales. En parte como resultado de lo 
anterior, en 1963 se observó un notorio aumento de 
la corriente de oro hacia las reservas oficiales. 

33. Consideramos que los países líderes debieran, 
de acuerdo con las circunstancias, realizar todos los 
esfuerzos posibles para desalentar la especulación 
con el oro y para asegurar que la mayor proporción 
posible de la nueva oferta mundial de oro que no 
se requiera para usos industriales, esté disponible 
para incrementar las reservas oficiales. Debe darse 
pleno reconocimiento a este principio cuando se con
sideren cualesquiera clases de arreglos internos res
pecto a los usos y a las transacciones de oro. 

34. Más aún, el oro en poder de las autoridades 
monetarias debiera ponerse a disposición para que 
pueda usarse en arreglos internacionales, a propó
sito de lo cual es de importancia que la relación le
gal o convencional del metal con la oferta de mone
da nacional, no impida que el metal desempeñe el 
papel que le es propio en el sistema monetario in
ternacional. 

B. Vigilancia multilateral del financiamiento 
bilateral y de la creación de liquidez 

35. Hemos observado que el desarrollo en los úl
timos años de nuevos procedimientos, que adelante 
se discuten de manera más extensa, para poner a 
disposición de los países diversas facilidades de cré
dito para complementar sus reservas, ha traído con
sigo un aumento notable en la cooperación monetaria 
internacional y un mejor conocimiento de la manera 
como actúa el mecanismo internacional de pagos. 

Así, los bancos centrales que participan en opera
ciones de apoyo recíproco para enfrentar dificulta
des de pagos a corto plazo han desarrollado, a tra
vés del Banco para Arreglos Internacionales, las fa. 
cHidades necesarias para realizar un intercambio re
gular y confidencial de infot·maciones y puntos de 
vista acerca de tales operaciones. En forma similar, 
diversos grupos dentro de la OECD, en especial el 
grupo de trabajo número 3, han constituido un foro 
en el cual los funcionarios que tienen que ver direc
tamente con la formulación de la política monetaria 
y cambiaría en sus paises, pueden revisar de tiem
po en tiempo la posición de balanza de pagos de los 
países participantes, las medidas necesarias para 
reajustar los desequilibrios y los medios para finan
ciarlos. Los arreglos que han sido puestos en prác· 
tica por el Fondo Monetario Internacional, para la 
realización de consulta con los "Países del artículo 
VIII" -es decir, aquellos países que tienen mone
das convertibles- han reforzado también el sistema 

de cooperación internacional. 

36. En el proceso de desarrollar estas técnicas de 
consulta y cooperación, los países participantes han 
sido advertidos no solamente de los grandes bene
ficios que pueden derivar de ello, sino también de los 
defectos que todavía se interponen en la realización 
de estos propósitos. Los intercambios de informa
ción y los esfuerzos de apoyo mutuo que han rea
lizado, han llevado a los países participantes a la 
conclusión de que este proceso debe continuarse e 
intensificarse. En particular, consideran que la ini
ciativa que ya se ha tomado para fortalecer el ca
rácter multilateral del sistema monetario interna
cional debiera fermentarse aún más, incluyendo den
tro del proceso de revisión y evaluación de vigi
lancia multilateral, aquellos elementos diversos que 
componen la liquidez internacional -ya sea de ca
rácter privado u oficial- disponibles o creados para 
la financiación de superávit o déficit. El objeto sería 
el de dar a las autoridades monetarias de los países 
participantes en los acuerdos, una visión más om
prensiva y actualizada de las principales tendencias 
y de suministrarles una base mejor para el fortale
cimiento de su política de cooperación en la esfera 
monetaria internacional. 

37. De consiguiente, proponemos que todos los 
países participantes en nuestro grupo sumini&ren 
al Banco de Arreglos Internacionales los dato .. es
tadísticos relativos a los medios que se utilizan ¡ara 
el financiamiento de los superávit o déficit ez:. su 
cuenta con el exterior. Estos datos estadísticos, que 
consolidaría el BAI, serían puestos a la disposiCión 
de todos los participantes y del Grupo de Tra)ajo 
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número 3 de la OECD, con carácter confidencial. Cua
lesquiera datos adicionales serían suministrados con 
el detalle y en la forma en que consideren aconse
jable los gobernadores de los bancos centrales. Tam
bién se intercambiarían informaciones entre los go
bernadores de los bancos centrales del grupo, a la 
más pronta conveniencia, cuando quiera que se ade
lanten negociaciones entre los miembros del grupo 
para el otorgamiento de nuevas o de mayores faci
lidades de crédito, dando la debida consideración a 
la necesidad, que ya se reconoce, de la flexibilidad 
que deben tener tales acuerdos. Los datos y demás 
informaciones suministradas darían un indicación de 
las tendencias existentes, conducente a obtener un 
completo intercambio de puntos de vista dentro del 
grupo de trabajo número 3 de la O.E.C.D. Esto con
formaría una base para lograr una vigilancia multi
lateral de los diversos elementos que intervienen en 
la creación de liquidez con miras a evitar excesos o 
faltantes en los medios para financiar los superávit 
o déficit de la balanza de pagos que se prevean y 
para discutir las medidas que convienen a cada país, 
de acuerdo con las perspectivas económicas gene
rales. 

e) Necesidades adicionales de activos de reservas 

38. Dentro de un criterio a largo término, hemos 
discutido diversos métodos para hacer frente a la 
posible necesidad futura de expandir los activos de 
reservas, aparte de los nuevos aumentos que se pre
sentan en los saldos actuales de oro y divisas. Aun
que no fue discutida, se presentó una sugestión en 
el sentido de que la composición de las reservas pu
diera considerarse también dentro de este contexto 
con miras a lograr la a1·monización gradual de las 
prácticas que al respecto siguen los países miembros. 

39. Nuestras discusiones se centraron principal
mente alrededor de dos tipos de propuestas: una, 
para introducir, mediante acuerdo entre los países 
miembros del grupo, un nuevo activo de reservas que 
se crearía de acuerdo con el cálculo de las necesida
des conjuntas de reservas; y otra, basada en la acep
tación de la porción de oro o de exigibilidades si
milares contra el fondo, como una forma de activo 
internacional cuyo volumen podría, si fuese necesa
rio, ser aumentado para copar una necesidad con
venida. 

40. Esta clase de propuestas, que implican una 
aproximación común al proceso de creación de re
servas, envuelven complejas cuestiones acerca de su 
compatibilidad con la evolución del sistema existen
te, sus méritos como contribución a lograr una ma
yor estabilidad del sistema monetario internacional, 

su capacidad para encauzar la liquidez hasta el pun
to de la máxima necesidad legítima en cualquier mo
mento dado, su capacidad de adaptar el volumen de 
reservas a las necesidades globales y no de faltantes 
particulares, la aceptabilidad y solidez de las exi
gibilidades que se ofrecen como activos de reservas, 
sus efectos en las relaciones del grupo con el resto 
del mundo, el mecanismo que se requiere para con
trolar el volumen y distribución de las reservas que 
se crean, y la conveniencia de aproximarse al pro
blema a través de un grupo en vez de hacerlo a ni
vel mundial. 

41. Estas cuestiones no podían cubrirse en de
talle en el curso de nuestras sesiones ni se podría 
formar un juicio acerca de estas propuestas hasta 
que no se prefundizara más en sus aspectos particu
lares y se lograra una mayor claridad acerca de 
sus implicaciones. De consiguiente, hemos estableci
do un grupo de estudio sobre la creación de activos 
de reservas. Este grupo, en adecuada consulta con 
el FMI y otros organismos internacionales, recoge
ría los elementos de juicio necesarios para evaluar 
las diversas propuestas e informarnos en nuestra 
calidad de comisionados. Debe quedar claro que un 
estudio de esta naturaleza supone una perspectiva 
a largo plazo y que la decisión de emprenderlo no 
implica ningún compromiso de los paises participan
tes en relación con sus conclusiones. 

42. En vista de que la oferta de oro y de divisas 
parece ser adecuada tanto en el presente como en el 
futuro cercano, no es necesario llegar inmediata
mente a una decisión acerca del establecimiento de 
un nuevo tipo de activo de reservas. Los estudios 
pueden adelantarse, por consiguiente, sin una pre
cipitación innecesaria. Pero, habiendo sido reconoci
da la incertidumbre que existe acerca de las ofertas 
futuras de reservas monetarias, convinimos en que 
es oportuno adelantar dichos estudios y que deben 
acometerse sin demora. 

D. Facilidades internacionales de crédito a corto 
plazo 

43. Las facilidades oficiales de crédito bilateral 
a corto plazo han demostrado su valia en el fun
cionamiento del sistema monetario y crediticio in
ternacional: 

-Los swaps y los conjuntos de acuerdos de stand
by, están encaminados principalmente a compensar 

oscilaciones a corto plazo, y, siendo recíprocos por 
naturaleza, pueden ofrecer mutuos beneficios. 

-Operaciones de apoyo ad-hoc tal como han sido 
convenidas de tiempo en tiempo en Basilea- tam-
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bién han sido efectivas para contrarrestar fuertes 
movimientos de fondos, en circunstancias especiales. 

Estas demostraciones de una estrecha coopera
ción entre los bancos centrales, son de suyo un ex
pediente efectivo para contrarrestar movimientos 
especulativos. Su carácter informal, así como su 
rapidez y flexibilidad, los hacen especialmente ap
tos como una primera defensa -a corto plazo
contra presiones intempestivas en las balanzas de 
pagos. En los últimos años han movilizado recursos 
masivos a corto tiempo, para combatir y limitar 
situaciones especulativas y de crisis. Su éxito ha 
reducido en alto grado las amenazas a las reservas 
oficiales provenientes de los movimientos desequili
bradores del capital privado a corto plazo. Tales 
operaciones de apoyo de los bancos centrales pare
cen ser especialmente apropiadas para hacer frente 
a movimientos de carácter especulativo u otros que 
no son el resultado y no influyen significativamente 
en la damanda y en los precios en los países afee· 
tados y que por consiguiente son reversibles por 
naturaleza. Aunque estuvimos de acuerdo en que 
los sistemas deben tener la flexibilidad suficiente 
para suministrar los fondos sin demora cuandoquie

ra que sean necesarios, reconocemos la necesidad 
de llegar a acuerdos para lograr un intercambio 
de informaciones y revisión de estas operaciones 
como se propone más atrás en el punto B. 

44. También examinamos los bonos especiales 
creados por los Estados Unidos, que frecuentemente 
se denominan en la moneda del país acreedor y que 
son redimibles en caso de necesidad. Dentro del 
marco consultivo que se propone en el punto B, po
drían encontrarse oportunidades para discutir acer
ca de las relaciones de este método de financiamien
to con otras facilidades de crédito existentes, el 
papel de los bonos a mediano plazo como un activo 
complementario de reservas en la cartera del pres
tamista, la vigencia apropiada para bonos de esta 
naturaleza, y también acerca de las posibilidades de 
adapta1· este tipo de bono a usos más amplios por 
parte de los tenedores. 

45. Aunque nuestra atención se concentraba prin· 
cipalmente en las facilidades de crédito derivadas 
de fuentes oficiales, no pasamos por alto ciertas 
tendencias recientes en el campo del crédito priva
do. Desde la restauración de la convertibilidad ex
terna, ha habido un aumento general del volumen 
y volatilidad de los fondos privados y bancarios. No 
tenemos la menor duda de que un volumen crecien
te de capital privado es indispensable para lograr 
un crecimiento mayor del comercio y de los pagos 

internacionales y de que es conveniente f omentar 
mercados monetarios y de capital tanto nacionales 
como internacionales. Sin embargo, los movimientos 
de fondos privados, con frecuencia, han provocado 
desequilibrios y requieren por tanto, el desarrollo 
dC! ciertos instrumentos de política y la cons trucción 
de defensas especiales mediante la cooperación mo
netaria internacional, para evitar que tales flujos 
presionen el sistema monetario internacional y para 
encauzarlos, si es posible, en dirección al equili
brio. Un desarrollo especialmente llamativo ha sido 
el del así llamado mercado de "euro-monedas", el 
cual ha contribuído a canalizar internacionalmente 
fondos líquidos de los prestamistas a los prestata
rios, lo cual puede haber tenido en ciertas ocasiones 
un efecto compensador en las reservas. De otro la
do, un uso muy generalizado de tales fondos en una 
situación básica de déficit externo, puede, al quitar 
la carga de los hombros de las reservas monetarias, 
ocultar la gravedad de una tendencia, neutralizar 
las fuerzas autocorrectivas de reajuste y demorar 
la adopción de medidas que deben tomarse para res
tablecer el equilibrio externo. 

46. El recurso al crédito externo a corto plazo 
por parte de los bancos comerciales, que tiene lugar 
bajo la influencia de actuaciones oficiales, puede en 
algunos casos resultar valioso, pero no debe consti
tuír un expediente en el que se confíe generalmente 
para reducir las necesidades de liquidez internacional 
disponible para las autoridades monetarias. De cual
quier modo, sería conveniente que los miembros del 
grupo se informaran entre sí, basta donde sea posi
ble y dentro del marco consultivo propuesto en el 
punto B, acerca de los alcances y del carácter de 
los movimientos privados de mayor importancia, y 
en especial sobre cómo pueden ser influídos por me
didas oficiales. 

Crédito a largo plazo para fines monetarios 

47. Aunque se han desarrollado sistemas muy 
efectivos de créditos a corto y largo plazo, entre los 
países n1ás desarrollados, tanto bilateralmente como 
a través del fondo, hasta ahora es poco lo que se 
ha hecho en el campo del financiamiento a largo 
plazo con fines monetarios. Esto refleja el hecho de 
que generalmente se espera que un país que tiene 
necesidades de crédito por dificultades de balanza 
de pagos, salve sus dificultades dentro de un perío
do ra11;onablemente breve, en interés del equilibrio y 
la estabilidad internacionales. Se ha sugerido sin 
embargo por algunos comisionados, el que puedan 
presentarse casos excepcionales en los que el f:nan
ciamiento a plazos mayores con fines monetarios en
tre los miembros del grupo, podría revestir un in-
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terés general, por ejemplo, cuando una transferen
cia temporal de reservas al país que se encuentra 
con un nivel bajo de las mismas puede fortalecer
las en previsión de que pueda lograrse un aumento 
permanente de sus reservas en un período largo de 
tiempo, mediante superavit moderados de su balan
za. de pagos. 

48. Se llegó a un acuerdo acerca de que no debie
ran establecerse acuerdos de carácter general para 
dar financiación a largo plazo, y que esto podría 
reducir en forma injustificada la presión existente 
para que se ajustaran los desequilibrios existentes. 
De consiguiente, los casos excepcionales podrían tra
tarse con carácter ad-hoc después de la evaluación 
de cada caso concreto por parte del grupo. Algunos 
comisionados sugirieron que, en tales casos, podría 
ser conveniente para algunos de los países miembros 
del grupo actual conjuntamente como prestamistas, 
y si el grupo lo aprobara podría haber algún enten
dimiento común acerca de que si algún prestatario 
sufriera serias pérdidas en sus reservas, otro miem
bro del grupo cuyas reservas se encontraran en una 
posición fuerte podría asumir sus obligaciones, ya 
sea que se asocie o no al FMI en la transacción. La 
consulta y evaluación conjunta dentro del grupo po
dría reducir los riesgos así como ayudar en la li
quidez de tal operación de préstamo; al propio tiem
po podría asegurar que el proceso de reajuste en 
los países del grupo, que se encuentran en superá
vit o déficit, no se debilitaría por tales préstamos. 

F. Fondo Monetario Internacional 

49. En 1965 deberá tener lugar la revisión quin
quenal de las cuotas del F.M.I., por parte de los 
directores ejecutivos. Los recu1·sos del Fondo podrían 
incrementarse ya sea por un aumento general de 
las cuotas en proporción uniforme para todos los 
miembros, o mediante aumentos selectivos para que 
algunos, o por alguna combinación de estas dos al
ternativas, ya sea con o sin ampliación del acuerdo 
general para préstamos. Aunque las decisiones acer
ca de este asunto son de competencia de las autori
dades del propio fondo, consideramos del caso, dada 
la importancia del F.M.I. en el sistema monetario, 
y en virtud de las obligaciones especiales de nues
tros países bajo el A. G.P., explorar exhaustiva
mente la posible actitud de los miembros de nuestro 
grupo acerca de la cuantía, la oportunidad y la ma
nera de suministrar, si fuese necesario, recursos 
adicionales al fondo. 

50. En nuestras discusiones surgieron los siguien
tes puntos: 

Suficiencia de las cuotas del fondo en las circuns
tancias presentes y previsibles. 

U so real de las facilidades del fondo por parte de 
los miembros del grupo de los diez, y por los demás 
miembros del fondo, en los últimos años. 

Disparidades en la cuantía de las cuotas entre los 
miembros. 

Pago en oro del 25o/o de nuevas suscripciones. 

Ventajas comparativas de un aumento general de 
las cuotas, de aumentos selectivos o ampliación del 
A.G.P. 

Efecto de lo anterior en la liquidez del fondo. 

51. Todos estamos de acuerdo en que las facili
dades apropiadas de crédito, especialmente a través 
del FMI, proporcionan un elemento de fuerza al sis
tema monetario internacional a través del financia
miento de desequilibrio y contribuye, simultánea
mente, al proceso de reajuste. Por consiguiente, a 
fin de suiministrar recursos al fondo en los años 
por venir, lo que sin duda habrá de traer mayor cre
cimiento de la economía mundial, consideramos que 
posiblemente los ministros y gobernadores del grupo 
quisieran dar su apoyo a un aumento apropiado y 

general de las cuotas durante la revisión quinquenal 
de los recursos del fondo. Sugerimos también que 
pueden existir algunos casos en que las cuotas de 
algunos miembros deban ser reajustadas con un cri
terio selectivo. 

52. Dimos consideración al lugar que dentro del 
FMI ocupa el oro. A través de toda su historia, el 
fondo ha tenido ingresos de oro por valor de 4.200 
millones de dólares provenientes de pagos por sus
cripciones, recompras y cargos. El fondo ha hecho 
uso de 1.100 millones de dólares en oro a fin de res
tablecer sus tenencias en monedas, de los cuales 500 
millones se utilizaron con este fin en 1961, lo que 
dejó un sobrante de 3.100 millones de dólares. De 
lo anterior, el fondo ha invertido 800 millones y el 
saldo de 2.300 millones de dólares constituye la te
nencia actual del fondo en oro. 

53. Se han atribuído diversas funciones a la sus
cripción de cuotas en oro: 

a) Suministrar al fondo recursos líquidos para 
adquirir, si es preciso, las monedas apropiadas que 

resulten necesarias para sus operaciones; 

b) Medir el valor inicial de los derechos de giro 
en que, según política del Fondo, se permite acceso 
a sus miembros prácticamente a discreción; y, 

e) En algunos casos, para contribuir a que se mo
dere cualquier propensión a solicitar cuotas mayo
res de lo que podría justificarse. 
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54. Aunque los pagos en oro por suscripción al 
fondo pueden reducir las reservas en oro del país, 
puede decirse que su posición global permanece inal
terada si contabiliza dentro de sus reservas los de
rechos de giro que adquiere dentro de la porción de 
oro. Pero las contribuciones de oro al FMI realiza

das por países sin reservas que adquieren oro de un 

país con moneda de reserva, pueden reducir las te

nencias de oro del centro de reserva y de tal modo 

disminuir realmente el total de reservas mundiales. 

En vista de las anteriores consideraciones, aunque 

estamos de acuerdo en mantener el principio esta

blecido acerca del pago en oro, deberá darse atención 

durante la revisión quinquenal a los métodos nece

sarios para reducir el impacto, especialmente en los 

países cuya moneda sirve de reserva, por la trans
ferencia al fondo del oro de sus reservas nacionales. 

55. El acuerdo general para préstamos a que ya 
se ha hecho referencia expira en octubre de 1966. 

Cualquier decisión acerca de su prórroga o modifi
cación debe tomarse a más tardar en octubre de 1965 

y guardará relación, indudablemente, con cuales
quiera aumentos en las cuotas del FMI, de carácter 
general o selectivo. De consiguiente sugerimos la 
conveniencia de que se estudie este asunto en los 
próximos meses, a la luz de las medidas que puedan 
adoptarse en relación con las cuotas del Fondo y de 

que se someta un informe a los ministros y gober
nadores con la máxima antelación posible al mes de 
octubre de 1965. 

LA FRONTERA COMO FACTOR DE INTEGRACION 

EL CASO COLOMBO,VENEZOLANO 

(Tomado de la revism Temas del BID, agosto 1964 No. 2) 

POR RAUL REY ALVAREZ • 

PROPOSITO DE ESTE ARTICULO 

Cuando se habla de "frontera", se piensa ante to
do en situación de alejamiento, en cambio de ban
dera, de moneda, de lengua, de costumbres; se evoca 
inmediatamente el control aduanero y sus molestias, 
pero, por lo común, no se piensa en la función diná
mica y unüicadora que cumple la frontera. Se com
prende muy bien semejante posición, porque parece 
paradójico, a primera vista, considerar que algo des
tinado a separar sea factor de unión entre elementos 
separados. Sin embargo, tal es el papel que desem
peña l.a frontera entre dos países, desde el punto de 
vista de la integración, cuando los territorios que 
aquella divide reúnen ciertas características. 

En vez de consultar diccionarios y enciclopedias 
para ponernos de acuerdo acerca del concepto que 
encierra el término frontera, nos proponemos tomar 
un caso concreto y vivido, aprovechando los recien
tes trabajos de la misión del Banco Interamericano 
de Desarrollo a la frontera colombo-venezolana. Tras 
los pasos de esta misión, la primera en su género en 
América latina, trataremos de ver lo que fue a bus
car, lo que encontró y lo que trajo éorno. contribución 

al esfuerzo de integración latinoamericana. Tal es 
el ."Qropósito del presente artículo. 

EL PAPEL DE LA FRONTERA 

Por cierto, hay frontera y frontera. Una línea 
demarcatoria en un mapa puede signüicar tan solo 
que allí termina la jurisdicción de un país y co
mienza la de otro, pero también puede ser el lugar 
de encuentro de dos economías vecinas. Del choque 
de sus disimilitudes en cuanto a ingresos, producti
vidad y nivel de precios surgen posibilidades de in
tercambio de bienes y servicios. La existencia misma 
de dos jurisdicciones distintas da lugar a desnivl!les 
que, a su vez, actúan como factor de atracción para 
quienes desean sacar algún provecho de las diferen
cias de poder adquisitivo de las respectivas rnone:ias 
o de las mayores oportunidades de empleo y de :no

vilidad social. 

Ahora bien, estos encuentros, esencialmente diná
micos, pero desordenados y muchas veces ejerc· os 

(•) Coor<Hnador dé Programas de Integración en la Di
visión de Desarrollo Económico y Social. 
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al margen de las disposiciones legales vigentes, pue
den y merecen ser encauzados con el objeto de lograr 
un aprovechamiento más cabal de los recursos exis
tentes en ambos lados de la frontera. Fue ese objetivo 
el que condujo a los gobiernos de Colombia y Vene
zuela a solicitar del Banco Interamericano de Desa
rrollo el envio de una misión que, con carácter ex
ploratorio, estudiara las posibilidades de desarrollo 
conjunto de sus respectivas zonas fronterizas, en 
cumplimiento, por otra parte, de lo acordado en el 
acta de San Cristóbal, firmada el 7 de agosto de 
1963 por los presidentes Valencia y Betancourt. 

EL MANDATO DE LA MISION DEL BID 

Las conversaciones que celebraron en Washington, 
en octubre de 1963, representantes de los gobiernos 
interesados y funcionarios del BID, fijaron a la mi
sión de integración fronteriza un cometido a la vez 
amplio y preciso. En primer lugar, le asignaron la 
tarea de delimitar las regiones susceptibles de ser 
objeto de un estudio más detenido, con fines de pla
nificación conjunta; le encomendaron hacer un in
ventario preliminar de los recursos naturales y 
humanos de dichas regiones y de analizar la situa
ción imperante desde el punto de vista de las poten
cialidades existentes para lograr su desarrollo inte
grado. Sobre estas bases, la misión debía hacer 
recomendaciones acerca de las medidas que podrían 
adoptarse, de los proyectos que convendría promover 
y de la asistencia técnica que se requeriría. 

En realidad, el propósito de la misión consistió en 
apreciar el grado de integración ya alcanzado entre 
las dos zonas fronterizas, reconocer las corrientes 
de bienes y personas con la indicación de sus causas 
o motivaciones y proponer los medios de dar a esas 
corrientes un marco institucional apropiado. 

LA ORGANIZACION DE LA MISION 

La misión del BID quedó formada tan solo por 
tres técnicos: un economista general que actuó de 
jefe, un consultor en recursos naturales y otro en 
recursos humanos, haciendo asi resaltar su carácter 
exploratorio y general. 

La organización misma de la misión puede ser 
concebida como un acto de integración, pues los 
gobiernos de Colombia y Venezuela decidieron for
mar en torno de la misión una comisión mixta de 
asesores y colaboradores, que fueron destacados por 
las respectivas entidades de planeación, por algunos 
ministerios interesados y por organismos locales de 
promoción. 

Así se formó un equipo, heterogéneo en su com
posición, pero homogéneo en sus propósitos y mé
todos de trabajo, que fue creando su propio espíritu 
en el cual las distintas mentalidades se fusionaron 
y permitieron alcanzar dos metas cuya importancia 
no escapa a nadie: apreciar los fenómenos fronte
rizos con criterio integracionista y conciliar los pun
tos de vista exclusivamente nacionales. La misión 
del BID, en ese sentido, actuó como elemento catali
zador aportando la mayor objetividad posible y tra
tando de hacer resaltar las ventajas de una visión 
casi supranacional, que es elemento indispensable en 
todo intento de integración. 

Instalados en San Cristóbal, capital del Estado 
Táchira, Venezuela, como sede principal, los miem
bros de la misión y de la comisión mixta iniciaron 
sus tareas en el terreno a mediados de noviembre 
de 1963. Desde esa base de operaciones, visitaron, 
en zizagueantes recorridos y en toda clase de ve
hículos, desde la península de la Guajira al N. O., 
hasta la confluencia del Meta con el Orinoco al S. E., 
es decir, unos cuarenta lugares representativos. Con 
una pequeña interrupción por las fiestas de navidad 
y año nuevo, dedicaron tres meses a ese estudio 
in situ, que se completó con el análisis de abundan
te documentación, libros, informes, memorandos y 

mapas. 

La misión del BID regresó a Washington en 
marzo trayendo junto con el material recogido, un 
primer borrador de informe. Este fue redactado con 
la asistencia de los coordinadores colombiano y 

venezolano, de la mencionada comisión mixta, y así 
se cumplió otra etapa más del proceso mental de 
integración que vale la pena destacar. 

En junio, el informe fue entregado a los gobier
nos de Colombia y Venezuela por el propio presiden
te del BID, en una ceremonia que se celebró en la 
frontera misma, por iniciativa de las autoridades 
deseosas de aprovechar toda oportunidad de poner 
en evidencia el móvil del acercamiento y del esfuerzo 
conjunto ( 1). 

LA DETERMINACION DEL FENOMENO FRONTERIZO 

La primera búsqueda a que se dedicó la misión fue 
delimitar las áreas donde se hace sentir la influencia 
de la frontera y apreciar la intensidad de ese 
fenómeno. Para ello, en vez de seguir un criterio 

(1) La ceremonia se celebró en el templo histiórico de la 
Villa del Rosario, sede del Primer Congreso Gra n Colombiano 
de 1821, en presencia de tres ministros colombianos, dos 
venezolanos y ocho gobernadores de departamentos o estados 
limítrofes de ambos paises. 
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legal o administrativo, se trató de establecer el ámbi~ 
to de lo fronterizo mediante el análisis de las co~ 

rrientes socio~económicas que, de por sí, tienden ha~ 
cia la integración. 

El principal criterio adoptado fue determinar en 
qué medida la economía de una región se apoya 
en la de otra situada al lado opuesto de la frontera 
y en qué grado hay movilidad de factores de la una 
hacia la otra, estableciendo una comparación con la 
amplitud y la dirección de las corrientes hacia el 
interior del país. Se calificó así de zona fronteriza 
aquellas partes del territorio visitado que mostraron 
con cierta evidencia depender más del país vecino 
que del propio o que ostentaron corrientes de inter~ 
cambio de bienes y servicios de un carácter persis
tente. 

La aplicación de este criterio más pragmático que 
científico permitió también observar que la influen~ 
cia de la frontera no se halla en relación constante 
con la distancia, aun cuando esta actúa en alguna 
forma sobre la movilidad de los factores. La existen
cia o no de obstáculos geográficos, como lo es una 
cadena de montañas, es otro determinante de la in
tensidad del fenómeno fronterizo, pero también lo 
es el alejamiento o aislamiento con respecto a los 
centros económicos y políticos del país a que perte
nece la zona. 

AREAS CONSIDERADAS Y SUS CARACTERISTICAS 

La misión llegó a la conclusión de que no existe 
una zona fronteriza homogénea, sino más bien reco
noció la existencia de varias áreas o regiones prin
cipales que se distinguen no tanto desde un lado 
al otro de la frontera, sino más bien a lo largo de 
esta. Las tres áreas reconocidas fue1·on la norte, 
que comprende el N. E. del departamento del Mag~ 
dalena, la intendencia de la Guajira, del lado co~ 

lombiano, y la parte N. O. del Estado Zulia, del 
lado venezolano; la central, que abarca el departa
mento Norte de Santander completo, del lado co
lombiano, y el Estado Táchira, también en su to
talidad y la parte sur del Estado Zulia; y la de 
los llanos que se extiende por la intendencia de 
Arauca del lado colombiano y la parte S. O. del 
Estado Apure. 

En conjunto, las tres áreas totalizan una exten
sión de 145.230 kms.~ que, en 1961, tenía una pobla
ción de 1.681.500 habitantes. Estas cifras correspon
den al 5.9 por ciento de la superficie total de Co
lombia y al 4.3 por ciento de su población; y al 6.9 

por ciento de la superficie total de Venezuela y al 
13.2 por ciento de su población. 

Las tres áreas consideradas, no obstante ser bas
tante diferentes, presentan características comunes: 
tienen una frontera relativamente abierta sin mayo
res obstáculos naturales; cuentan con un eje de 
comunicación entre dos polos de atracción situados 
a cada lado de la frontera; su población es básica
mente del mismo origen, estructura y costumbres 
además de estar, por lo general, menos desarrollada 
que el resto del país al que pertenecen. La única 
excepción a esta regla es la región en torno al lago 
Maracaibo o, mejor dicho, en torno al petróleo ve
nezolano, que favoreció la formación de una econo
mía de ingresos relativamente más altos que los 
promedios nacionales. 

En relación con el primer aspecto, el área norte 
es la que presenta la frontera más abierta en una 
grande extensión, junto con una frontera, en la 
parte meridional, formada por un paredón: la Sie
rra de Perijá, que establece una solución de con
tinuidad del fenómeno fronterizo y que solo da lugar 
a un muy débil intercambio de factores. 

En la parte central, la frontera está formada por 
ríos vadeables la mayor parte del tiempo y por lí
neas que no oponen ningún obstáculo natural a la 
movilidad de factores. Evidentemente, esta es la 
zona fronte1·iza de mayor actividad en cuanto al des
plazamiento de bienes y personas. 

En los llanos, son también los ríos los que forman 
la mayor parte de la frontera; su caudal no permite 
el cruce sino por medio de gabarras, lancha y 

canoas, por no existir puentes; sin embargo el ga
nado logra atravesarlos. 

La segunda característica es tal vez la que cabe 
considerar como mayor expresión del fenómeno fron
terizo: se trata de la línea que une dos o más 
centros comerciales separados por la frontera. Es la 
línea por la cual se desplaza la mayor parte del 
tráfico comercial de la zona y responde tanto a 
razones históricas como a la existencia de '\'Ías de 
comunicación más accesibles. 

En el área norte, esta línea va desde Ríoh~cha 
hasta Paraguaipoa, pero podría prolongarse, desde 
el punto de vista de la influencia ejercida po~ la 
frontera, hasta Santa Marta, del lado colombia no y 
hasta Maracaibo del lado venezolano, puertos 'tam
bién unidos desde hace mucho tiempo por rel~cio

nes de cabotaje y comercio clandestino. 
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Para el área central, el eje se presenta como ex
tremadamente corto en su parte más activa, es 

decir Cúcuta y San Cristóbal; pero estas ciudades 
más bien son puntos de concentración del tráfico 

muy in-adiado hacia el interior proveniente de cada 
país respectivo; además, el sentido en que se des
plazan las con-ientes es de variada intensidad, aun

que a la larga tienda a compensarse. 

En los llanos, en una extensión de más de 1.000 
Kms. de frontera, hay varios ejes, de menor impor
tancia con respecto a los de las otras regiones, pero 
de corriente más estable por el hecho de responder a 

situaciones de necesaria complementación económi
ca y social. 

La tercera característica común a las tres áreas 
identificadas para los fines de este estudio se refie
re al elemento étnico y a su movilidad. 

En este orden de ideas, el área norte se distin
gue por la alta proporción de indios (guajiros) e 

indomestizos, de ambos lados de la frontera, la que 
prácticamente no existe para una población bastan
te nómada dado que domina, como tipo de explota
ción, la ganadería trashumante, determinada a su 
vez por la escasez de agua. 

La parte central -que otrora constituyó una sola 
subdivisión del imperio colonial español- fue po
blada con gentes de las tierras altas que fueron 
bajando hacia las tierras calientes, más productivas. 
Este movimiento persistió después de la separación 
de Venezuela de la Gran Colombia. Recrudeció y se 
transformó en franca emigración cuando el descu

brimiento de petróleos atrajo la población del Zulia 
hacia las riberas del lago de Maracaibo y creó en 
las tierras agrícolas del sur de este Estado un va
cío que fue llenado con braceros colombianos. Estos 
tendieron a permanecer, sobre todo cuando el palu

dismo pudo ser erradicado. También actuó, como 
factor que indujo a buscar mejores condiciones de 
vida del lado venezolano, la violencia política que 
afectó desde la década del 30 al Norte de Santander 
y a otras zonas de Colombia. Asimismo, por razones 
políticas, venezolanos han tenido que cruzar la fron
tera en busca de asilo. No es, pues, de extrañarse 

que en el Norte de Santander y en el Estado Tá
chira y en el sur del Estado Zulia existan los mis

mos apellidos, las mismas costumbres y las mismas 
formas de lenguaje, menos diferenciadas entre sí 
que con respecto a las que prevalecen en el resto 
de ambos países. 

Del lado de los llanos, en los cuales el proceso 
colonizador se efectuó mediante el establecimiento, 

por las mismas familias, de hatos a ambos lados de 
la frontera, la estructura étnica es evidentemente 
igual tanto en Colombia como en Venezuela y la 

gran permeabilidad demográfica se ha mantenido 
en los 150 años de vida independiente y administra
tivamente separada. 

La cuarta característica, la del menor desarrollo 
relativo con respecto al resto del país, es una resul
tante, en cierta medida, de la posición fronteriza 
misma. Se trata de regiones alejadas de los centros 
políticos y económicos del país, que se han visto 
obligadas a organizar su vida propia y que, muchas 

veces, han encontrado mayores ventajas --o menores 
dificultades- en buscar el apoyo de las zonas colin
dantes vecinas. 

ALGUNAS CAUSAS Y MOTIVACIONES 

La misión acumuló observaciones que, más de una 
vez, aparecían contradictorias. En algunos lugares, 
la frontera en vez de separar une; en otros actúa 
creando desniveles que incitan a buscar compensa
ciones. Muchas veces, se encuentran poblaciones ge
melas, una frente a otra, a ambos lados de la fron
tera que, por un lado compiten mientras se comple
mentan por el otro. 

Así, lo disímil y lo idéntico, lo opuesto y lo para
lelo, pueden ser características de la vida económi
ca a lo largo de la frontera. Estas contradicciones 
son más aparentes que reales. Para comprenderlas 
y reducirlas a sus verdaderas proporciones, hay que 
remontarse a las causas históricas, y examinar las 
condiciones geográficas. También conviene adentrar

se en busca de las motivaciones que han dado lugar 
a las conientes migratorias y al intercambio de bie
nes y servicios por encima de la frontera. Cuando 

esta corta en dos una región natural o una cuenca 
hidrográfica o cuando escinde comarcas que otrora 
formaron una unidad política, en realidad, su exis

tencia no impide que los factores de la producción 
circulen en el sentido de sus corrientes naturales o 

tradicionales. Estas corrientes suelen ser tan fuertes 
como para superar o ignorar las han-eras de índole 
aduanera, policial o sanitaria impuestas por los go

biernos respectivos o para hacer que se establezca 
un régimen de tolerancia o de franquicias especiales 
para las zonas adyacentes. 

Todo ello conforma el fenómeno variado y diná
mico que propende hacia la integración y puede y 
merece ser encauzado dentro de un marco in titu
cional apropiado. 
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REGIONES FISIOGRAFICAS 

l. Guajira y costa del Golfo de Veneznela.-Región semi
árida. Piso térmico cálido (28°-300 C); en su mayor 
parte plana, con algunas prominencias en la peninsula 
no mayores de 600 m. Vegetación xerofitica. Población 
dispersa y nómada de indigenas. Algunos centros pobla
dos.-Salinas marítimas; pesca; ganado vacuno y caprino. 

2. Sierra Nevad.a de Santa Marta.-Gran macizo montañoso 
con cumbres de más de 6.000 mts. clima ambiental, hú
medo y semihúmedo en el norte y oriente; semiárido en 
el sur y occidente. Colonización en las vertientes. Vegeta
ción variada según pisos térmicos. Indigenas en la parte 
alta. Café, entre 1.000 y 2.000 mts., banano en el pie
demonte occidental. 

3. Llanura magdalenense.-EJ..-tensa zona formada por la 
cuenca del rio Magdalena. Anegadiza en la parte central 
y norte; regiones de la depresión momposina y zona dél
tica. Plana con temperatura entre 27-28° C. Su afluente, 
el Cesar, forma una hoya hidrográfica fértil en procesos 
de desarrollo agrícola. Numerosos centros poblados. Al
godón, ajonjolí, ganadería. 

., .. 73' 
.,,. 
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4. Serranías de Valledupar, Perijá y Montes de Oca.-Región 
montañosa cuyo divorcio de aguas marca la lí nea fron
teriza; alturas superiores a 3.000 mts. Selva húmeda y 
semihúmeda en su mayoria sin aprovechar. Población indi
gena dispersa. Comienzos de colonización en las bases de 
las dos vertientes. 

6. Nudo de Santurbán.-Destacado macizo montañoso con 
elevaciones de más de 4.000 mts. Que forma la cordillera 
Oriental Colombiana a la altura del paralelo 7° 30' y donde se 
desprenden la cordillera de Mérida que se interna en Ve
nezuela y las serranías de Valledupar y Perijá que se 
dirigen al norte. Clima ambiental semihúmedo y húmedo. 

6. Cordillera Oriental Colombiana.-Toca la zona fronteriza 
una parte de la c.ordillera oriental colombiana en la re
gión de la vertiente oriental; estribaciones de las cum
bres nevadas del Cocuy: Clima ambiental húmedo y semi
húmedo. Tierras buenas para agricultura; poco poblado. 

7. Cordillera de Mérida.-Gran ramal andino que se des
prende del Nudo de Santurbán, se interna en Vene1uela y 
va a morir en la costa Caribe con alturas de más de 
5.000 mts. frente a ciudad de Mérida. Variedad de climas 
y vegetación de acuerdo con los pisos témicos. En su 
mayoría densamente poblada y cultivada . 

8. Cuenca del lago de Maracaibo.-Zona baja y plana que 
bordea el golfo. En su mayor parte seca y semiárida con 
vegetación xerofítica. Grandes centros poblados. Rica zona 
petrolera y de gran desarrollo industrial. 

9. Región del Catatumbo.- Divldida en dos subreglcnes la 
NQ 9 baja, plana y pantanosa, de clima ambiental húme
do con riqueza petrolífera y la NQ 9-A montañosa, selvá
tica y despoblada clima ambiental M.medo y superhúmedo. 

10. Valle de Cúcuta.- Pequeño valle interandino enclaVldo en 
la bifurcación de las cordilleras; seco de vegetaci6 xeró
fila, densamente poblado. Temperatura no inferior a 28° 
y una altura sobre el nivel del mar entre 200 a 2m mts. 

11. Piedemonte Andino Oriental.- Zona de transición entre 
la montaña y la llanura llamada también Llano Alriba o 
Llano Alto. Clima embiental semihúmedo. Apto en su 
mayor parte para desarrollo agricola. Poco explo:ado Y 

con población dispersa. Alturas entre 200 y 700 nts. 

12. Llanos de Apure, Arauca y Meta.-Grandes planlcits uni
formes regadas por grandes y numerosos rios Qte for
man a sus márgenes bosques de galería. Se inuntan en 
invierno y aparecen extremadamente secos en el •erano. 
Poblaclón dispersa y ganaderia de tipo extensivo 

70' 69' 
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Ottra causa de la formación de corrientes inter
naciconales fronterizas es la atracción que ejerce un 

centrro de consumo o un puerto de salida al otro 
lado de la frontera, sobre una región productora que 
no tiiene en su propio país un mercado o un punto 
de ewacuación para sus productos con iguales facili
dadees o a menor distancia. La noción de "hinterland", 
que es a la vez geográfica y económica, explica 
hasb:ante bien esta clase de corrientes para las cuales 
la frrontera no constituye un obstáculo. 

Em materia de movimientos de población, estacio
nale o permanentes, el factor que los genera es la 
existtencia de una demanda de trabajo de mayor 
intemsidad, expresada en más altos salarios ofrecidos 
del O)tro lado de la frontera o también en condicio
nes 1de empleo y movilidad social que hacen más 
atra}yente el país vecino para algunos habitantes de 
las á\reas fronterizas. 

Lats diferencias en la disponibilidad de servicios de 
infra\estructura social son también causas de despla
zamitentos de las personas. Se cruza así la frontera 
para buscar del otro lado atención médica, para con
curril r a la escuela, primaria o secundaria, para par

ticipg¡r en fi estas y diversiones, para asistir a cere
moni:as r eligiosas, etc. 

Es evidente que estos desplazamientos frecuentes 
cream vínculos entre las poblaciones por encima de la 
dema1rcación política y contribuyen a formar una 
ment.alidad en la que el sentimiento nacional se 
ate:m1pera o por lo menos se complementa con la 
visióm de un mundo más amplio, más abierto, distin
to y atrayente por diverso. 

LrJS AGENTES DE LA INTEGRACION FRONTERIZA 

Es:a mentalidad es la que se encarna en un tipo 
huma.no bastante característico: el hombre de la 
frontera, dotado de la mayor ductilidad que confiere 
la ambivalencia, atento a sacar provecho de oportuni
dades derivadas de las diferencias jurisdiccionales y 

dispuesto a comprender otras normas de vida. Situa
do en una posición de alejamiento, en una tierra de 
avanzada y de encuentros frecuentes, tiene necesa
riamente que responder con actitudes más dinámi
cas que las que suelen existir en el ámbito regional. 

El regionalismo tiende a cerrar, a circunscribir; 
el internacionalismo, a abrir, a expandir. Por ello, 
podría afi r marse, recurriendo a términos biológicos, 
que el hombre de la frontera es un producto de 
hibridación y, por excelencia, un agente de la inte-

gración, es decir de transferencia de valores y de 
cohesión de elementos nacionales. 

Este dinamismo de la gente de la frontera se 
expresa en múltiples formas, no todas lícitas desde 
cierto punto de vista legalista. Muchos matices y 
distinciones poch·ían establece1·se, pero nos limitare
mos a lo esencial y menos complejo. 

Uno de los agentes más activos de la integración 
fronteriza es, quiérase o no, el contrabandista. No 
vamos aquí a examinar su comp;ortamiento con 
criterio ético o legal, sino tan solo en cuanto a la 
función que cumple desde el punto de vista mera
mente económico. Más adelante, al hablar del in
tercambio, tendremos oportunidad de distinguir en
tre las formas del comercio y ubicarlas en un con
texto más amplio en el cual e tomarán en cuenta 
asimismo tanto el respeto a la ley como la toleran
cia impuesta por las circunstancias. 

El contrabandista es, sin quererlo tal vez, el indi
cador de una corriente de intercambio provechoso, 
de una demanda insatisfecha dentro de los niveles 
de precios prevalecientes a un lado de la frontera. 
Su intervención ba ada en la existencia de desnive
les o insuficiencias en la estructura de precios tiende 
a corregir tales desigualdades. Si, corno es lo más 
frecuente, la remuner ación que exige por el precio 
del servicio que rinde es exagerada, se provocará 
normalmente una r eacción y se suscitará un esfuer
zo para substituir el artículo importado en forma 
clandestina por otro producido localmente. La mi
sión del Banco Interamericano encontró más de un 
caso de corriente de esta índole que ha dado lugar 
a la instalación de actividades productivas en la 
zona fronteriza, para reemplazar los artículos traí
dos del país vecino sin pasar por las aduanas. En 
alimentos, textiles y calzados es donde más se ob
serva el fenómeno. 

Con todo, en materia de comercio se está en 
presencia de una situación a la vez precaria y mar
ginal. En cambio, cuando se trata del otro agente 
de la integración, el trabajador transhumante, se 
puede hablar de una acción más profunda en el 
acercamiento de las poblaciones y en la formación 
de una mentalidad común. 

Se hizo alusión más arriba a la causa principal 
de los movimientos migratorios en las zonas fron
terizas que consiste en la diferencia en los niveles 
de remuneración, determinada a su vez por el distin

to grado de presión demográfica y por la distinta 
movilidad social o accesibilidad a mejores oportu
nidades. 
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La corriente, en el caso considerado, se expresa 
casi exclusivamente en el sentido de una emigración 
de Colombia a Venezuela. El fenómeno existe desde 
tiempos bastante remotos, pero se agudizó a raíz 
de dos circunstancias: el descubrimiento del petró
leo en la región del lago de Maracaibo y la erra
dicación de la malaria en las tierras bajas de las 
vertientes andinas. El primer hecho dio lugar a la 
formación de un vacío en la mano de obra agrícola 

venezolana, que fue llenado con aportes colombia
nos; el segundo, permitió la colonización de esa 
tierras bajas, en la cual también participó el ele
mento colombiano. 

Aunque en un principio se trató de movimientos 
migratorios de carácter estacional, para suplir las 
necesidades adicionales de mano de obra para las 
cosechas, a la larga, esas corrientes tendieron a 
tomar un cariz más bien permanente. A ello concu
rrieron dos factores: en primer lugar, el hacenda
do o agricultor venezolano retuvo parte de sus obre
rs, apreciando su dedicación al trabajo y sus meno
res exigencias, y el propio trabajador estacional co
lombiano prefirió muchas veces permanecer en un 
país que le ofrecía salarios y oportunidades que no 
encontraba en el suyo. El obrero colombiano mandó 
buscar a su familia o formó un hogar instalándose 
en distintos lugares de los Estados Zulia y Táchira, 
cuyos municipios cercanos a la frontera llegan a te· 
ner más del 25 por ciento de población de origen 
colombiano. 

Desgraciadamente, una gran parte de estos resi
dentes, por ignorancia, negligencia, comodidad o si
t1.lación personal, no regularizó su status para pasar 
de la condición de trabajador estacional -con per
miso precario- a la de residente, creándose así el 
problema de los "indocumentados" que forman la 
mayoría de la población colombiana en las zonas 
fronterizas. Este es uno de los problemas que queda 
por resolver y que ha merecido la atención de las 
.autoridades de ambos países. Se impone un proceso 
intensivo de regularización de situaciones acumula
-das, junto con establecer nuevas modalidades que 
eviten la repetición del fenómeno. 

Otro interesante agente de la integración de hecho 
es el ganadero, propietario de hatos o comerciante 
en ganado. En realidad, la frontera no existe para 
ellos¡ como son las mismas familias que han colo
nizado vastas extensiones del territorio fronterizo, 
.aún quedan fincas que comprenden porciones de am
bos países. Esta situación es típica de los llanos, 
pero también se produce en la Guajira, en escala 
más modesta, y entre el Norte de Santander y el 

Táchira. La explotación ganadera ha constituído un 
fuerte elemento de integración¡ una zona ha suplido 
las deficiencias de la otra en cuanto al abasteci
miento de carne y se ha practicado ampliamente el 
envío de ganado flaco para engorde en el vecino 
país. Este es excelente ejemplo de complementación 
dentro del marco regional. 

Aunque de menor influencia en el ámbito terri
torial, no podría omitirse mencionar otro agente 
de la integración: el estudiante. El caso de Pamplo
na en el departamento del Norte de Santander, es 
peculiar. Es allí donde se educa, al nivel de la en
señanza media principalmente, un importante con
tingente de jóvenes venezolanos, a quienes sus fa
milias envían por diferentes razones -clima tem
plado, ambiente tranquilo, disciplina más severa, 
costo de la vida más bajo- a graduarse de bachi
ller en esa ciudad colombiana, ya tradicionalmente 
famosa por sus colegios. 

EL RECURSO NATURAL COMO FACTOR DE INTEGRACION 

Las regiones que forman las zonas fronterizas 
colombo-venezolanas se parecen físicamente, las di
ferencias surgen más bien a lo largo de la frontera 
y no tanto de un lado al otro de esta. Si bien la 
misión llegó a la conclusión de que no cabe hablar 
de una zona fronteriza homogénea desde el punto de 
vista geoeconómico, pudo reconocer en cambio la 
existencia de varias áreas o regiones naturales muy 
parecidas con rasgos comunes bastante acusados. 

Las tierras forman parte de las mismas forma
ciones geológicas; los recursos mineros se encuen
tran casi en iguales condiciones en ambos lados de 
la frontera; los bosques y el agua están sometidos a 
los mismos regímenes, plantean los mismos proble
mas y ofrecen las mismas posibilidades de desarro
llo. 

De ello surge la necesidad de una coordinación 
efectiva entre ambos países con miras al desarrollo 
armónico de estos recursos. Por un lado, es siempre 
útil intercambiar experiencias para beneficar al ma
yor número y, por otro, parece conveniente conocer 
las iniciativas de desarrollo con debida antelación 
para investigar oportunamente la posibilidad de 
combinar esfuerzos y dar prioridad a aquellos re
cursos que presentan las mayores ventajas compa
rativas. Aún más, en ciertos casos, como en el del 
recurso agua que forman parte de un ciclo y área 
que no conoce fronteras, es imprescindible y urgen
te encarar su estudio en forma mancomunada, en 
vez de hacerlo separadamente. 
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La variedad de tierras que se dan dentro de los 
muchos paisajes típicos de la larga franja fronte
riza hace que haya zonas que se prestan más fa
vorablemente que otras para ciertos cultivos. Se 
impone explotar al máximo estas facilidades para 

lograr el aprovechamiento más intensivo de los re
cursos financieros y humanos. 

El recurso natural tiende así a unir estas regio
nes de ambos lados de la frontera al plantear una 
similitud de problemas y al compartir partes de un 
mismo proceso evolutivo de la naturaleza. 

El recurso en el cual se evidencia más palmaria
mente la necesidad de colaboración es el agua, cuyo 
manejo debe hacerse en beneficio de su mejor apro
vechamiento y en defensa de la tierra y del bosque. 
En las cumbres poco habitadas de las Sierras de 
Perijá, se está haciendo de ambos lados un uso lesivo 
de la riqueza forestal, al talarla en forma indiscri
minada. Más al sur, las nacientes del río Catatumbo 
y sus numerosos afluentes están en el lado colom
biano en tanto que en las partes bajas de esta hoya 
Venezuela trata de recuperar vastas zonas para la 
agricultura y la ganadería mediante ingentes inver
siones. De estos afluentes, el Táchira y, a continua
ción, el Pamplonita, son límite entre los dos paises 
y sus ciclos hidrológicos han venido deteriorándose 
con el resultado de que han disminuido los caudales 
de estío. 

Por último, en los Llanos, la paciente labor de 
control del agua deberá también sincronizarse si se 
quiere conservar la navegabilidad de los rios fronte
rizos y disminuir el rigor de los excesos tanto de la 
sequía como de las inundaciones. 

La riqueza forestal de la zona fronteriza tiene 

actualmente más importancia como protectora de su 

suelo y de sus recursos hidráulicos que como fuente 

de producción maderera. Como la demanda local, y 

aún la nacional, de estos últimos productos es to

davía relativamente modesta, las masas boscosas 

maderables son suficientes para abastecer con hol

gura las necesidades de los próximos años. Para los 

efectos de la integración regional entre los dos paises, 
el estudio de los bosques tiene una importancia con

siderable por cuanto la similitud de problemas que 

se presentan para su administración hace muy con

veniente el intercambio, y en las cercanías de la 

línea fronteriza, casi a todo su largo, se establece 

un contacto de personas que incide sobre el régimen 

del bosque en forma que es necesario controlar coor
dinadamente. 

LAS VIAS DE COMUNICACION 

Y SU FUNCION INTEGRADORA 

Si hay un lugar donde pueda verificarse mejor la 
teoría, hoy clásica, de los ejes de comunicación, es 
a lo largo de la frontera. Esta introduce por cierto 
un elemento de discontinuidad, en virtud del obs
táculo real o nominal que puede constituir el control 
del paso de personas o bienes, pero como lo demues
tra el caso colombo-venezolano examinado aquí, el 
poder de atracción es, a su vez, bastante fuerte como 
para restablecer y aun reforzar la continuidad de 
los ejes de comunicación. 

En efecto, ese dinamismo, a lo largo de los ejes, 
se manifiesta precisamente por el hecho de que los 
polos de crecimiento, al estar situados en dos países 
distintos, provocan movimientos de intercambio de 
recursos de índole distinta que cuando los polos se 
hallan situados en un solo país. 

Los teóricos asignan tres componentes esenciales 
al eje de comunicación: un itinerario, una infraes
tructura y una corriente de circulación (2). Convie
ne detenerse un poco a analizar estos componentes 
en el caso de las relaciones entre las zonas fronte
rizas de Colombia y Venezuela, para determinar sus 
peculiaridades. 

El itinerario constituye el elemento original, resul
tado de la realidad geográfica, determinante a su 
vez de la dirección que tomará el eje. Este se dife
rencia de la vía de paso, intrarregional, en el hecho 
de que une dos centros o dos regiones o dos paises. 
Entre Colombia y Venezuela, desde antes de la In
dependencia, se han venido creando varios itinerarios 
que luego dieron lugar a la formación de ejes; al
gunos de ellos han dejado de actuar como tales con 
los cambios operados en la técnica de los transportes, 
pero todavía mantienen algún significado como di
recciones y con una corriente esporádica de inter
cambio. La zona fronteriza del noreste de Colombia 
buscó su salida hacia el mar por la vía más corta 
o más expedita que era el itinerario hacia Maracai
bo. Este itinerario utilizó, según las épocas, varias 
rutas, el camino, el ferrocarril y hasta la vía fluvial 
del Catatumbo, hoy casi en desuso. Existían varios 
puntos de cruce de la frontera, pero poco a poco 
estos se han reducido prácticamente a uno solo, el 
puente internacional entre Villa del Rosario y San 
Antonio. 

La infraestructura influyó enormemente en la 
formación del eje principal y en su extensión hacia 

(2) Ver P. Pottier, Axes de commnnication et économie. 
Revue EconomiQue, Libraire Armand Colin, Paris, No. 1, enero 
1963, vágs. 67-68. 
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las capitales de los dos países. "En 1925, después 
de tres años de trabajos en la sección andina, fue 
completada la denominada Gran Carretera de los 
Andes, que unió a Caracas con el Estado Táchira, 
hasta alcanzar la frontera con Colombia, en una 
distancia total de 1.206 kilómetros, construida a lo 
largo del eje andino, siguiendo en gran parte los 
antiguos caminos de recua. El tramo hoy conocido 
como carretera transandina fue un notable progreso 
en la integración de la red nacional. Desde la fron
tera con Colombia quedaron unidos los Estados Tá
chira, Mérida, Trujillo, Lara, Portuguesa, Cojedes, 
Carabobo, Aragua y Miranda" (3). 

El componente de la corriente de circulación es 
también elemento decisivo para la configuración 
del eje y expresión del crecimiento de las regiones 
puestas en comunicación. Aquí también el ejemplo 
colombo-venezolano es bastante ilustrativo. En efec
to, la ruta trasandina no bastó para hacer frente a 
las necesidades de un tráfico más extenso y para 
vehículos más veloces. El viaje de San Cristóbal a 
Caracas duraba cuatro días. La construcción de la 
troncal N9 l. Caracas-San Antonio, terminada re
cientemente, constituyó la ejecución del tramo ve
nezolano de la carretera panamericana. El itinerario 
se modificó un poco, pero el eje mantuvo su direc
ción fundamental de unir las dos capitales; la fun
ción de integración fronteriza se completó con la 
función de integración nacional. 

Del lado colombiano, la unión entre la red nacio
nal y la zona fronteriza está menos avanzada pues 
faltan tramos pavimentados en la carretera pana
mericana corno para disponer de una vía de velo
cidad. El gobierno de Colombia es consciente del 
mayor esfuerzo que debe hacer, en razón de la topo
grafía más quebrada que caracteriza a su zona, pues 
de otro modo, el eje operaría con mayor dinamismo 
hacia el lado venezolano y dejaría a su región nor
oriental en condiciones de inferioridad, con una inte
gración algo distorsionada ( 4). 

De los otros ejes que han existido en las comuni
caciones entre Colombia y Venezuela su importancia 
.. omo tales ha disminuído, por carecer de la infraes
tructura adecuada para aprovecharlos, a raíz del 
advenimiento de medios de transporte más rápidos 
y económicos. Tal es el caso del eje Santa Marta
Maracaibo que todavía utiliza la vía marítima del 
cabotaje, pero cuya infraestructura terrestre es in
completa. 

Pese a estos cambios, que han afectado en algo 
la corriente de bienes, ha sido curioso observar, en 
el curso del recorrido realizado por la misión, cómo 

se mantiene vivo el interés de las poblacion ee; de 
esas zonas fronterizas por disponer de vías de cromu
nicación a la altura de las exigencias de la téc:nica 
moderna, volviendo al trazado de los antiguos itine
rarios. También ha sido dable observar que eJKiste 
demanda por nuevos itinerarios, por nuevas imter
conexiones viales, corno es el caso de las poblacicones 
agrícolas colombianas del valle del río Cesar y las 
ganaderas venezolanas del bajo Zulia y Catatunnbo, 
separadas por la Sierra de Perijá. 

EL INTERCAMBIO FRONTERIZO, 

SUS MODALIDADES Y RESULTADOS 

Por la frontera pasa una fuerte corriente de in
tercambio; por las aduanas un movimiento mucho 
menor que podría considerarse corno residual o mar
ginal. Este es el fenómeno característico de muchas 
zonas fronterizas y las colombo-venezolanas no son 
excepción de la regla. 

Y a es clásica la distinción entre comercio oficial o 
registrado y el no registrado. Bajo el primero, es
tarían las mercancías que se comercian con docu
mentación regular y que la aduana hace figurar en 
su estadística. Sin embargo, puede resultar que un 
artículo sea registrado corno importación o expor
tación en un solo país, y no inversamente en el otro. 
Ello ocurre con las mercaderías de exportación pro
hibida en un país y que entran en el otro, o con las 
mercaderías de importación prohibida o controlada 
en un país que se exportan libremente del otro. A 
ello se debe la falta de coincidencia entre la esta
dística de uno y otro países. 

El concepto de comercio no registrado, muchas 
veces empleado corno un eufemismo para designar 
el contrabando, comprende una serie de operaciones 
relativamente lícitas o toleradas, como compras que 
los viajeros llevan consigo, abastecimiento de pobla
ciones situadas en la cercanía de la frontera, pres
tación de servicios, etc. 

Convendría reservar el término "contrabando" pa
ra designar el tráfico que se efectúa al margen de 
la ley, ya sea de productos nacionales o traídos de 
terceros países, es decir, de aquel que elude las dis
posiciones relativas al pago de derecho, a la prohi
bición de importar, o exportar, a los controles sani
tarios o de otra índole. También caería bajo la de-

(3) Ver "Venezuela y sus recursos", por Levi Marrero, Ca
racas 1964, págs. 541-642. 

(4) Conviene destacar este dato: la distancia de Cúcuta a 
Bogotá por carretera es tan solo de 607 kms., pero el trayecto 
requiere 16 horas como minimo ; en cambio, la distancia de 
936 kms. entre San Antonio y Caracas puede recorrerse en 
dos horas menos. 
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signación de contrabando el tráfico que se propone 
ocultar el origen de la mercadería para hacerlo pa
sar por nacional con el fin de aprovechar condicio
nes más favorables en el mercado vecino o en el de 
terceros países (casos del ganado, del café y del 
azúcar). 

Otro criterio que se podría adoptar para estable
cer alguna distinción entre el comercio no registrado 
y el contrabando propiamente dicho es el de la per
sona que hace el tráfico. Cuando se trata de par
ticulares que van al país vecino a comprar artículos 
para su uso personal o el de su familia, se trataría 
más bien de comercio no registrado; en cambio, es 
típico contrabando aquel tráfico que realizan inter
mediarios con el fin de revender en el mercado del 
otro país. Sin embargo, esta distinción no es siempre 
nítida, pues ocurre que los artículos comprados por 
particulares han sido ya previamente objeto del con
trabando más o menos organizado que abastece tales 
centros dedicados a esta clase de tráfico. Es el caso, 
principalmente, de Maicao, en territorio colombiano 
o de San Antonio, en territorio venezolano. En esos 
emporios, se trafica mercadería de distinto origen 
de la cual es difícil determinar cuál ha sido intro
ducida legalmente y cuál es de carácter clandestino. 
Se observa a menudo que el precio pedido es tal que 
no cabe duda de que se trata de mercadería que no 
ha pagado los derechos que le hubieran correspon
dido, y que tal precio constituye una incitación a la 
compra al margen de la ley. Ello se produce princi
palmente con licores, cigarrillos y perfumes origi

narios de terceros países. 

LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y SU SOLUCION 

Una vez hechos los reconocimientos, no fue difícil 
a la misión identificar los problemas, tanto los plan
t ead s por la existencia de una frontera, como los 
prop:os de cada región o área adyacente a la misma, 
en f~nción de su ansia de desarrollo. 

Los de carácter general se pueden circunscribir a 
u nos pocos, tales como: 

a) el aprovechamiento insuficiente o inadecuado 
a los recursos naturales; 

b) la insuficiencia de comunicación interregional; 

e) el comercio no registrado; 

d) la ilegalidad de algunos movimientos migra
torios. 

Arumás, algunas áreas presentan problemas ya 
más específicos. Por ejemplo, en el área norte, que 

comprende en su mayor extensión a la península de 
la Guajira, los tres grandes problemas son: escasez 
de agua, nomadismo y contrabando. En realidad, 
todos tres están estrechamente ligados entre sí, ya 
que la escasez de agua es tal vez causa del noma
dismo, al igual que en el norte de Africa. La nece

sidad de buscar los escasos e intermitentes pastos, y 
de acercarse a los depósitos de agua llamados "ja
güeyes" en la Guajira obliga a los indígenas a tras
ladarse de un lado a otro del asolado territorio, con 
sus pequeños rebaños, que constituyen la fuente de 
su mayor riqueza y el símbolo de su "status" social. 

Este mismo nomadismo y el hecho de que la 
frontera política es un concepto no asequible a la 
mentalidad guajira han sido un estímulo para el 
contrabando; el indio guajiro se ha convertido en 
agente de transporte o en intermediario del contra
bando que desembarca en la costa de la península 
y luego se concentra en Maicao. Esto plantea un 
problema, pues sitúa al indio fuera de la ley, de 
una ley cuyo sentido no concibe; ya que solo oro
prueba que un artículo cambia de valor por el mero 
hecho de ser negociado más allá de cierto punto. 

El guajiro también practica el contrabando de 
ganado, mas en este caso se trata de una necesidad 
derivada de la falta de vías de comunicación hacia 
el interior de Colombia; el ganado guajiro encuentra 
su salida hacia Maracaibo, gran mercado, que paga 
mejores precios. 

Para hacer frente al problema de la crónica 
escn.sez de agua, el Banco de la República de Co
lombia ha venido construyendo una red de pozos, 
más de 300, pero el sistema no ha ciado todos los 
resultados esperados y requiere un ·rvicio de man
tenimiento que no se presta debidamente. 

Evidentemente, el problema humano es el de ma
yor importancia y el que más necesita del esfuerzo 
de las autoridades. Se trata de un problema que 
solo puede ser resuelto en forma "integrada" o "in
tegral" con comisiones de policía mixta en lo refe
rente al contl·ol de los desplazamientos indeseables 
de la población, pero ante todo con un programa 
de educación, de asentamiento del campesino y de 
creación de oportunidades de trabajo en la región 

misma. 

El área norte no está limitada a la Guajira, pues 
comprende algunos municipios del departamento del 
Magdalena en su parte noreste y algunos distritos 
del Zulia en la ribera occidental del lago de Mara
caibo, hasta el rfo Catatumbo. Estos territorios son 
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fronterizos, pero en realidad no mantienen sino 
pocas relaciones debido al paredón que las separa: 
las serranías de Perijá y de ::\Iotilones. Sus proble
mas son de otra índole. Se trata en ambos casos de 
zonas bastante pujantes, agrícolas y pecuarias del 
lado colombiano, ganaderas del lado venezolano, 
cuyos habitantes han expresado enfáti camente el 
deseo de aprovechar las posibilidades que les ofre
ce la complementación económica. 

Los problemas del área central son los propios 
de una región cuya estructura económica ya no 
está de acuerdo con el crecimiento de la población 
y la necesidad de asegurar a esta un adecuado 
bienestar. 

Tanto el Norte de Santander romo el Táchira, 
aunque este último en grado menor, sufren las 
consecuencias de un secular proceso de erosión. La 
deforestación masiva, el pastoreo libre - principal· 
mente de caprinos- y las mismas prácticas de cul~ 
tivo han afectado la productividad agrícola. La 
falta de agua es crónica en gran parte del área. 
Por esto, el primer problema que deben afron tar y 

ventajosamente lo podrán hacer en forma mancomu
nada, es el de la conservación y protección del suelo 
agrícola junto con el de la extensión de la super
ficie arable mediante el regadío. 

El segundo problema consiste en ampliar y di
versüicar la agricultura y tecnificar la ganadería, 
orientándolas hacia la producción de alimentos y 
materias primas que puedan ser industrializadas 
en la región. 

El tercer problema es buscar nuevas fuentes de 
recursos para 1·eemplazar los que se han agotado o 
mermado, como los procedentes del comercio no 
registrado, y ello ha de llevar a una activa pros· 
pección minera y a un mej or aprovechamiento de 
las fuentes de energía, como es el gas natural que 
se pierde en una elevada proporción. 

Dos fenómenos caracterizan los Llanos : el r égi
men pluvial que da lugar a una estación seca y la 
otra, sumamente lluviosa, que provoca inundacio
nes; y la paulatina pérdida del caudal de los ríos. 
Tanto el Estado Apure corno la int endencia de 
Arauca pueden dividirse en tierras que dm·ante la 
estación seca están libr es de inundación y tierras 
en que el agua permanece la mayor parte del año, 
incluso durante los meses de sequía. Las partes que 
no se inundan constituyen bancos o grandes islas, 
en las que la escasa población y el ganado pueden 
quedar cierto tiempo aislados. Las pocas observa
ciones hechas y la memoria de los habitantes se-

ñalan que la mayor parte de los ríos han baj ad.lo de 
nivel en el correr de los años y que cursos ottrora 
navegables han dejado de serlo. Esto es algo ¡serio 
en una región que aun depende en buena ¡parte 
de la navegación fluvial para sus comunic:acio
nes. Hay además, tendencia a la formación de diunas 
y arenas movedizas, a la que ha contribuídto la 
quema indiscriminada de la vegetación arbusti'Va y 
el pisoteo del ganado. Se trata, en síntesis, de una 
región relativamente inestable cuyo aprovechannien
to integral requerirá medidas de conservaci&n y 
protección, además de un buen sistema de awena
miento. 

Los llanos han tenido, desde la Colonia, woca
ción ganadera, para la cual se prestan las gramdes 
extensiones planas y la abundancia de pastos na
turales. El sistema de explotación ha cammiado 
poco: es una ganadería extensiva, de libre past(oreo, 
con escasos y esporádicos intentos de mejoramirento. 

Tanto la sequía como la inundación son facttores 
que contribuyen al alto coeficiente de mortaJldad 
animal. El control de las enfermedades del ga.nado 
se hace más difícil en virtud de la propagación 
ejercida por las especies salvajes, principalroente 
el chigüire. 

De este diagnóstico, reducido a sus términos e:xtre
mos, surgen en forma clara las líneas de acción 
para el área. En primer lugar, se evidencia que solo 
un buen sistema de regularización del curso de los 
ríos permitirá un mejor aprovechamiento de estas 
inmensas llanuras, pero dada la escasa experiencia 
en la materia, convendría proceder gradualment e en 
proyectos de contención y avenamiento. 

En segundo término, en cuanto a la ganadería, 
se imponen el mejoramiento de las razas, la vacuna
ción, la terminación del libre pastoreo, la selección 
de vientres, la introducción de especies forrajeras y 
del sistema de ensilaje que permita colmar el vacío 
de una estación lluviosa a la otra. El alambrado 
constituye tal vez la forma más importante de capi
talización y de transformación de la región. Tam
bién convendría hacer en las tierras fértiles, que 
han sido reconocidas, ensayos de agricultura, no solo 
de subsistencia, sino para el mercado. 

El otro problema que condiciona a los anterio
res es el de las vías de comunicación. La región no 
puede seguir dependiendo como hasta ahora de la 
vía fluvial y del avión, ambas poco económicas para 
su intercambio con el resto del país. La construc
ción de carreteras en los llanos afronta dos dificul
tades: el sinnúmero de obras de arte necesarias pa-
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ra el cruce de los ríos y caños, y la falta de piedras 
y alizas para las bases de los caminos. Es evidente 

que si el esfuerzo se lleva a cabo dentro del marco 
de un programa conjunto de ambos gobiernos, los 

rec.ursos serán mejor aprovechados y que el sistema 
vi a 1 se debería construir de acuerdo con el trazado 

más económico con prescindencia de jurisdicción te
nitorial y para un uso común en igualdad de con
diciones. 

POSIBILIDAD DE PLANIFICACION 

De acuerdo con los términos de referencia dentro 
de los cuales actuó la misión, esta debía preparar los 
lineamientos de un programa o plan de desarrollo 

conjunto para las zonas fronterizas. Del análisis 
efectuado y de las conclusiones a que se ha llegado, 
:e de prende claramente que todavía sería prematu
ro concebir un plan que abarque la totalidad de la 

zona fronteriza de ambos países. Podría pensarse en 
limitar, por ahora, todo el esfuerzo de planeamiento 
a una de las áreas, sea la más importante como nú
cleo de integración o la que requiera tratamiento 
más urgente. La misión consideró que esta forma 
implícita de prioridad no se conciliaba con el interés 
de. los países ni con una sana política de desarrollo 
armónico. Si bien el área central es la que reviste 
mayor importancia, desde el punto de la integración, 
las otras áreas consideradas por la misión presen
tan también problemas que son dignos de p1·onta 
atención. Por último, se identificaron situaciones que 
afectan a toda la zona fronteriza y que pueden te
ner una solución común, sobre todo teniendo en cuen

ta que los distintos segmentos de las áreas fron te
rizas reconocidas deben ir articulándose entre sí. 

Por e ·tas razones, y basándose en las caracterís
ticas y condiciones de las áreas consideradas, la mi
sión estimó que sería conveniente esbozar cinco pro

gramas, dos de los cuales abarcarían varias á1·eas 
y tres programas especiales, uno para cada área. 

Estos programas serían los siguientes: 

a) intercomunicación vial 

b) ordenamiento y desarrollo de cuencas hidro

gráficas 

e) regadío y asentamiento de indígenas para el 

área norte 

d) desarrollo industrial para el área central 

e) colonización y reforma agraria para el área 

d~ los llanos. 

He aquí algunas indicaciones generales sobre el 

sentido y finalidad de dichos programas. 

a) Programas de intercomunicación vial. 

Este programa, esencial para la integración, tiene 

dos objetivos: aumentar el número de cruces de 

frontera accesibles al transporte automotor y dotar 
los ejes de comunicación existentes de la infraestruc
tura requerida en función de la importancia de los 

polos de atracción. Correlativamente, se busca el 
modo de establecer mejor el enlace con las redes 

camineras de cada país, es decir, el propósito de la 
integración externa se combina con el de la integra

ción interna. 

b) Programa de ordenamiento y desarrollo de 

cuencas. 

Este programa es de vital interés, tanto para la 
integración como para extender el área cultivable 
en zonas donde hay presión del hombre sobre el sue
lo agrícola. La cuenca que requiere inmediata aten

ción es la de los ríos Pamplonita y Táchira. Este 
último se halla en condiciones cada vez más preca
rias, como resultado de la tala y de la erosión en las 

partes altas de su cauce. 

La primera tarea ha de ser reunir y confrontar 
todos los estudios y proyectos existentes sobre esa 
cuenca y hacer una nueva evaluación global de sus 
posibilidades de riego y sus necesidades de avena
miento. Parece recomendable realizar un estudio de 
factibilidad con ayuda técni~ internacional. También 
se recomienda un acuerdo entre los países sobre 
los métodos de preservar las vertientes y emprender 
un programa de reforestación en las partes altas de 

las cuencas. 

e) Programa de regadío y asentamiento de indí

genas en la Guajira. 

El programa prevé como primera fase, un estudio 

completo de factibilidad para el embalse o los em

balses proyectados, otro sobre aptitud de los suelos 
para cultivos alimenticios e industriales y un tercero 
socio-económico acerca del comportamiento de la po

blación guajira. Es evidente que requerirá asistencia 
técnica, en la cual podrían combinarse los medios de 
acción del Fondo Especial de Naciones Unidas, de 

UNESCO, interesada en proyectos sobre tierras ári
das, y de la OIT en lo referente al problema humano. 

d) Programa de desarrollo industrial en el área 
central 

El área central, la más densamente poblada en las 

zonas fronterizas, debe ensanchar las bases de su 

econo~a y proveer a su población activa de nuevas 
oportunidades de empleo. El único camino que 

ofrece estas posibilidades es el de la industrialización. 
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La misión estimó que debería comenzarse por es

tudiar los recursos mineros y agropecuarios del área 
que podrían suministrar materias primas para la in

dustria. Algunos de ellos fueron señalados en el 

informe, pero en la mayoría de los casos falta una 

cuantificación y una estimación de los costos proba

bles así como el estudio de mercado. 

Existen toda una serie de proyectos industriales 
que han llegado a conocimiento de la misión, que si 

bien no son típicamente de integTación, al levantar 

los niveles de vida y crear oportunidades de empleo, 

han de contribuír a facilitar la integración de las 
zonas fronterizas, especialmente en el área central. 

Con respecto a dichos proyectos, la misión reco

mienda que sean examinados en forma conjunta por 
las entidades de planificación con el propósito de 

evitar innecesarias duplicaciones y examinar la po

sibilidad de otorga1·Ies, mediante acuerdos especiales 
o generales, un mercado más amplio más allá de la 
frontera. 

Una confrontación de las respectivas listas de pro
yectos daría mejor visión de las posibilidades de con
certar arreglos de complementación agrícola-indus

trial. 

) Programa de colonización y reform3 · g r r.ria 

en el área de los Llano 

De ambos lados de la· frontera, en la región del 

Sarare y del Nula, Colombia y Venezuela están 
llevando a cabo proyectos de colonización agrícola, 

bajo los auspicios de sus respectivos institutos de re
forma agraria. Sería altamente recomendable que 

estos proyectos se desarrollasen en forma paralela y 

coordinada, con intercambio de experiencias y ra

tando que los movimientos migratorios se e::1caucen 

en 1·elación con la capacidad productiva de los suelos 
y sin dar lugar a una dispersión que recargue el co?to 

de los servicios comunes. 

RECOMENDACIONES 

De las numerosas recomendaciones que hace la 
misión en su informe consideramos útil limita1 nos a 

señalar las principales, consistentes en: 

a) crear un mecani mo permanente de enlace, con

sulta y acción conjunta; 

b) buscar las fórmulas, incentivos y franquicia~ 

para provocar una corriente de capitales y hábitos 

de financiamiento mixto; 

e) formalizar una serie de acuerdos bilaterales; 

d) realizar en conjunto estudios requeridos; 

e) consultarse en materia de asistencia técnica ex· 

terna o recíproca. 

En un proceso de integración que abarcaría todo 

el territorio de los dos países, es dable pensar que 

dicho proceso requeriría un conjunto de medidas 

tendientes a uniformar las políticas en varios campos 
de la economía, tributación, legislación laboral, salud, 

seguridad social, etc. En el ámbito más restringido 

de la integración de las zonas fronterizas, se trata de 

medidas cuyo propósito será esencialmente establecer 
un régimen especial o preferencial para dichas zonas, 
de manera de permitir que su desarrollo aproveche 

la doble posición de formar parte de un país y de 

estar muy vinculado a otro vecino. 

muo principal medida en e te sentido, la mi ión 

recomienda que se proceda a la revisión del estatuto 

fronterizo, con miras a ponerlo al día, incorporar los 
adelantos habidos en cada país en materia social, 

regularizar el intercambio, uniformar las prácticas 
aduaneras y los controles policiales y determinar con 

mayor preci ión y amplitud los límites de la zona 

fronteriza. 

Evidentemente, esto deberá ser objeto de un con
venio internacional, que urge concertar, pero que 

requerirá un estudio previo con el objeto de determi
nar las disposiciones legales de cada país que pueden 

o deben ser modificados para lograr la mayor movi
lidad de factore entre los dos países. La comis:ón 

que se designaría para realizar este estudio debería 

tratar de armonizar el nuevo régimen fronterizo con 
la~ di posiciones del tratado de Montevideo que 

estableció la Asociación Latinoamericana de Li'· re 

Comercio (ALALC), de !a cual Colombia formü 
parte y a la cual Venezuela acaba de expresar su 

deci.·ión de adherirse. 

ALGUNAS CO CLUSIONES Y PERSPECTIVA 

L~ mi~ión del BID .me a buscar posibilidade de 

integración. Encontró algo más de lo que bu ·caba. 
E ncontró varios casos de integración de hecho y ;m

so al descubierto nuevas potencialidades, basadas 

en corrientes, tendencias y expectativas existen~es. 
Para expresar todo lo que encierra en promesas aq.1e-

1la tierra de fructíferos encuentros, pensamos que lo 

mejor es reproducir las palabras finales del discurso 
que pronunció el presidente del BID al hacer la 

entrega del informe de la misión. 

"¿Cómo no dejarse impresionar por el hecho e e,ue, 

de de los prime1·o años de la independencia, los arri

cultores de ambos lados del río Táchira, fronter..zo, 

se distribuyen las aguas del regadío, por turnos se-
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manales en perfecta armonía? ¿Cómo no mostrarse 
alentado para los fines de un acercamiento espiritual, 
por la vista de los niños que diariamente cruzan la 
frontera, si es un río, en canoa o balsa para ir a la 
escuela pública o parroquial del país vecino, por es
tar menos accesible o no ex:istir la de su propio país, 
tal como ocurre en varios lugares de la Guajira o de 
los Llanos? 

"¿Cómo no aleccionarse al comprobar, tal como la 
misión tuvo la oportunidad de hacerlo, que do co
munidades separadas nominalmante por la frontera, 
e reúnen para presentar en forma conjunta us pe

ticiones de mejoramiento colectivo? 

"¿Cómo no abrigar esperanzas en cuanto a la po i
bilidad de concertar arreglos de mayor alcance cuan
do vemos que un hospital de un pueblo colombiano va 
a er dotado de equipo venezolano que es lo que está 
por realizar e entre Arauquita y La Victoria? (5). 

"¿Cómo no pensar en u na erie de acuerdos de 

complementación agrícola industrial, inspirándose en 
el contrato de suministro regular de caña de azúcar 
colombiana al ingenio venezolano de Ureña, listo 
para la firma? 

"¿Cómo no vaticinar que las ventajas de la inter

conexión eléctrica, iniciadas con el convenio entre 
las centrales eléctricas del Tibú y de la Fría, (6) se 
extenderán a todo el sistema de transmisión colombo
venezolano? 

"¿Cómo no compartir el entusiasmo mostrado por 

poblaciones separadas por un paredón montañoso 
que hacen manifestaciones públicas de su deseo de 
intercomunicarse, superando el obstáculo natural, co
mo es el caso el Codazzi colombiano y el Machi
ques venezolano? 

"Por último, ¿cómo no entirse estimulado por el 

hecho de que, aprovechando esta reunión de carácter 
oficial, representantes de la inkiativa privada colom
biana hayan resuelto firmar aquí el acta de consti
tución de un movimiento de apoyo a la integración 
con Venezuela? 

"Todo esto, traído aqui como ejemplo y lección, 
brotó al paso de la misión en forma espontánea, sin 
ambages ni reticencias, configurando un estado de 
ánimo propicio para nuevas y más audaces inicia
tiva . 

"Frente a estas realidades y con la perspectiva de 
tales posibilidades, no cabe duda que el proceso de 
integración tiene, en el ámbito aparentemente limi
tado de lo fronterizo, una base firme donde apoyarse 
y de donde, tal vez, si el movimiento se encauza 
debidamente, podrá ir irradiándose hacia las prácti
cas del desarrollo multinacional, con todas sus ven
t~jas para el futuro de nuestro continente". 

(5) El ncu rdo cone pondi nte fue firmado en San Cris
tóbal por el ministro ele ~:nlud de Colombia y el de !innidad 
de Venezu In, 1 13 de junio, como parte de los actos de ti
nado a poner en marcha In integración fronteriza. 

(6) También este convenio se firmó el 18 de junio en el 
lugar ya mencionado. 

RESEÑA SEMESTRAL DEL DEPARTAME TO DEL META 

Resumen de la situación económica 
Primer semestre de 1964 

SITUACION SO IAL 

La situación del departamento durante todo el 

semestre fue completamente normal. N o se pre
sentaron hechos de violencia ni de agitación polí
tica que interfirieran el creciente desarrollo econó
mico y comercial de la región. Inclusive algunas 

zonas que se habían caracterizado por su inestabi
lidad social, como el municipio de Granada y la 
colonización del río Ariari, han entrado en una 

etapa de franca recuperación. Por iniciativa parti
cular se crearon en estos lugares algunos centros 
de estudio y educación, cuyo principal objetivo es 

encauzar a las gentes por la vía de la convivencia 
y del trabajo. Las invasiones de colonos a los sec
tores aledaños a Villavicencio, antes frecuentes, no 

han vuelto a presentarse. 

En el curso del semestre que analizamos se ope

raron frecuentes aumentos en los precios de los ar
tículos de manufactura nacional y extranjera. En 
el renglón de víveres las alzas fueron frecuentes y 
sensibles, llegando en algunos de ellos hasta el 

100%. Poco efecto han dado las medidas oficiales 
para combatir el acaparamiento y la especulación. 

Con mucha lentitud, causada por el alto costo de 
la mano de obra y de los materiales de construc
ción, el problema habitacional que tanto se había 
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agudizado en el semestre pasado con motivo de la 
afluencia de gentes de otros sectores del país a la 
~apital del Meta, hn empezado a encontrar solu
ción. El Instituto de Crédito Territorial con su po

lítica de adjudicación de lotes, de préstamos con 
garantía hipo tecaria y dar as!!soría técnica a las 
personas que deseen adelantar construcciones, ha 
impulsado un vasto sector de la población para 
adquirir casa propia. A pesar de las reiteradas crí
ticas al Instituto por los sistemas de construcción 

empleados, consideramos eficaces y prácticos sus 
esfuerzos por solucionar el problema de vivienda 
que ha tenido que afrontar la clase media. Se ha 
iniciado el proyecto del Banco Central Hipotecario 
para construír 56 casas de habitación en la urbaniza
ción liEl Caudal", situada a un lado de la carretera 
que conduce a Restrepo. Este plan solo solucionará 
el problema a gentes de ingre. os considerables. 

En cuanto a asistencia social y servicios públicos, 
las condiciones deficientes expuestas en informes 
anteriores han variado muy poco, debido a que el 
Meta no ha logrado sortear las dificultades de or
den financiero y administrativo que limitan sus pla
nes de desarrollo. Las falla s C'n los servicios de 
energía eléctrica y acueducto no han tenido todavía 
solución. Se está llevando a caho la construcción de 
la nueva plaza de mercado, que reemplazará la 
existente, indigna de Villavicencio por sus instala
ciones inadecuadas y antihigiénicas. También se es
tá construyendo con dineros obtenidos del público 
la ''Ca a del Niño Pobre". 

Debido a la falta de recursos la construcción de 
e cuelas rurales es muy deficiente. Los !orales solo 
prestan servicio por muy poco tiempo. Hay tam

bién dificultades para conseguir personal docente 
que atienda escuelas apartadas de los centros ur
bano . 

En el período que analizamos se crearon 40 es
cuelas rurales en la región del Ariari. Durante el 

próximo semestre se construirán otras 25 aulas en 
Villavicencio, Acacías, Guama! y Pue1'to López. 

AGRICULTURA 

Durante este semestre las condiciones climáticas 
fueron bastante favorables. Sin embargo, hubo pér
didas, especialmente en maíz, ocasionadas por los 

desbordamientos de los ríos Meta y Humadea. 

La fuerte acción de las plagas constituyó serio 
problema para los agricultores. La recolección de 

las cosechas se llevó a cabo en forma normal y 
oportuna. 

Algodón-Se calcula en 20.000 hectáreas la •ex

tensión cultivada, con un costo de producción de 
$ 2.000 y un rendimiento promedio de 1.500 kilog:ra
mos por unidad de superficie. El precio comerc:ial 
de la t onelada fue de $ 4.500. Los caltivos roá 
extensos se encuentran en las reg iones de Gran2lda 
y San Martín, donde las condiciones de humedad! y 
fertilidad de las tierras son altamente favorabLe . 
La plagas más frecuentes fueron el gusano "ala
bama" y el honO'o "damping off". Se enviaron a Bo
gotá 14.732 bultos de fibra y 78.065 de semilla. 

Arroz-Se cultivaron aproximadamente 15. 00 

hectáreas: 10.000 con riego y 5.000 en secano. 
Los costos de producción ascendieron a $ 1.792.50 

y $ 860.20 para los dos sistemas, respectivamente. 

Las plagas más frecuentes fueron la llpan ja 
blanca" y una variedad de cucarrón aún no clas -fi
cada. Se enviaron a Bogotá 93.469 bultos de ar,.oz 
limpio y 3.810 de paddy. 

Maíz- La extensión cubierta con este cultivo fm· 
de 25.000 hectáreas. El costo de producción $ 827 .GO 

y el rendimiento 12 cargas por unidad de superfir·ie. 
El precio comercial osciló en 0] mes d junio Pnt r(' 
$ 130, $ 150 y $ 190 (carga de 10 arrobas). c:c> 

despacharon a Bogotá duran::e el seme tre 29.420 

bulto . Las plagas más frecuentes, el "agrotis tie
rrero" y la "cogollera". 

Plátano El cultivo cubrió aproximadamente una 
superficie de 8.000 hectáreas. L\ Bogotá se remitie
ron 90.687 bultos, frente a 106.830 y 20.630 en los 
dos semestres anteriores. El robo frecuente de este 
producto en las plantaciones, el poco cuidado que 
los agricultores le prestan y la intervención de in
termediarios, han determinado alzas considerables en 

el recio. En Villavicencio la ca!'ga de 10 arrobas 
subió en el mes de junio a $ 90 y cada plátano hasta 
$ 0.80, cifras que no pueden justificarse, estando tan 
cerca de los lugares de producción. 

Café-Se despacharon a Bogotá 1.192 bultos en 
este semestre, frente a 7.331 y 7.708 en los dos se
mestres anteriores. Las condiciones de clima se mos
traron favorables para el cultivo. Sin embargo, la 

afluencia de enfermedades y plagas fue abundante. 
Las más frecuentes fueron la "hebra viva", "gote
ra", "arañera", "mancha del hierro" y 1'llaga maca
na". La extensión cultivada de café es de 1.200 hec
táreas, aproximadamente. 

Yuca-Los yucales cubrieron una extensión de 
12.000 hectáreas, aproximadamente. La producción 
por hectárea continúa siendo alrededor de 50 cargas 
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de 10 arrobas. Los precios en la plaza de Villavi
cene-io oscilaron entre $ 50 y $ 70 la carga. 

Se enviaron a Bogotá 112.750 bultos de 62.5 kilos, 
frente a 176.203 y 87.058 de los dos semestres ante
riores. La plaga más frecuente en las plantaciones 
fue el "damping off". 

Cacao-En la actualidad los cacaotales cubren 
una extensión de 500 hectáreas. Es cultivo que ofre
ce amplias posibilidades económicas al departamen
to. Se remitieron a Bogotá 50 bultos, frente a 143 

del ~emestre anterior. Afectan a los árboles las en
fermedades llamadas "llaga negra" y "escoba de 
bruja". 

Otros cultivos-Además de los cultivos perennes 
de café, cacao y palma africana, existen en el de
partamento pequeñas plantaciones de caña de azú
car, fríjol, ajonjolí, piña, fique, tomate, frutales y 
maní. 

GANADERIA 

E~ la actividad más destacada del Meta, pues a 
ella se encuentran dedicados los capitales más fuer
tes. Los atrasados sistemas empleados para la cría 
y levante del ganado vacuno permanecen sin modifi
cación alguna. Sin embargo, algunos ganaderos de 
mayor consagración muestran vivo interés por el 
mejoramiento del ganado llanero y por la selección 
de pastos a fin de obtener mayor rendimiento. Los 
cruces más frecuentes son entre el ganado criollo y 
la raza cebú. Las granjas de experimentación La 
Libertad y El Hachón están trabajando inten
samente con el fin de obtener una raza que se ca
racterice por su gran producción de carne. Con tal 
objeto están haciendo cruces entre las razas romo
sinuana, traída de Montería, aberdeen-angus, de ori
gen inglés, y sanmartinera. Esta tiene los cuartos 
delanteros mucho más robustos y pesados que los 
po ter iores. Con estos cruces se está tratando de 
corregir este defecto. En el próximo semestre se 
darán a la venta los primeros ejemplares resultan
te de estos ensayos. 

La población vacuna del Meta está calculada en 
800.000 cabezas, cuya valor comercial asciende 
aproximadamente a $ 480.000.000. En este semestre 
no se presentaron brotes de fiebre aftosa ni de 
carbón. 

Los de pachos de novillos gordos a Bogotá fueron 
de 39.799 cabezas, frente a 36.628 y 45.447 de los 
dos semestres anteriores. 

La cría y levante de ganado porcino ha disminui
do notablemente. Durante el semestre únicamente se 

enviaron a Bogotá 3.548 cabezas, frente a 7.474 Y 

7.372 de los dos periodos precedentes. 

INDUSTRIA 

La insuficiencia de energía eléctrica ha constituído 
serio obstáculo para el desarrollo en este campo. En 
la actualidad, fuera de la producción de algunos ar
tículos alimenticios de consumo inmediato, elabora
ción de licores y cervezas y fabricación de artículos 
de talabarte1·ía, existen algunas fábricas de mate
riales de construcción, cuya producción satisface las 
necesidades locales. 

Los capitales invertidos en esta clase de indus
trias son los siguientes: 

Fábricas de baldosines, bloques vibrados y calados .. $ 180 . 000 

Talleres de ornamentación en hierro . . . . . . . . . . . . . . 300.000 

Talleres indust-riales, dedicados a la industria de la 
ornamentación y a la reparación de automotores. . 2. 600.000 

Industrias de t-ransformación y elaboración de ma-
deras 2.000.000 

Total ............ . .. .. . . ... .......... . $ 5.080.000 

En el curso del semestre de que nos ocupamos se 
sacrificaron en el matadero de Villavicencio 6.423 

vacunos, 1.224 porcinos y 186 ovinos, contra 7.268, 

1.840 y 160 en el período anterior. Los precios de la 
carne de vacu no para el consumidor fueron de $ 3.60, 

$ 3.20 y $ 2.80 libra, de acuerdo con las calidades. 

La industria de producción de alimentos, especial
mente elaboración de pan y artículos afines, ha te
nido impulso considerable. En la actualidad existen 
tres grandes panaderías en Villavicencio, con un ca
pital global de más de $ 600.000 cuya producción de 
artículos de buena calidad abastece totalmente las 
necesidades de la región. 

La fabricación de artículos de talabartería ha ve
nido a menos por la tendencia de nuestros pequeños 
industriales a traerlos directamente de las grandes 
fábricas de otras ciudades, convirtiéndose así en sim
ples intermediarios. 

La industria de bebidas, representada en esta re
gión en forma exclusiva por las fábricas de Bavaria 
y departamental de licores, satisface con su produc
ción las necesidades del Meta y manda el sobrante 
a las regiones vecinas, como son los departamentos 
de Cundinamarca y Boyacá, la intendencia de Arau
ca y las comisarías de Vaupés y Vichada. Las ma
terias primas que emplea Bavaria son producidas 
en su mayor parte en la región. La fábrica de lico
res, que produce por contrato con el departamento, 
emplea materias primas traídas de otros sectores 
del país. 
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En relación con los dos semestres anteriores, las 
industrias extractivas presentan notable recupera
ción, que puede calcularse globalmente en un 100o/o. 
Las cifras de envíos a otros departamentos son: 

Semestres 
Chiqui-

Pescado Madera Madera Caucho Chiqui 

(kilos) (piezas) (trozas) 
(1) 

(kilos) (kilos) 

ler. semestre/63 106.245 256.260 3.646 92.576 256.800 
2\1 semestre/63 .. 3.077 50.347 138 1.020 119.647 
ler. semestre/64 299.650 328.380 5.070 224.562 867.300 

(1) Paja para fabricar escobas. 

CONSTRUCCIO N PARTICULAR 

A pesar del alto costo de la mano de obra, de los 
materiales de construcción y de las dificultades p.ara 
conseguir algunos de ellos, la industria de la cons
trucción particular tuvo notable incremento. Fueron 
aprobadas en este semestre 48 licencias por un va
lor total de $ 2.342.206, cifras que representan un 
incremento del 100% sobre las correspondientes al 
semestre inmediatamente anterior. La escasez y la 
mala distribución de cemento, que en el semestre pa
sado constituyeron grave obstáculo para el normal 
desarrollo de esta industria, han sido casi totalmen
te solucionadas. 

El siguiente cuadro muestra el movimiento res· 
pectivo durante los tres últimos semestres: 

Semestres 

ler. semestre/68 
29 semestre/ 63 .. .... . 
ler. semestre/64 .... . 

Número de Area total 
edificios construida M• 

18 2 .. 717 
24 5.627 
48 11.762 

Presupuesto 
$ 

694.088 
1.189.981 
2.842.206 

El movimiento de compraventas de finca raíz al
canzó a 388 operaciones por un valor total de $ 
7.125.989, frente a 471 operaciones por valor de $ 
8.082.363 del semestre anterior. 

CONSTRUCCJON OFICIAL 

Durante este semestre se terminaron las obras 
destinadas a contener las crecientes del río Guati
quia, cuyas aguas amenazaban en tiempo de invierno 
el aeropuerto de Villavicencio. A pesar del natural 
escepticismo de los moradores de la región, conoce
dores de la trayectoria del río, sobre la eficacia de 
estas obras, los resultados han sido satisfactorios . 
La intensidad del invierno, especialmente en los me· 
ses de mayo y junio y el consiguiente crecimiento 
de su caudal, pusieron a prueba la resistencia y efi· 
cacia de los muros de contención. El costo total de 
los trabajos ascendió a $ 900.000. 

Otra de las obras concluidas en el presente se
mestre fue el puente sobre el río Ariari (un kiló-

metro de longitud), ubicado a cinco kilómetro · del 
pueblo de Granada, en el sitio de Puerto Caldas .. La 
obra se hizo con fondos de la nación y ascend!ió a 
$ 18.000.000. 

También se inició la construcción de las c:á.r<celes 
de Villavicencio, Puerto López y San Martí y· los 
edificios municipales de Fuente de Oro, Puerto Ló
pez y Granada. 

COMERCIO 

El comercio, tanto en la capital como en las d 'más 
poblaciones del depa rtamento, es casi exclusivatmen
te minoritario. Si n embargo, hay en Villavicencio 
algunos grandes depósitos de telas y de drogas que 
surten con sus mercancías una buena parte de los 
almacenes de los demás centros poblados. Los pre
cios en Villavicencio son altos, y aumentan en los 
demás municipios, debido .a las dificultades de tr:ans
porte y a la visible tendencia de los comerciant.es a 
especular. 

Aunque no poseemos datos numéricos para re .. pal
dar nuestras apreciaciones, hemos notado un des.cen
so considerable en el movimiento comercial, m tivo 
por el cual muchos almacenes han entrado en liqui
dación. 

TRANSPORTES 

Aunque el estado de las carreteras ofreció algunos 
inconvenientes, el transporte de pasajeros se man
tuvo constante. Las flotas de automóviles "Arime
na" y "Tras-autollanos", que cuentan con 79 vehícu
los, 44 de los cuales se dedican al transporte de pa
sajeros con destino a Bogotá y 35 al servicio urbano, 
despachan diariamente con rumbo a la capital 10 
automóviles con cupo completo. 

Las flotas de buses "La Macarena" y "Rápido 
Acacías", con 150 buses, transportan pasajeros a to
dos los pueblos del llano. Diariamente salen de Vi
llavicencio con diferentes destinos y con cupo com
pleto 82 buses. 

En el área urbana operan además las flotas "Ur
bana de los Llanos" y "Flota Guatiquía", con un 
total de 20 buses. 

Las flotas "Copegán" y "Ganadera del Meta", 
con más de 100 camiones, que tienen capacidad para 
7, 8, 10, 11 y 12 reses, hacen de cuatro a seis via
jes semanales a Bogotá. El precio del transporte por 
cabeza de Villavicencio a Bogotá, es de $ 42.90. 
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RESEÑA SEMESTRAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

Resumen de la situación económica 
Primer semestre de 1964 

SITUACION SOCIAL 

La situación social en Santander durante el pri
mer semestre de 1964 puede calificarse como normal, 
ya que en este transcurso no se presentaron casos 
graves de perturbación del orden público. El pro
longado movimiento huelguístico de la Universidad 
Industrial de Santander, provocó durante largos 
días un estado de intranquilidad ciudadana. 

En el aspecto laboral propiamente dicho, los re
presentantes legales de los trabajadores formula
ron ante las directivas patronales numerosas peti
ciones encaminadas a obtener un mejor nivel de 
vida. Es preciso anotar que los pliegos son exage
rados en muchos casos, ya que se elaboran sin cono
cer el estado financiero de las empresas. Afortuna
damente no se presentaron movimientos huelguís

ticos. 

Los índices de precios al consumidor para emplea
dos y obreros en Bucaramanga variaron durante el 
semestr€ en la siguiente forma: empleados, de 268.0 
a 295.1, o sea un aumento del 14.3o/o ; obreros, de 
261.8 a 303.3 o sea un aumento de 16.9o/o. Por me
dio del decreto 004 (enero de 1964) emanado de la 
alcaldía de Bucaramanga, se trató de evitar la es
peculación y el acaparamiento de articulos de pri
mera necesidad, mediante la congelación de precios. 
Tan buenas intenciones surtieron efectos contrarios, 
pues automáticamente los precios sufrieron alzas, 
provocadas por la disminución de suministros a la 
ciudad. Este hecho perjudicó notablemente, tanto a 
los productores como a los consumidores y benefició 
a los intermediarios, como ha ocurrido siempre. 

AGRICULTURA 

Las condiciones meteorológicas durante el semes
tre fueron parcialmente favorables. Hubo escasez 

de lluvias durante los tres primeros meses del año. 
Esto permitió realizar con facilidad las labores de 
preparación de tierras, pero, por otra parte, ocasio
nó perjuicios más o menos graves a los cultivos per
manentes, especialmente a los pastos. 

No se presentaron problemas graves en el sector 
agropecuario relacionados con mano de obra, trans

porte y seguridad. 

Arroz-La siembra se efectuó durante febrero, 
marzo y abril y la recolección, que se inició en julio, 
se prolonga hasta septiembre. La zona productora 
de arroz está situada en las vecindades de los ríos 
Magdalena, Sogamoso, Lebrija, Carare y Opón. 
Aproximadamente 10.000 hectáreas se dedicaron a 
este cultivo y se calcula que la producción será de 
unas 12.760 toneladas de arroz paddy. Los cultivos 
son en su mayoría de "secano" y las principales 
variedades: "brillante", "Pablo Monte", "mono Ola
ya", "blue bonnet" y 11americano". Los rendimientos 
promedios por hectárea fueron en esta ocasión in
feriores a los del semestre inmediatamente anterior, 
como consecuencia de los fuertes ataques de un in
secto chupador y de una enfermedad causada por el 
hongo "piricularia orizae". Se estima en $ 1.370 el 
costo de producción por hectárea y el valor del arroz 
obtenido en esta unidad de superficie en $ 1.660. 

En Bucaramanga funcionan 26 molinos de arroz 
y en ellos se pila la mayor parte de la producción 
de Santander, del Magdalena (zona sur) y de las 
zonas nortesantandereanas de Tibú y Catatumbo. 
Los precios, tanto del arroz paddy como del pilado, 
experimentaron alzas en comparación con el semes
tre anterior. 

Caca()-Este cultivo es muy significativo en el 
departamento, tanto por la superficie sembrada co
mo por el número de personas que a él se dedican. 
La superficie sembrada es aproximadamente de 
6. 700 hectáreas, distribuídas en 2.368 fincas situadas 
en 10 municipios. Cerca del 90o/o de la producción 
departamental se obtiene en los municipios de San 
Vicente, V élez y Rionegro. Las plantaciones no son 
homogéneas en cuanto a tipos y subtipos de cacao. 
Generalmente dentro de una misma plantación se 
encuentran árboles de los tipos "criollo" y "foras
tero" o "trinitario" y dentro de este último existen 
los subtipos "angoleta", 11cundeamor", "amelonado" 
y "calabacillo". El deficiente estado sanitario se 

manifiesta en los bajos rendimientos por árbol y 
por unidad de superficie. La producci.ón promedia 
por hectárea-año es de 246 kilogramos de cacao 

seco. 

Los costos de siembra y sostenimiento de una 

hectárea de cacao, con plátano como sombrío tran
sitorio, se estiman durante los tres primeros años 
en $ 8.270 y los rendimientos por concepto de plá-
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tano en $ 6.000. Los precios no registraron cambios 
de consideración, de acuerdo con el semestre ante
rior. Los agricultores vendieron la carga de 125 ki
logramos de las calidades "criollo" y "pajarito" a 
$ 1.012.50 y $ 937.50, respectivamente, en promedio. 

Café-Desde hace varios años el cultivo perma
nece estacionario en la mayoría de las zonas pro
ductoras. Los caficultores se han limitado a las la
bores de sostenimiento y recolección y en menor es
cala al mejoramiento de las plantaciones viejas. La 
variedad "arábigo nacional" es la que predomina en 
la mayoría de las plantaciones, siguiéndole en or
den de importancia, "borbón" y "catuna". Santan
der tiene dedicadas a este cultivo aproximadamente 
29.000 hectáreas, que produjeron unos 52.000 sacos 
de 62.5 kilogramos, por valor de $ 17.940.000. La 
producción promedia por hectárea-año se estima en 
3 cargas de pergamino de 125 kilogramos. Estos 
bajos rendimientos se deben a la poca técnica en 
el cultivo. Hay excesivo número de árboles por 
unidad de superficie, no se aplican fertilizantes, no 
hay control de plagas ni enfermedades, se siem
bra en zonas inapropiadas y se usan semillas de 
mala calidad. 

Caña de azúcar-Las variedades que se emplean 
son, en orden de importancia: "P. O. J.-2878", "ve
leña", "mandarina", "alta cumbre" y "bananera". 
La P. O. J. ocupa el primer lugar porque es resis
tente al "mosaico", enfermedad causada por un vi

rus al cual son altamente susceptibles las varieda
des de caña "blanda" o "noble". La superficie 
dedicada al cultivo se estima aproximadamente en 
16.1.'00 h~ctáreas. Existe notorio interés por a'.lmen
tar esta superficie y por mejorar las plantaciones 
existentes. Los altos precios de la panela, propor
cionan muy buenos rendimientos económicos. Fuera 
del "mosaico", cuyo control se hace sustituyendo 
las variedades "nobles" o "blandas" por otras, que 
como la "P. O. J.-2878" son resistentes, los cultivos 
son atacados por las plagas y enfermedades co
munes a la planta en el resto del país. El rendimien
to medio por hectárea se estima en 72 cargas de 
panela g-rande (96 kilogramos) u 85 de pequeña 
(81 kilogramos). 

Cuando no se emplea maquinaria agrícola, los 
costos de una hectárea de caña d~ azúcar, desde 
la preparación del terreno hasta el momento del 
corte (aproximadamente 18 meses), se estiman en 
$ 4.047 distribuidos así: jornales $ 2.052; mate
riales (semilla y abonos) $ 1.025; intereses y ad
ministración $ 970. Los costos de producción de 
una carga de panela de 96 kilogramos se estiman 

en $ 67.61 y el transporte hasta el lugar de venta 

en $ 10. 

Los precios promedios que rigieron para la pa
nela en este período fueron los siguientes : precios 
de venta del agricultor, $ 208.62 y $ 190.21 para 
carga de 96 kilogramos de primera y segunda cla
se, respectivamente, señalando alzas del 3.1% y 
el 0.7 % en su orden. Los precios de venta al por 
menor para el consumidor fueron de $ 1.19 y $ 1.09 
para unidad de 500 gramos de primera y segunda 
clase, respectivamente, lo cual significa que hubo 
un aumento de 1.7% par la unidad de primera 
clase y no hubo modificación para la de segunda. 

Actualmente se realizan estudios técnicos para 
determinar la zona óptima, a fin de establecer un 
ingenio azucarero en Santander. En cuanto a la dis
tribución y consumo de panela, Santander no solo 
se autoabastece, sino que envía a Boyacá, Norte de 
Santander, Bolívar, Magdalena y Guajira, parte 
considerable de su producción. Este comercio se es
tima en unas 100.000 cargas anuales. 

Fique-El cultivo está muy generalizado en San
tander y en él se ocupan muchos trabajadores, prin
cipalmente en clima medio. La zona principal está 
situada en climas con temperaturas promedias de 
18° a 24 o . Los municipios de mayor área de siem
bra y producción son: Cm·ití, Aratoca, Mogotes, 
Tona, San Andrés, Zapatoca, Málaga, Onzaga, San 
Joaquín, Enciso, Suaita y Floridablanca. El costo 
de siembra y sostenimiento de una hectárea durante 
los primeros tres y medio años se estima en 
$ 4.000. La producción anual por hectárea es aproxi
madamente 12 cargas (125 kilogramos) que a un 
precio de $ 29 por arroba, suman $ 3.480. Los cos
tos para obtener estas 12 cargas, teniendo en cuenta 
que un cultivo dura en plena producción cinco 
años, ascienden a $ 2.700, o sea una utilidad neta 
de $ 780 por hectárea-año. Los precios promedios 
de compra por los mayoristas fueron de $ 30 y 
$ 28 para la arroba de primera y segunda clase, 

respectivamente. 

Maíz-Este cultivo está ampliamente difundido 
en todo el territorio departamental, encontrándose 
tanto en los climas cálidos como en los medios y 
fríos. Por esta razón se obtiene una o dos cosech'ls 
anuales, ya que el período 'egetativo varía entre 
100 y 300 días, de acuerdo con la variedad y el 
clima. Las condiciones meteorológicas que precb
minaron durante el semestre fueron favorables, en 
términos generales. Solo en algunas zonas se pl'J
longó el verano de los primeros meses del año. Así, 
fue necesario posponer un poco la siembra. 
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Durante el primer semestre del año se siembra 
la cosecha principia!, en el período del 15 de febre
ro al 15 de abril, para ser recolectada en su gran 
mayoría durante julio, agosto y primera quincena 

de septiembre. Predominan las variedades de grano 
duro (tanto blancas como amarillas), sobre las de 
grano blando. Los nombres regionales de las varie
dades más comunes son: 11salazareño", 11cachito", 
"rovita", "cacao", "saneara", "tonero" y "puya". 

La producción por hectárea se estima en 10 car
gas ( 125 kilogramos) que a un precio promedio de 

$ 115 da un ingreso bruto de $ 1.150. Los costos de 
producción para esa misma superficie se estiman 
en $ 940 y la utilidad neta en $ 210. En el semes
tre rigieron los siguientes precios promedios para 
el grano: precio de venta del agricultor, $ 115.00 
carga (125 kilogramos), que en comparación con el 
que rigió durante el semestre anterior, señala un 
aumento del 4.5% ; precios de compra al por ma
yor en el comercio: $ 167.04 y $ 165.03 la carga 
(125 kilogramos), de las variedades duras blanco 
y amarillo, respectivamente, señalando aumentos 
con respecto al semestre anterior de 39.7% y 
38.8% en su orden. Bucaramanga es el más impor
tante centro comercial del maíz en Santander. Lle
ga a la ciudad no solo parte muy considerable de 
la producción departamental, sino casi toda la co
secha del sur del Magadelna, zona en la cual el 
área destinada a este cultivo y su producción re
gistraron notables aumentos en el período reseñado. 

Palma africana-En el valle medio del r.ío Mag
dalena, cerca a la desembocadura del río Sogamoso, 
se inició hace aproximadamente cuatro años el cul
tivo de la palma africana ( elaeis guineensis). Hay 
seis plantaciones de esta especie con una superfi

cie sembrada de 880 hectáreas. Las condiciones 
climáticas son favorables, ya que la temperatura 

media anual es de 28°C, no se presentan tempe
raturas minimas inferiores a l5°C y la precipita
ción atmosférica ocurre en cantidad suficiente y 
bien repartida a través de todo el año. No se puede 
decir lo mismo de las características físicas y de 

fertilidad de los suelos, pues esta es baja, acu
sando deficiencias de nitrógeno, fósforo, potasio 
y calcio y las características físicas muestran un 
deficiente drenaje interno en algunas partes. Las 

semillas que se han utilizado proceden de seleccio
nes y cruzamientos realizados por el departamento 
de oleaginosas del Instituto de Fomento Algodo
nero. 

En cuanto al estado sanitario de las plantacio
nes, han ocurrido ataques leves de grillos, "strategus 

y rhynchophorus palmarum" y daños producidos por 

un hongo del género "fusarium". Los costos de siem
bra y mantenimiento de una hectárea de palma 
durante los cuatro primeros años se estima en 

$ 5.600. 

Piña-El cultivo ha cobrado mucha importancia 

dentro de las actividades agrícolas del departa
mento, tanto por el valor de la producción como 
por el número de personas que de esta activi
dad derivan su subsistencia. La zona productora 
está cerca a Bucaramanga, ocupando el primer lu
gar el municipio de Lebríja, y luego los de Girón, 
Piedecuesta, Floridablanca y Rionegro. Se cultiva 
casi exclusi amente la variedad conocida regional
mente como "perulera" y en menor escala las de
nominadas "manzana", "castilla", "morada lisa" Y 

"morada espinosa". 

N o se registran enfermedades y las pocas pla
gas que atacan la piña parece que no revisten mayor 
gravedad. El número de matas en los cinco muni
cipios ya citados es de 22.000.000, que ocupan un 
área de 1.700 hectáreas, aproximadamente. Se calcu
la que la producción semestral es de 190.000 car
gas ( 32 piñas) que a un precio promedio en finca 
de $ 30 da un total de $ 5.670.000. La producción 
es suficiente para abastecer el consumo departa
mental y para enviar a otras ciudades: Bogotá, Cú
cuta, Barranquilla y Santa Marta. 

Tabaco-La siembra de la cosecha principal se 
efectuó durante febrero, marzo y abril. La recolec
ción principió en junio y se prolonga hasta agosto. 
Las variedades que se utilizan en el departamento 
son: "garcía", "cuba redondo", "burley", "virginia" 
y "bureo", siendo la primera la que ocupa aproxi
madamente el 99% de la superficie dedicada a 
este cultivo. El 90% de esta extensión se destina al 
tipo de hoja apta para cigarrillos y el lOo/o para 
cigarros. La superficie sembrada y la producción 
dm·ante este período se estiman en 5.006 hectá

reas y 7.513 toneladas. 

El tabaco es atacado por muchos agentes adver
sos, tales como: "gusano cachón", "gusano cogo
llero", "candelilla", "pulgón" y "pulguillas" entre 
las plagas y "sancocho" o "quemazón" y "mosaico" 

entre las enfermedades. 

La producción promedia por hectárea fue, aproxi
madamente, 15 cargas (100 kilogramos), que a los 
precios promedios del mercado valen $ 8.750, sien
do los costos de producción de más o menos $ 5.900, 
queda una utilidad de $ 2.850. Los precios promedios 
de venta de los agricultores para la carga (100 
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kilogramos), fueron durante este lapso los siguien
tes: capa $ 767, capote $ 584 y picadura $ 398, se
ñalando aumentos de 34.6%, 31.5% y 17.1% en su 
orden, respecto del período inmediatamente anterior. 

GANADERIA 

El intenso verano que se presentó en algunas 
zonas del departamento durante los tres primeros 
meses del año, afectó seriamente el desarrollo de los 
pastos y causó perjuicios a la ganadería secciona!. 

La población de ganado vacuno se estima, to

mando como base el censo agropecuario de 1960, en 
700.000 cabezas. Actualmente se advierte un noto· 
rio interés en incrementar esta rama de la econo
mía, mediante el establecimiento de potreros en 
zonas nuevas, principalmente del valle medio del 
río Magdalena y en las vecindades de los ríos Ca
rare, Opón, Sogamoso y Lebrija. 

La cría y levante son las actividades ganaderas 
más desarrolladas y las que reciben un mayor es
tímulo de las entidades de crédito y fomento. El 
Fondo Ganadero de Santander tenía el 31 de di
ciembre de 1963, 19.941 cabezas de ganado vacuno, 
por un valor real de $ 12.647.659, distribuidas en
tre 330 depositarios. El 99.3% de esta existencia 
corresponde a ganado de cría y levante. La labor 
de esta entidad es digna de encomio por su propó
sito de favorecer a campesinos de pequeñas posi
bilidades económicas. 

No obstante los progresos alcanzados en la cría 
y levante, el departamento continúa registrando 
déficit en la producción de leche y ganado gordo, 
por lo cual se ve obligado a introducir aquella del 
sur del Magdalena y reses para sacrificio de Cór
doba, Bolívar, Magdalena y los Llanos Orientales, 
en cantidad no menor de 25.000 novillos por semes· 
tre. 

Las enfermedades que con más frecuencia atacan 
al ganado vacuno son: fiebre aftosa, carbón sinto
mático, carbón bacteridiano, septicemia hemorrá
gica, peste boba, bronquitis verminosa, mastitis, 
anaplasmosis y piroplasmosis. El nuche y la garra
pata son exoparásitos que causan pérdidas de con
sideración. 

Los altos precios de los alimentos concentrados, 
drogas veterinarias, matamalezas, herramientas, 
alambre de púas y otros materiales de uso común 
en ganadería, la escasez de capital y la falta de 
programas bien definidos de orientación y asís-

tencia veterinaria y zootécnica por parte de las en
tidades encargadas de orientar y fomentar esta 
industria, son factores que la afectan seriamente. 

En la ganadería del departamento, especialmente 
en zonas cálidas, se observa un marcado predominio 
de la raza cebú. Los ganaderos tienen interés en que 
sus ganados tengan cada vez más sangre de esta 
raza. La explicación está en sus características de 
precocidad y rusticidad, que la hacen muy adecuada 
para crecer y desarrollarse en las más adversas 
condiciones de clima y con mínimos cuidados. 
Son estas, en verdad, características muy valiosas 
pero por ellas se está pagando caro: la disminución 
en la producción de leche y la extinción de los ga
nados criollos -el chino-santandereano principal
mente- que sirvieron de base a los actuales cru
zamientos. 

La disminución en la producción de leche como 
consecuencia de los cruzamientos en una sola di
rección -la del cebú-, ha sido la causa de que 
los ganaderos para tratar de corregir este defecto, 
hayan recurrido a los más variados, extraños y 
antitécnicos cruzamientos: vacas con alto porcen
taje de sangre cebú y muy poca producción de le
che con toros pardo-suizo, holstein, ayrshire y otras 
razas lecheras europeas, impropias para vivir en las 
condiciones adversas de clima, alimentación y ma
nejo a que se les somete. 

Con relación a la alarmante disminución del gana
do chino-santandereano, consideramos de importan
cia transcribir los autorizados conceptos que el mé
dico veterinario Emigdio Pinzon consignó en el in
forme de labores de la secretaría de agricultura y ga
nadería de Santander, en 1960: "La vaca criolla le
chera del colono, del campesino pobre que vive 
en los climas adversos, en las zonas apartadas, ha 
desaparecido, víctima de aquella política de sustitu
ción de razas, que se ha confundido con "mejora
miento ganadero". En Santander existía un ganado 
criollo, el chino-santandereano, especial para colo
nizar, lechero, adaptado a los riscos de nuestras re
giones montañosas y cálidas. En estos parajes sin 
medios económicos, ni materiales, ni técnicos para 
criar razas selectas, la vaca criolla daba al campe
sino leche diaria para la prole. Este ganado se 
cambió por otro, que aunque resistente no le produce 
leche, o por otro que, aunque lechero, le falta pre
cio accesible, resistencia y adaptabilidad. Un snobis
mo hipertrofiado creó un desprecio prolongado y 

permanente por los animales autóctonos, así tuvie
ran ellos cualidades valiosas". 

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



REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA 1443 

Las poblaciones porcina y ovina del departamento 
se estiman en 200.000 y 90.000 cabezas, respectiva
mente. Las dos especies son objeto de fomento por 
parte de entidades oficiales y ganaderos particula
res. El Ministerio de Agricultura tiene en el mu
nicipio de Cerrito la granja de Tinagá, destinada 
a la investigación y fomento ovinos. Por la situación 
y superficie de este centro, lo mismo que por el in
terés que tiene el gobierno nacional en fomentar 
esta rama de la producción nacional, es de esperar 
que la cría y explotación de los ovinos sea pronto 
una actividad de mucha significación en la economía 
santandereana. Los municipios en donde está con
centrada la mayor parte de la población ovina son: 
Cerrito, Concepción, Málaga, Charta, Tona, Suratá 
y California. 

La Secretaría de agricultura tiene en sus puestos 
de monta buenos reproductores porcinos, de las ra
zas duroc-jersey, hampshire, berkshire, poland-china 
y chester-white. Los servicios que se prestan a tra
vés de estos puestos de monta son muy limitados, 
porque solo los campesinos ubicados a poca distancia 
de estas instalaciones están en condiciones de uti
lizarlos. Mejor sistema en el fomento de las razas 
puras es la venta de lechones entre los interesados. 
Esta labor también la cumple la entidad nombrada, 
aunque en forma muy limitada por falta de criade
ros de mayores proporciones. 

Los trabajos de introducción, investigación y fo
mento de las razas ovinas los realiza exclusivamen
te el Ministerio de Agricultura en la granja Tinagá. 
Las razas utilizadas para estos programas son : co
rriedales, romney-marsh y black-face. Una nueva 
importación de 2.000 ejemplares de la raza corrie
dale, procedente de Nueva Zelandia, se verificó du
rante el semestre que reseñamos. De esta, 1.000 ejem
plares fueron destinados a la granja de Tinagá. Hoy, 
la población ovina de dicho centro asciende a poco 
más de 3.000 cabezas. 

En los municipios de Málaga, Concepción, Cerrito 
y Tona, el Ministerio en cooperación con el Incora, 
proyecta desarrollar una campaña de fomento ovi
no, mediante el suministro de créditos en especie, 
los que a su vez se cancelarían también en especie, 
con parte de los animales nacidos y criados en las 
fincas. La amortización de estos créditos principiaría 
a los dos años y el plazo para su cancelación total 
sería de siete. 

INDUSTRIA 

La mayor parte de la actividad económica y par
ticularmente la distribución geográfica de la indus-

tria, se ha visto fuertemente influída por las carac
terísticas físicas del departamento. Aparte de estas 
influencias geográficas inciden cuestiones tales co
mo el precio de la electricidad en diferentes locali
dades, los costos y facilidades de transporte, la ca
lidad de los servicios públicos en los municipios Y 
muchos otros factores importantes. 

El departamento se encuentra parcialmente indus
trializado, concentrándose las factorías en tres ciu
dades, principalmente: Bucaramanga, Barrancaber
meja y San Gil. A continuación, algunos datos del 
movimiento de las principales industrias. 

Las empresas industriales de Bucaramanga de
dicadas a la producción de alimentos registraron 
en este semestre las siguientes cifras: pastas ali
menticias, 163.000 kilos por un valor de $ 505.300; 
galletas de dulce y soda, 11.000 kilos por $ 82.500; 
café, 381.000 libras por $ 1.524.000; chocolates, 
212.500 libras por un valor de $ 467.500 y conservas, 
13.000 unidades envasadas por $ 40.950. 

Las fábricas que se dedican a la elaboración de 
bebidas registraron en el semestre un aumento en 
su producción, igual al 32.4%, alcanzando un pro
medio mensual de 577.344 docenas de gaseosas por 
un valor de $ 1.385.625. La producción de licores tu
vo pequeña disminución y alcanzó la cifra de 63.300 
botellas por valor de $ 664.650. 

Las empresas dedicadas a la transformación del 
tabaco, aumentaron su capacidad en la siguiente 
forma: la producción de cigarrillos en gruesas de 
cajetillas fue de 662.802 por un valor de $ 28.102.805. 
La capacidad mensual de producción fue de 110.467 
gruesas de cajetillas por valor de $ 4.683.801. La 
producción semestral de cigarros fue de 175.110.530 
unidades por valor de $ 10.506.632. 

Se exportaron en el semestre 1.261.500 unidades 
de cigarros por valor de US$ 6.617; 162.308 libras 
de tabaco en rama por valor de US$ 41.622 Y 2.500 
kilos de picadura por valor de US$ 1.250. 

Durante el semestre se tuvo en cuenta tan solo 
una de las dos fábricas productoras de cementos 
portland y mezclas, la cual aumentó su producción 
en un 47.6% con relación al semestre inmediatamen
te anterior. La capacidad mensual llegó a 6.777 to
neladas por valor de $1.118.205 o sea que la pro
ducción semestral fue de 40.662 toneladas por va

lor de $ 6.709.230. 

CONSTRUCCION PARTICULAR 

En el semestre esta actividad señala aumentos de 
alguna consideración en área edificada y presupues-
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to, con respecto al anterior. Del total de las cons
trucciones el 96.5% correspondió a habitaciones, el 
3.2% a oficinas y comercios y el 0.3% a otras. En 
seguida las cifras de los dos períodos: 

SEGUNDO SEMESTRE DE 1963 

333 habitaciones . . . . .. . .. . .. . 

4 oficinas y comercios . .. . . 

387 

Metros2 
construidos 

61.218 

2.082 

63.300 

PRIMER SEMESTRE DE 1964 

329 habitaciones .. . .... .. ... . 

11 oficinas 00 00 00 00 00 00 .. 00 00 

1 otras .. . . .... . .. . ....... . 

341 

58.420 

8 .975 

952 

68.347 

Presupuesto 
$ 

10.422.108 

313.634 

10.785 .. 742 

12.598.718 

2.075.174 

114.240 

14 o 788.182 

Durante el semestre fueron autorizadas 54 re
formas por valor de $ 1.083.815. 

Los precios de los materiales de construcción se
ñalaron aumento en el II y III grupo y disminu
ción en el l. Los porcentajes registrados fueron los 
siguientes: 

1--Grupo de minerales no metálicos y sus 
productos 

II--Grupo de hierro y artículos metálicos .. . 

III- Grupo de maderas . ... . .. .... . .... .. .. .. . 

0.8 %baja 

12.3 % alza 

1.9 % alza 

VEINTICINCO 

NOVIEMBRE DE 1939 

LA SITUACION GENERAL 

Normalidad relativa en las diversas actividades 
económicas de la nación durante el mes de octubre 
de 1939 señalan las notas editoriales de la entrega 
145 de la Revista del Banco de la República, "aun
que no puede negarse, advierten, que empiezan a 
sentirse las repercusiones del conflicto europeo, que 
cada día presenta aspectos más complicados y ame
nazantes". 

En el mes que se examina -octubre de 1939-, el 
movimiento bursátil bien que importante, fue infe
rior al de septiembre precedente, como lo fueron 

COMERCIO 

La actividad comercial durante el período e erro
junio de 1964 se caracterizó en general por leves 
aumentos en las ventas. Los precios de las mercam
cías mostraron alzas constantes. 

Las ventas en los 100 grandes almacenes de B'll
caramanga, que son la muestra representativa <lel 
comercio local y rinden mensualmente informes al 
Banco, arrojan un total de $ 93.951.305 contra $ 
93.289.874 del segundo semestre de 1963, o sea que 
aumentaron en $ 661.432, que equivale al 0.7o/o. 

El 61.3% del total de ventas de los 100 almacenes 
de la muestra, fueron a crédito y el 38.7o/o al con
tado. La concesión de plazos a los consumidores pre
senta el problema de la morosidad y pérdida de cré
ditos. A este respecto, una encuesta entre los co
merciantes dio el siguiente resultado: 50% de los 
deudores paga cumplidamente, 40% con demoras y 

lO o/o no cubre sus deudas. 

El grupo de almacenes-muestra de Bucaramanga 
tiene aproximadamente un capital de $ 15 millones, 
escriturado y totalmente dedicado a la actividad 
mercantil. El capital total dedicado al comercio en 
Santander asciende, más o menos, a $ 200 millones 
y hay 1.546 almacenes, de los cuales corresponden 
a Bucaramanga 1.112 con un capital global de $ 156 

millones, al finalizar el primer semestre de 1964. 

AÑOS A TRAS 

las cotizaciones de los papeles, cuyo índice general 
bajó 1.59% en relación con el mismo septiembre; el 
canje de cheques, si no alcanzó tanto volumen como 
en septiembre, ya que este, por razones especiales, 
fue un mes excepcional, sí se mantuvo muy por en
cima del de octubre de 1938; la producción de oro, 
asimismo, fue baja respecto del mes anterior, pero 
superior a la de octubre de 1938; las reservas de oro 
del banco emisor se mantuvieron estables; el cambio 
exterior mostró tendencia a la baja; en el movimien
to comercial se operó una moderada pausa, y al pa
recer cesó el alza con que algunos comerciantes re
cargaron las mercancías al iniciarse la guerra; los 
precios de ciertos víveres de primera necesidad ten
dieron a subir; se acentuó la quietud en las cons-
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trucciones y en las operaciones de finca raíz; la ac
tividad de las industrias fabriles continuó sin tro
piezos, "cosa natural, por lo demás, apuntan las no
tas, ya que todo entorpecimiento que la situación de 
guerra pueda traer en los transportes marítimos re
dundará en mayor demanda de las manufacturas na
cionales"; las entradas fiscales, si superaron las de 
otros meses, sufrieron nuevo descenso en su prin
cipal renglón, el de aduanas; pero "el aspecto ver
dadet·amente inquietante de la situación, es la baja 
de los precios del café en el exterior". 

Como un hecho de particular significación, anun
cian finalmente las notas haberse reunido ya en 
Washington el Comité Económico Interamericano, 
11en el que se hallan representadas todas las nacio
nes de este continente y del que se esperan impor
tantes iniciativas para la defensa de las economías 
nacionales de América en la actual conflictiva si
tuación. Preside el Comité, agregan las notas, el se
ñor Sumner Welles, representante de los Estados 
Unidos; para la vicepresidencia fue elegido el re
presentante de Colombia, doctor Esteban Jaramillo, 
y esta honrosa distinción hecha al ilustre financiero 
y a la nación colombiana es especialmente grata al 
Banco de la República, de cuya junta directiva for
ma parte el doctor J aramillo". 

LA SITUACION FISCAL, LA BANCA, 

EL CAMBIO, EL CAFE 

Las entradas rentísticas de la nación en octubre 
de 1939 fueron de $11.024.000, contra $ 7.393.000 en 
septiembre y $ 8.413.000 en octubre de 1938. En los 
diez primeros meses de 1939 los recaudos montaron 
$ 75.532.000, y en igual período de 1938, $ 66.231.000. 

Las reservas de oro y divisas libres del banco emi
sor, que como atrás se deja dicho, se mantuvieron 
estables en el curso de octubre, al cerrar este ha
bían bajado ligeramente con relación al 30 de sep
tiembre. En esta última fecha llegaban a $ 42.396.000, 
y en 31 de octubre quedaron en $ 41.870.000, cifras 
que incluían oro físico por$ 37.383.000 y$ 37.233.000, 
respectiva m en te. 

El movimiento de las oficinas de compensac10n 
de cheques en octubre de 1939 bajó a $ 91.314.000 en 
comparación con $ 97.302.000 a que ascendió en sep
tiembre, mes este último en que ese movimiento fue 
excepcionalmente alto. 

El cambio exterior, no obstante la habitual es
casez de giros que por no haberse iniciado todavía 
la exportación de la cosecha de café se presenta en 
estos meses, continuó en octubre de 1939 y dos pri~ 

meras décadas de noviembre por debajo del 175% 

y muy cerca del 174%%, tipo este fijado por el 
Banco de la República para sus compras de giros. 
Las monedas europeas en el mercado de Nueva York 
fluctuaron fuertemente en las últimas semanas, lle
gando a cotizarse la libra esterlina a $ 3.82. El 19 

de noviembre había reaccionado esta moneda hasta 
$ 3.90, cotización bastante baja al compararla con la 
de un mes antes, $ 4.01, y el franco francés había 
bajado $ 0.0222, contra $ 0.0228 el 19 de octubre. 

El oro comprado por el Banco de la República 
en octubre de 1939 ascendió a 47.910 onzas finas, 
contra 51.510 en septiembre y 46.333 en octubre 
de 1938. Las compras de los diez primeros meses 
de 1939 sumaron 477.432 onzas, que se comparan 
con 431.388 compradas en igual período de 1938. 

El descenso de los precios del café en Nueva 
York y la gran quietud de ese mercado, anotados 
en reseña anterior, continuaron con intensidad en 
octubre de 1939 y en las dos primeras décadas de 
noviembre siguiente. Los comentarios editoriales 
atribuyen esta situación a la ausencia de los habi
tuales compradores, los cuales, al retirarse del met·
cado, "esperan poder obtener más adelante a pre
cios reducidos los abastos que necesiten". Esa situa
ción, prosiguen los comentarios, la aprovechan para 
forzar la baja los especuladores, no solo de allí, 
sino desde aquí, haciendo ofertas para entrega fu
tura a cotizaciones aún más rebajadas. . . Pero exis
te la circunstancia favorable de que en la incerti
dumbre que la guerra va creando en todos los va
lores, el café, que es un producto que puede conser
varse por largo tiempo; que tiene un consumo ase
gurado, y que hoy puede obtenerse a precios apenas 
superiores al costo de producción, constituye una 
halagadora inversión para quienes quieran especu
lar o asegurar al menos su dinero". Las cotizacio
nes de cafés colombianos en Nueva York quedaron 
el 19 del mencionado noviembre a 10% centavos 
el Medellín y a 11 ~ el Bogotá, contra 12~ y 11~, 
respectivamente, un mes antes. En los mercados del 
interior se observó igual fenómeno y los precios de
clinaron aún más que en el exterior, con una quie
tud no menos grande. En la última fecha nombrada 
se cotizaba en Girardot la carga de café en perga
mino a $ 29 y la de pilado a $ 39; un mes antes 
las mismas calidades se pagaban a $ 33 y $ 43 
respectivamente. La movilización del producto a los 
puertos de embarque se desarrolló así: octubre de 
1939, 289.257 sacos; septJ.emore de 1939, 209.304; 

octubre de 1938, 307.879. De enero a octubre de 
1939 se movilizaron 3.017.743 sacos, y en el mismo 
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lapso de 1938, 3.526.998. De un período al otro se 
nota una disminución de algo más de 500.000 sa
cos, "lo que, agregado a la baja en los precios del 
café, concluyen los comentarios editoriales, implica 
una considerable disminución en el valor de nues
tras exportaciones". 

ALGUNAS CIFRAS DE INTERES 

Depósitos en todos los bancos exceptuado el Ban
co de la República, $ 124.170.000 montaban el 31 
de octubre de 1939, $ 122.432.000 el 30 del mes an
terior y $ 104.524.000 el 31 de octubre de 1938. La 
proporción de los depósitos de ahorros compren
didos en esas cifras era, respectivamente, del 12.39%, 
12.45% y 12.84%. 

Explotaciones petroleras. Durante el mes de oc
tubre de 1939 las diversas instalaciones produjeron 
un total de 2.307.000 barriles, que se comparan 
con 2.051.000 producidos en septiembre precedente 
y 1.892.000 en octubre del año anterior. 

Comercio exterior. Exportaciones (valor en puer
tos de embarque): octubre de 1939, $ 15.807.000; 

septiembre de 1939, $ 11.028.000; octubre de 1938, 
$ 11.702.000; diez meses de 1939, $ 150.171.000; 
diez meses de 1938, $ 140.495.000. Importaciones 
(con gastos): octubre de 1939, $ 13.042.000; sep
tiembre de 1939, $ 12.715.000; octubre de 1938, 
$ 12.337.000; diez meses de 1939, $ 155.565.000; diez 

meses de 1938, $ 131.612.000. 

Indice de precios de alquiler de casas de habi
tación en Bogotá (septiembre de 1936 = 100.0). 
En octubre de 1939 subió a 117.3, o sea 0.1 en rela
ción con el de septiembre, que fue de 117.2. En 
1938 promedió 113.3. 

Indice del costo en Bogotá de algunos artículos 
alimenticios de primera necesidad (1923 = 100). 
De septiembre a octubre de 1939 bajó cuatro pun
tos al pasar de 167 a 163. El promedio de 1938 
marcó 146. 

Las operaciones de la bolsa de Bogotá en octubre 
de 1939 montaron $ 1.760.000, contra $ 2.332.000 
en septiembre y $ 1.296.000 en octubre de 1938. En 
los diez meses corridos de 1939 sumaron$ 17.095.000, 
y en igual período de 1938, $ 10.654.000. 

DETERMINACIONES DE LA JUNTA MONETARIA 

RESOL UCION NUMERO 48 DE 1964 

(noviembre 5) 

La Junta Monetaria de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confieren la 
ley 21 de 1963, el decreto 2206 del mismo año y el 

artículo 1 Q del decreto-ley 1734 de 1964, y 

CONSIDERANDO: 

Que conviene a los intereses del desarrollo econó
mico del país asegurar la disponibilidad de divisas 
extranjeras para el pago del valor de los fletes de 
las mercancías que se importen, 

RESUELVE: 

Artículo 19 A partir de esta fecha el Fondo de 
Regulación Cambiaría que maneja el Banco de la 

República, venderá divisas extranjeras a un tipo de 
cambio equivalente al promedio de las tasas que se 
hayan registrado en las operaciones bancarias del 
mercado libre durante la semana inmediatamer.te 
anterior, previo el lleno de los requisitos que el 
mismo banco establezca, para los siguientes fines: 

a) Para el pago del 20% del valor de los fleies 

marítimos de las importaciones, cuando el 80% 
restante se cubra con certificados de cambio, cm
forme a lo dispuesto en el parágrafo del artícdo 
39 de la ley 1 ~ de 1959, el decreto 1055 de 1933 

y disposiciones concordantes, y 

b) Para el pago del 100% de los fletes cuarrlo 
conforme a las disposiciones citadas no exista ée
recho para pagar el 80% con certificados de camtio. 

Artículo 29 La presente resolución rige desde u 

expedición. 
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