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NOTAS EDITORIALES 

LA SITUACION GENERAL sión monetaria incontrolada se desencadena 

Uno de los fenómenos que más han trastor
nado la vida colombiana a partir de diciem
bre de 1962, ha sido el fuerte ascenso en el 
costo de la vida a que se han visto enfrenta
das particularmente las clases de menores 
recursos, y que trajo toda suerte de secuelas 
amargas. 

Por fortuna, durante los meses de julio y 
agosto, según los datos del departamento ad
ministrativo nacional de estadística, tan per
turbadora tendencia parece que ha comenza
do a ceder, pues en ambos meses se registran 
bajas sucesivas en los índices, originadas en 
las abundantes cosechas y menores precios 
de ciertos productos, como la papa y el maíz, 
de consumo muy generalizado y de gran in
fluencia en los presupuestos familiares. 

Puesta de relieve, por los resultados que 
se anotan, la gran significación que en los 
movimientos de precios tiene el renglón de 
alimentos, ya que, como se observa, bastan 
una o dos copiosas cosechas para que la ten
dencia alcista se retraiga de inmediato, vale 
la pena destacar, una vez más, el gran alcan
ce de una vigorosa política de fomento agrí
cola, no necesariamente dirigida de manera 
general, sino orientada a la producción ma
siva de unos pocos artículos, con lo que se lo
gran resultados sorprendentes a corto plazo. 

Pero esta campaña debe ir escoltada por 
una administración cuidadosa del dinero en 
circulación, lo cual ha sido uno de los obje
tivos buscados por la Junta Monetaria. Es 
bien sabido que si por un proceso de expan-

una demanda de bienes y servicios superior 
a la oferta disponible, de manera inevitable 
se producen alzas de precios. 

Los medios de pago se han elevado en 
14.1% durante los ocho primeros meses 
transcurridos del presente año. Este creci
miento, ya es mayor al alcanzado en 1963. Su 
origen debe atribuírse tanto al movimiento 
de las reservas internacionales del Banco de 
la República, como a las operaciones de e te 
con la federación nacional de cafeteros y con 
el sistema bancario. El gobierno no ha utili
zado hasta la fecha sus cupos en el banco cen
tral, pero la reconversión de la deuda pública, 
pactada en 1963, ha tenido efectos moneta
rios de alguna consideración. 

Se contempla además, un aumento de la 
cartera de los bancos comerciales del 6.1 o/o y 
del 13.2% las de la Caja Agraria y Banco 
Ganadero, lo que da un total de 8.2%, porcen
taje no despreciable, que contribuyó a la 
creación de depósitos. A este propósito es 
oportuno tomar nota de que los préstamos 
de la Caja Agraria acaban de llegar a la 
suma de $ 2.000 millones, lo que implica pa
ra nuestro país una formidable masa de re
cursos al servicio de los empresarios media
nos y pequeños de la actividad agropecuaria. 

El fondo para inversiones privadas, creado 
a principios del año anterior con miras a fi
nanciar proyectos del sector privado que con
tribuyan notoriamente al mejoramiento de la 
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posición de balanza de pagos del país, ha ve
nido contando con el apoyo financiero de ins
tituciones internacionales como el Banco In
teramericano de Desarrollo, de gobiernos ex
tranjeros como el de los Estados Unidos por 
conducto de la agencia para el desarrollo in
ternacional y, por lo pronto, de un país euro
peo, Holanda. Los aportes se han realizado 
bajo la forma de fondos procedentes de la 
contrapartida en moneda nacional de dólares 
entregados al Banco de la República, y de 
líneas de crédito en moneda dura. En estos 
momentos, a través del grupo de consulta 
del Banco Internacional, se busca la partici
pación en el FIP de otros países industria
lizados. 

Hacia finales del mes de agosto, el fondo 
había aprobado ochenta y seis solicitudes por 
un valor superior a los $ 395 millones, sien
do importante subrayar la ayuda dispensada 
a nuevas instalaciones o ensanches de las 
existentes en campo de tanta monta para 
el país como el del azúcar, beneficiada con 
$ 92 millones; los derivados químicos con 
cerca de $ 64 millones ; la palma africana con 
$ 50 millones aproximadamente; los minera
les no metálicos, dentro de los cuales sobre
sale el cemento, con $ 4 7 millones; papel y 
sus productos con $ 36 millones; la industria 
mecánica con $ 24 millones y los textiles con 
$ 12 millones. 

De acuerdo con proyecciones incluidas en 
los planes aprobados por el fondo, el efecto 
favorable obre la balanza de pagos durante 
el período de 1964-1968 se estima en US$ 174 
millones. De esta partida corresponde un 
63 7o al aumento de exportaciones y un 37% 
a la sustitución de importaciones. 

Los dineros entregado por el FIP han ido 
a las más diversas regiones del país, inclu
sive aquellas de menor desarrollo económico 
rE:lativo, como el Cauca, el Meta, Nariño y 
el Putumayo. 

Ha quedado fijada para el 20 de octubre, 
la iniciación del IV período de sesiones ordi
narias de la conferencia de la ALALC que 
se reunirá en Bogotá. El gobierno nacional 

solicitó al Banco de la República su colabo
ración técnica y económica para la organi
zación de esta importante reunión, y en desa
n·ollo de ella el banco ha estado ejecutando 
diversas actividades encaminadas a obtener 
para Colombia un justo prestigio como país 
huésped. 

En el aspecto técnico y político, la trascen
dencia del período de sesiones correspondien
t~ al presente año, será especialmente vi i
ble, no solo por los fenómenos que lo han 
antecedido en la vida de la ALALC, ino, y 
especialmente, por la reunión que terminó 
en la ciudad de Montevideo el 19 de septiem
bre y durante la cual un grupo especial ann
Hzó los distinto aspectos que confluyen ne
cesariamente en una crisis de transformación 
del mencionado organismo. 

Se hizo notar especialmente, durante --ta 
última reunión, el hecho de que la crisis a 
que se alude contiene dos aspecto funda
mentales que habrán de ser considerados en 
Bogotá. Por una parte, es evidente que el 
programa de liberación aran elaria practi
cado durante lo primeros años de vida del 
tratado de Montevideo, llega, con ocas'ón de 
la conferencia de octubre, a una grave fa e 
de estancamiento que puede imped:r un 
avance ponderable en el istema de de gra
vaciones a que se refiere el convenio. 

De otra, se tiene la impresión de que el 
tratado de Montevideo solo ha logrado efi
cacia en la parte referente al programa de 
liberación y no ha encontrado una din&mica, 
siquiera comparable, en el desenvolvimiento 
de las disposiciones posteriores, que e!lvuel
ven la formación de un proceso de in:egra
ción económica internacional. Esto último se 
debe de manera sustancial a que, en el tra
tado, la única parte realmente oblig1toria 
reside en el método de liberación, mientras 
que las disposiciones relativas al e mpli
miento del sistema de integración fueron 
adoptadas con carácter puramente vo:unta
rio. 

Es claro, por lo tanto, que la conferencia 
de Bogotá, deberá hacer efectivos los com
promisos que puedan llevar a Améric~ lati
na hacia un verdadero plan de integración 
económica, y perfeccionar los estudios enea-
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minados a la obtención de tal fin, como me
tas de largo plazo. Sobre este tema fueron 
muy acertados los planteamientos de la de
legación colombiana. Pero asimismo, es ur
gente que la conferencia se ocupe de me
didas adicionales que, contemplando la crisis 
del programa de liberación, puedan permitir 
que este siga adelante inclusive con una ma
yor intensidad, mediante la adopción de so
luciones que podrían denominarse de corto 
plazo, complementarias de las anteriormente 
mencionadas. 

De todos modos, cada día es más notable 
la creciente importancia del fenómeno que 
representa la ALALC, tanto en las cifras 
de intercambio comercial, como en la gene
ral inquietud que ha despertado en latino
américa y en el resto del mundo. La deci ión 
de convertirla en un hecho económico de ca
racterísticas más avanzadas que la que has
ta el momento ha tenido, es objeto de presión 
por parte de la opinión pública y de inquie
tudes en los organismos interamericanos que, 
como el CIAP, están dirigiendo sus miradas 
cada vez con mayor insistencia hacia la in
tegración económica de América latina. 

EL COSTO DE LA VIDA 

Disminuciones de 1.1 7o y 3.2% en lo ín
dices de costo de vida en Bogotá se presen
taron en agosto con relación a julio, al pasar 
e to para el sector de empleados y de obre
ros -según datos del departamento admi
nistrativo nacional de estadística- de 256.6 
a 253.7 y de 276.0 a 267.1, en su orden, siem
pre con base en el período julio 1954-junio 
1955= 100. 

El índice nacional, durante idéntico perío
do, varió así: el de empleados, de 267.0 a 
264.3 y el de oúreros de 281.2 a 276.4. 

GIROS POR IMPORTACIONES 

Se concedieron autorizaciones para el re
embolso de mercancías durante el mes de 
julio del presente año, en cuantía de US$ 
38.282.000. De esta suma US$ 56.163.63, co
rrespondieron a registros anteriores a 1960. 
Su distribución fue como sigue: 

(En miles de US$) 

Registros Pagados en Saldos por 

julio pagar 

1960 ..... .. ............ 444.647 109 61.946 

1961 ................... 462.709 666 23.Hl 

1962-Enero ............ 29.412 31 916 

Febrero ....... .. . 43.126 100 l. 745 

Marzo ........... 46.869 128 3.260 

Abril .. .......... 34.664 78 2.814 

Mayo ············ 34.476 74 2.983 

Junio ... ...... ... 29.904 169 2.232 

Julio ..... .......• 37.896 136 3.482 

Agosto ··········· 40.073 306 '1.083 

Septiembre ...... 31.296 193 6. 68 

Octubre ···· ··· ·· 21.690 56 6.6uO 

Noviembre ....... 13.943 26 2.631 

Diciembre ........ 34.461 107 7. 796 

1963-Enero ............ 34.468 105 6.426 

Febrero ·········· 38.713 66t! !1.288 

Marzo ........... 46.894 ·1t!O 10.062 

Abl'il ............ 43.866 791 11. 31ii 

Mayo ············ 35.008 611 9.20 

Junio ············ 38.616 l. 237 10.4i0 

Julio ············ 42.603 1.176 10.011 

Agosto ·········· 37.391 l. 503 9.836 

Sep~icmbre ....... 31.492 l. 266 9. n8 

Octubre ·········· 41.256 3.614 16.947 

Noviembr ······· 44.223 4.988 21.61!0 

Diciembre ········ 86.379 3.686 22.-149 

1964-Enero ..•......... 82.646 4.277 19.909 

Febrero ·········· 32.782 3.869 24.190 

Marzo ··········· 41.911 4.840 24.427 

Abril ............ 41.317 2. 24 28.894 

Mayo ............ 43.666 1.112 42.365 

Junio ············ 43.652 39 43.609 

Julio ············ 42.686 13 42.673 

LA BANCA Y EL MERCADO MONETARIO 

De la comparación de las cantidade si
guientes, se desprende cómo el total de prés
tamos y descuentos del instituto emisor en 
el mes de agosto, disminuyó con relación al 
de julio en la suma de $ 63.014.000. He aquí 
el pormenor : 

(En miles de pesos) 

1 9 6 4 

Descuentos a bancos accionistas .. 

Descuentos de bonos a la Caja 

Jul io 
786.914 

Agraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646.640 

Descuentos a bancos no accionistas, 
a damnificados y otros ....•..... 

Préstamos al gobierno nacional. ... 

Préstamos a otras entidades ofi-

33.166 

68.000 

ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242. 050 

Préstamos y descuentos a particu-
lares . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 466.796 

Préstamos a corpornciones finan-
cieras •.......•.....•..•... 213.984 

Totales .................. $ 2.446.549 

Agosto 

761.097 

666.640 

30.423 

68.000 

243.260 

418.881 

216.244 

2.383.636 
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Las reservas de oro y divisas en agosto 
descendieron a US$ 125.358.000, cuando en 
julio habían quedado en US$ 134.245.000; 
los billetes del banco en circulación de 
$ 2.222.531.000 en julio, subieron en agosto 
a $ 2.238.757.000 y los depósitos, en el mis
mo orden, de $ 5.009.547.000 bajaron a 
~ 4.844.217 .000. 

En 26 de septiembre, los rubros anteriores 
eran así: 

Reservas de oro y divisas .......... . ...... US$ 131.075.000 

Préstamos y descuentos . ... ...... .. ....... . .. $ 2.534.436.000 

Billetes en circulación .... . .... . ... ........ . . $ 2 . 214 .952.000 

Depósitos ...... ... .. ... . . . . . ............... .. $ 4 . 773.847.000 

Sin depósitos oficiales, los medios de pa
go en agosto presentan una cifra de $ 
7.901.916.000. 

EL MERCADO BURSATIL 

El total de papeles negociados en agosto, 
ascendió en la bolsa de Bogotá a $ 53.612.000, 
con un avance sobre julio de $ 6.520.000. 

Por lo que a los índices de prec~os se re
fiere, el de las acciones terminó en 216.6 y 
el de bonos y cédulas continuó en 115.4. 

LA PROPIEDAD RAIZ 

En los centros que informan a nuestro de
partamento de investigaciones económicas, 

las transacciones en finca raíz y los presu
puestos para nuevas edificaciones mu.estran 
-hasta julio- los siguient :>s totales : 

TR ANSACCIONES 

(En miles de pesos) 

Bogotá Call Medellín Resto Tota l 

1964-Julio . ..... 127.030 26.925 27.989 70.768 262.712 
Junio ..... 113.801 26.G08 44.015 68.146 262.570 
Ene. a Jul. 703.805 208.801 318.372 437.893 1.668.871 

1963-Julio ... ... 100.498 21.045 32.706 ()0.805 205.054 
Ene. a Jul. 628.498 143.217 229.944 346. 175 1.347.834 

EDIFICACIONES 

(En miles de pesos) 

1964-Julio ...... 49.867 9.785 14.i23 30.80 1 105.1i6 
Junio •..... 41.225 9.602 15.449 23.000 89.276 
Ene. a Jul. 262.277 52.432 84.817 147.812 547.338 

1968-Julio ...... 48.390 7.031 11.817 28.004 96.212 
Ene. 8 Jul. 199.165 46.993 í .643 156.847 481.648 

EL PETROLEO 

Hasta julio inclusive, el total de barriles 
producidos llegó a 35.569.000 en los cuales 
están sumados los 4.849.000 del mencionado 
mes. 

EL CAFE 

Para el 24 de septiembre, la cotización de 
nuestro grano en Nueva York quedó en 
US$ 0.50 la libra. 

En el puerto de Girardot -en igual fe
cha- la carga de pergamino corriente era 
pagada por la Federación Nacional de Cafe
teros a $ 735 y por los exportadores particu ~ 

lares a $ 680. 

EL MERCADO MUNDIAL DEL C A FE 

(Septiembre de 1964) 

El total de las exportaciones mundiales de café 
a los Estados Unidos de enero a julio de 1964 as
ciende a 13.4 millones de sacos, 412.000 más que 
en el mismo período del año anterior, o sea un 3.2% 
de aumento. Refiriéndonos específicamente a lo que 
va corrido del año cuota octubre 19 de 1963 a julio 
31 de 1964, las importaciones hechas por Estados 
Unidos ascienden a 20.2 millones de sacos contra 

19.9 millones en el mismo lapso del año cuota an. 
terior o sea un 1.7 % mayor. Este aumento se debe 
al apresurado acumulamiento de existencias por 
parte de los tostadores, en reacción al mercado al· 
cista iniciado a fines del año pasado. N o obstante, 
este desequilibrio artificial provocado por la acu
mulación de existencias, tiende a desaparecer, pues 
el excedente ha llegado a un límite mínimo en el 
cual no está lejos el tiempo en el que los compra
dores regresen de nuevo al mercado. Para algunos 

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 BA.NCO DE LA REPUBLICA 1131 

observadores el momento sicológico propicio para 
este regreso podría venir con la generalmente es
pc=raua aprobación por el congreso de la ley com
plementaria del café. Para otros el momento sería 
el próximo advenimiento del nuevo año cuota el 1 Q 

de octubre, lo que traería un aumento en la oferta, 
cuya presión sobre los precios favorecería a los com
p!·adores, pero la prolongada ausencia de los com
}n·adores nos hace creer que las condiciones serán 
!a vorables a los vendedores por la firmeza actual 
de la oferta, no solo del tipo de cafés arábigos, sino 
de los demás tipos especialmente el de Robusta. 

En un informe preparado por la junta ejecutiva 
de la Organización Inte1·nacional del Café, tomando 
como ha. e datos proporcionados por los pai es miem
bro. , e estima que la exp01'tación de café en los 
prime1·o nueve meses del año 1963-64 alcanzó un 
total de 36.7 millones de sacos, de los cuales 35.4 
millones bajo cuota, y 1.3 millones a los nuevos mer
C;\dos. Ahora se estima que aproximadamente las 
exportaciones en todo el año cafetero alcanzarán un 
total de 48 millones de sacos de los cuales 46.3 
millones serán bajo cuota y 1.7 millone a los nue
vos mercados. 

Las estimada exportacione de 46.3 millones de 

~acos se comparan con una cuota total autorizada 

de 48.3 millone o sea un 4.2o/'o menor. Asimismo se 
e.stima que el total de las importaciones a Estados 

Unidos durante el actual año cafetero será de 23.6 

millones, cantidad inferior en 400.000 sacos (1.6% ) 

que los 24 millone. importados en el año cafetero 

1962-63, en cuyas últimas semanas se acumul81·on 

apresuradamente fuertes existencias. En cuanto a 

l&s importaciones efectuadas por Europa occidental, 

se indica que en los primero seis meses de 1964 las 

importacione han excedido en un 151/r a las del 

correspondiente periodo de 1963. 

En lo referente a precio , afirma el informe que 

lrL tendencia alcista se prolongó de septiembre de 

1063 hasta comienzos de marzo de 1964; luego co

menzó a perder parte del terreno ganado, y en ge

JH.:ral siguió bajando hasta junio. A partir de este 

mes el mercado se ha caracterizado por tendencias 

divergentes en los diversos tipos de café. 

El factor principal en la fluctuante situación de 

los precios ha sido un reavalúo por el comercio de 

las perspectivas de la oferta en los meses venideros. 

La asignación de amplias cuotas en relación con la 

prevista demanda, que como anotamos anteriormen-

te, están excedidas ampliamente con relación al es

timado exportable, ha contribuido a infundir con

fianza en el comercio cafetero en relación con la 

futura asequibilidad de los diferentes tipos de café, 

considerados esenciales para el mantenimiento de 

las diversas clases de mezclas. 

No obstante que el p1·ecio de los cafés brasileños 

ha bajado, los cafés suaves, especialmente los lati

noamericanos, se han mantenido relativamente fir

mes debido a la escasez en la oferta por parte de 

ciertos países productores de este tipo de café. En 

contraposición, los precios del tipo Robusta africa

nc se han mostrado débiles y fluctuantes por las 

abundantes ofertas que han estado presionando el 

mercado. Actualmente sus p1·ecios han declinado a 

niveles más bajos que los prevalecientes en noviem
bre pasado. 

Voceros autorizados afirman que el Brasil se ha 

visto forzado a reducir sus exportaciones de café 
en vista de la fuerte baja de los precios en los mer

cados mundiales, por esto posiblemente exportaría 

de 1.5 a 1.9 millones de sacos menos de lo que se le 

asignó en la cuota para 1963-64 con el propósito 

de mantener un precio justo para todos los produc

tores. Igualmente sostienen que el principal factor 

determinante de la baja de precios, es la tendencia 

constante hacia la baja de los precios de los cafés 

Robusta debido a que varios paises excedieron sus 
cuotas. 

La Junta Ejecutiva de la OIC reunida el 18 del 

presente mes en Londres, resolvió que no había ne

cesidad de cambiar la fecha del 1 Q de octubre para 

poner en vigencia el sistema de certificados de ori

gen. Quedaron excluidos de esta disposición los ca

fés exportados o reexportados por un miembro ex

portador con anterioridad al 1 Q de agosto pasado y 

los cafés exportados o reexp01·tados por un miem

bro importador antes del 1 Q de octubre. 

El 21 del mes se llevó a cabo en Londres una 

reunión que forma parte de un ciclo destinado a 1·e

solver los problemas a largo plazo de los países ca

ficultores y en la que toman parte representantes 

del Banco Mundial, la FAO y el GATT, con el obje

t'> de discutir y analizar las metas a largo plazo 

de la producción de café, especialmente de aquellos 

países que dependen en gran parte de las exporta

ciones de café para la obtención de divisas extran

jeras. 
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Con respecto a la decisión tomada por la junta 

ejecutiva de iniciar el 19 de octubre la aplicación 

del sistema de certificados de Origen y Reexpor

tación por los países miembros importadores, In

glaterra y el Canadá han informado que ya están 

listos a iniciar la aplicación de estos a partir de 

la fecha indicada. La aplicación del sistema de cer

tificados crea dificultades a los Estados Unidos, por 

no haber aprobado todavía la ley complementaria, 

puesto que este país exporta café en distintas for
mas, verde, molido y soluble por un valor anual que 

oscila entre US$ 35 millones y US$ 40 millones 

y a partir del 19 de octubre todas las exportacio

nes de café hacia los países miembros del conve

nio tendrán que ir acompañadas de un certificado 

de origen o de reexportación. Pero sin la aproba

ción del congreso, no hay modo de colectar certifi

cados de origen del café que entra al país, ni de 

extender certificados de reexportación que acompa

ñen al café que sale. Previendo esta dificultad la 

National Coffee Association se dirigió al comisio

nado de aduana del país con el fin de que tome 

una deci ión al respecto. 

Merece mencionarse el notorio incremento que 

han tenido las exportacione de café in to tar por 

parte de Colombia a la Argentina, y en menor gra

do a Chile, no obstante que cuantitativamente son 

1·educidos, tanto los valores como las cantidade . Es 

notorio el aumento de las exportaciones de café a 

estos paíse de la ALALC con relación al año 

1963: en los 6 primeros meses se exportaron 2.566 

sacos y 2.970 por un valor de US$ 126.000 y US$ 

150.000 a la Argentina y a Chile respectivamente, 

en tanto que en el mismo período para 1964 las 

exportaciones ascendieron a 28.608 y 3.384 sacos 

por un valor de US$ 1.737.000 y US$ 207.000 res

pectivamente a los mismos países. Si se tienen en 

cuenta las importaciones asignadas en el anexo 

"D" del Convenio Internacional del Café, que son 

para Argentina de 574.000 sacos y para Chile 113.000 

sacos, Colombia puede lograr un incremento sensi

blemente mayor, ejerciendo una política de recipro

cidad dinámica tendiente a incrementar las exporta

<!iones de café a estos dos países de la Zona. 

PRECIOS DEL MERCADO DE EXISTENCIAS 

(en centavos de US$ por libra) 

Promedio Camhio Agosto de 1964 

Ago./64 Jul. / 64 
Agosto . 

Julio/64 Máximo Mínimo 

Brasil: 
Santos, tipo 2 .. 46.20 46.93 -0.73 46.88 44 . 50 
Santos, tipo 4 .. 45.83 46.65 --0.82 46.63 44.13 
Paran á, tipos 4 

y 5 ....... ... 44.25 44.88 --0.63 44.88 43.25 
Colombia MAMS 50.58 49.33 +1.25 50.88 50.25 
México (excelen-

te) .......... 48.60 47.48 +1.12 49.50 47.75 
Etiopía (Djim-

mas, UGQ) ... 42.33 42.53 - 0.20 42 . 50 42.25 

CAFE EXPORTADO A LOS ESTADOS UNIDOS 

(miles de sacos de 60 kilos) 

Siete prime
ros meses de 

1964 

Siete prime
ros meses de 

1963 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 300 
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 851 
Fedecame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 304 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 959 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.414 

4.657 
1.883 
2.981 
3.481 

13.011 

CAFE EXPORTADO A LOS ESTADOS UNIDOS 

Diez primeros meses del año cuota - octubre 19 de 1963 
a julio 31 de 1964 

(Miles de sacos de 60 kilos) 

Oct. 19/63 a Oct. 1<>/62 a 
Julio 31/64 Julio 19/64 

Bl'asil . . . . . .. . . .. .. . .. .. .. .. . . .. 7.268 7.305 
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 857 3 . 043 
Fedecame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.717 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 399 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 241 

EXISTENCIAS EN PUERTOS 

Barrnn- Buena- Carta-

•. 436 
5.117 

19 .901 

QUilla ventura gen a Varios Total 
Colombia 
Sept. 12/64 ... 6.067 69.337 103.871 5.833 
Sept. 9/63 ... 20.266 105.246 95.656 19.833 

Brll!lil 
Sept. 12/64 ... 2.797.000 622.000 2.773.000 187.000 
Sept. 9/63 ... 3.176.000 548.000 1.711.000 261.000 

EXPORTACIONES COLOMBIANAS 

(miles de sacos de 60 kilos) 

Estados Europa Varios 
Unidos 

Septiembre 19/64 ............ 206 93 3 
Septiembre 19 a 21/ 63 ...... 486 203 17 
Enero 19 a Sept. 19/64 .. .... 2.352 l. 777 150 
Enero 19 a Sept. 21/63 ...... 2.902 1.490 160 

186.108 
241..001 

6.379.000 
5.696.000 

Total 

302 
706 

4 .279 
4.551 

Nota: Las opiniones y estadísticas publicadas en este arUculo 
se tomaron de fuentes que consideramos fidedignas, mas no po
demos asumir responsabilidad sobre su exactitud 
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SOCIEDAD "AMIGOS DE BOGOTA" 

PRODUCCION Y MERCADEO DE VIVERES 

(Especial para la Revista del Banco de la República) 

En el propósito que anima a nuestra institución, 
<h~ conseguir ser un dinámico elemento de ayuda que 
contribuya a la solución de los problemas que afec
tan a la capital, no hubiéramos podido encontrar 
u no que incida más en el bienestar de la ciudadanía, 
omo aquel que se relaciona con el costo de la vida. 

Si bien es cierto que el problema que hoy nos 
embarga, ha constituido justificada preocupación 
del gobierno y también de los más destacados eco
nomistas de la nación, quienes con sus autorizados 
onceptos lo presentan como fenómeno reflejo de las 
edidas sobre salarios que se aplicaron a raíz de 

la devaluación monetaria, medidas que afectaron sin 

xcep~ión y mucha~ veces desproporcionadam~nte 

todas las actividades económicas del paí~, hemos 
reído pertinente circunscribir nuestro estudio al 
specto de la producción y mercadeo de los viveres, 
or cuanto a pesar de que tal actividad solo es par-
e del mi mo problema, lo consideramos como factor 

que origina y regula la amplitud de la espiral infla
ionaria que hoy aqueja nuestra economía. 

Sin ánimo de desconocer la validez de las argu
mentaciones presentadas por los expertos en finan
za y los estadistas, para explicar y justificar el 
desequilibrio actual como característica de nuestra 
ondición de país subdesarrollado, acogemos igual
ente la teoría que atribuye la actual postración 

conómica, al resultado de la política que el comu
Lmo internacional viene adelantando, con innega
le sagacidad y éxito, con miras a conseguir el des
rédito de nuestro régimen democrático. En efecto, 
ebemos apreciar que la violencia organizada que 
a venido asolando preferencialmente nuestras re
iones más ricas, ha provocado como reacción pri
aria el abandono de las tierras y el éxodo de los 

ampesinos a los centros urbanos, fenómeno que a 
u vez se refleja en el desmedido crecimiento de los 
ndices de desempleo y de consumo, -al tiempo que 
isminuye la producción agrícola y pecuaria, provo
ando el tremendo malestar social que hoy nos pre
iona-. De no conseguir contrarrestar tales efectos, 
1 panorama que se nos ofrece, linda con la tra-

Tampoco desconocemos ni menospreciamos las im· 
portantes iniciativas que el gobierno ha realizado 
para poder frenar la especulación, particularmente 
la que afecta el comercio de víveres, pero es preciso 
anotar que los resultados aún no han conseguido la 
finalidad perseguida. De ello dan fe las estadísticas, 
y si se arguye la presencia de una disminución en 
los índices del costo de la vida, más que a los re
sultados de las medidas g;ubernamentales, debe ser 
atribuida a la contracción del consumidor que, por 
falta de posibilidades, cada día viene demostrando 
una disminución en su capacidad de compra. 

Actualmente la acción gubernamental se ejerce 
principalmente a través de la Caja de Crédito Agi·a
rio, de la aplicación de la. ley 26 de 1969 que faci
lita el crédito agrícola -la Junta Monetaria abrió 
plausiblemente el margen para el agrocrédito-- del 
INCORA, para fomentar la producción y, por otro 
lado, del INA para regular precios. 

En realidad este conjunto de instrumentos apare
ce insuficiente para cubrir las necesidades, pues 
la Caja de Crédito Agrario, la entidad que abarca 
el programa de fomento más amplio, se ve coartada 
en su acción por falta de capital; la ley 26, que es
tablece la proporción de los préstamos que los ban
cos deben hacer con destino a fomentar la produc
ción agropecuaria, fijada actualmente en el 15% del 
total de la cartera, se ve limitada a su vez por las 
medidas restrictivas de encaje y por la frecuencia 
con la cual tales créditos no son aplicados a la fina
lidad que la ley persigue. En cuanto al INCORA, su 
labor es aún incipiente. Y al INA corresponde una 
tarea que es muchas veces superior a su capacidad. 

Formuladas las anteriores consideraciones de ca· 
rácter general, hemos creído pertinente subdividir 
nuestro estudio en tres diferentes aspectos que juz
gamos complementarios. Estos son: 

A) Educación campesina; 

B) Fomento de la producción y, 

C) Organización del mercadeo. 
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A) EDUCACION CAMPESINA 

De acuerdo con las investigaciones realizadas, apa
rece que uno de los factores que con mayor fue1·za 
inciden en la escasez de alimentos, es la evidente fal
ta de educación de nuestra población campesina. 

Esta grave falla, que en el trabajador se refleja 
por igual en su alimentación y en su producción, 
integra un círculo vicioso que ha llegado a extl·emos 
increíbles, pues si por un lado en su vitalidad, for
taleza y capacidad para el trabajo, viene demos
trando una marcada decadencia, su productividad o 
tendimiento es una consecuecia directa de las con
diciones físicas que lo distinguen. 

La labor de educar al campesino aparece en nues
tro concepto como fundamental en la campaña del 
abaratamiento de los víveres y, auncuando nada 
más que la sola mención de esta iniciativa nos haga 
aparecer encumbrados en soluciones que solo dan 
sus frutos a largo plazo, creemos que el estudio de 
las fórmulas que consigan los resultados que afano
samente se persiguen, deben tener un carácter de 
permanencia, en contraposición con aquellas que por 
lo transitorias, pierden su eficacia aun antes de su
perar el problema que afrontan. 

No es entonces utópico aceptar el concepto de los 
técnicos en la materia, quienes con su innegable 
autoridad atribuyen el fenómeno de desnutrición a 
causas sociológicas, que pueden ser corregidas con 
la adopción de una campaña socio-cultural, cuidado
samente planificada, intensa y constante, cuyos be
néficos resultados tenemos la segut;dad se harán 
palpables a corto plazo. 

Para conseguir lo anterior hemos creído indispen
sable contar con la colaboración de las autoridades 
y, es muy grato manifestar agradecidos, la franca 
y calurosa acogida que S. E. R. el Cardenal Con
cha ya nos ofreció al respecto. 

Forma de la campaña-Difusión de conocimientos 
básicos e instrucción sobre los siguientes temas: 

A) Necesidad de una adecuada alimentación. 

B) Qué es una alimentación balanceada y en qué 
consiste. 

C) Posibilidades de obtener los elementos nece
sarios. 

D) Ventajas económicas que se consiguen con la 
variedad de los cultivos. 

E) Posibilidades y facilidades para hacer culti
vos intensivos. 

Medios empleados 

A) Televisara y radiodifusora nacional. 

B) Escuelas radiofónicas de Sutatenza. 

C) Instrucciones impartidas por los M.M. R.R. 
párrocos a sus feligreses. 

D) Instrucción a los alumnos de las escuelas ru
rales. 

E) Instrucción campesina a través de los dirigen
tes de la acción comunal. 

Material para la campaña-Acompañamos anexos, 
y para que sirvan de base en el estudio de las ins
trucciones, los siguientes documentos: 

A) Estudio sobre la desnutrición campesina. 

B) Extracto sobre temas que deben desarrollarse. 

C) Importancia de las proteinas en la alimenta
ción. 

B) FOMENTO DE LA PRODUCCION 

El estudio escueto de las estadísticas que el de
partamento de planificación distrital ha dado a la 
publicidad, arroja datos que creemos de la mayor 
importancia. En primer lugar nos manifiesta que 
dentro del grupo de artículos a los cuales podría es
tar dirigido el interés de los ciudadanos, aproxima
damente el 60% del salario obrero se dedica a la 
compra de artículos alimenticios. Por otro lado, al 
estudiar los datos relacionados con la entrada de ví
veres a la ciudad, en los cuales se determinan las 
distancias de acarreo de los mismos, se establece in 
la menor duda que existe por parte de los agricul
tores de la sabana de Bogotá una reticencia muy 
marcada para destinar sus tierras a cultivos de pro
ductos cuya salida es el mercadeo. E te mismo fenó
meno se anota en lo cultivadores de las zonas tem
plada y caliente del departamento, atribuible tal 
desgano a la inseguridad que unos y otros cont m
plan en la labor de distribución y venta de sus co
sechas. Por ello, la sabana en su gran mayoría se 
encuentra destinada a la producción lechera o a la 
siembra de trigo y cebada, exceptuando la región 
de Une, cuyas características climáticas la hacen 
aparente para el cultivo de la papa. En cuanto a 
la zona templada, en su mayoría se encuentra desti
nada al café, quedándole al plátano el pequeño mat·
gen que su función de sombrío para el cultivo prin
cipal le otorga. Las zonas de clima cálido, ubicadas 
en su mayoría en todo el sector del río Magdalena 
y cuyas tierras son de gran fertilidad, se encuentran 
destinadas prácticamente en su totalidad a la gana
del'Ía y al cultivo del arroz, el ajonjolí y el algodón. 
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¿Cuáles son las razones para que los agricultores 
de todas las zonas, menosprecien el mayor rendi
miento y beneficio que obtendrían al destinar parte 
de sus tierras al cultivo de productos alimenticios, 
que en los mercados se cotizan a precios realmente 
inaccesibles para el consumidor? 

La respuesta a este interrogante, que no es otra 
que la falta de seguridades que afrontan su distri
bución y venta, nos demuestra la imperiosa necesi
dad de adoptar una política de ayuda y protección 
al productor, que hoy, halagado por las facilidades 
y ;;arantías que le otorgan las industrias, dirige 
t oda su actividad a cultivos que podríamos califi
car de amparados. 

La política de fomento que nos permitimos propo
ner, se orienta en dos frentes que juzgamos comple
mentarios, a saber: 

A) lmpul ·o a la producción, y 

B) Acceso a los mercados. 

A) Impulso a la producción-La producción de 
víveres, ya lo hemos visto, carece de facilidades en 
su mercadeo, por cuanto el pequeño y mediano pro
ductor se ve obligado a vender sus cosechas al inter
mediario, que se impone como transportador o como 
mayorista, convirtiendo esta actividad en verdadera 
e!':peculación. Es fácil comprobar que hay elementos 
ct:yo precio de venta es 300% y 400% más alto que 
el precio en los centros de producción, con acarreos 
carreteables, elevado margen que no beneficia sino 
al intermediario. 

El caso de la producción de cítricos en las regio
ne de Sasaima, Villeta, La Vega y la zona al orien
te de Bogotá, demuestra palpablemente la necesidad 
dt! proveer a la protección del cultivador. Tan ade
cuadas y fértiles son estas regiones, que los naran
j ales y limonares dan frutos silvestres, cuyo creci
miento y cosecha no suscitan preocupación en el pro
ductor, quien solo se limita a sacarlos al mercado, 
en donde son pagados a precios inisorios, compara
dos con los de venta en los centros de distribución 
de la ciudad. 

Pero si la acción del intermediario no apareciera 
suficientemente descalificada con las anteriores ob
servaciones, cabe denunciar un hecho que juzgamos 
e más inmoral de cuantos en este tema hemos com
probado. La ciudadanía no sabe que los productos 
adquiridos en uno de los llamados 11supermercados", 
n donde el cliente goza de todas las comodidades 
ara la selección de sus compras y la garantía en 
a calidad y en las pesas, son más baratos que en 

los mercados municipales que hoy funcionan en el 
distrito. La razón de este absurdo, que hemos com
probado para más de veinte artículos de primera 
necesidad, reside en el ningún control de las pesas 
y medidas, que en las plazas de mercado es comple
tamente nugatorio. 

Así, en la actualidad, auncuando las estadísticas 
no puedan registrarlo, el trabajador, que de tina en 
alimentos aproximadamente el 60% de su salario, 
paga sus víveres más caros que aquellas personas 
que, gozando de todas las comodidades y garantías 
en la presentación, conservación y calidad, compran 
en los "supermercados". 

Para combatir la acción del intermediario, sea 
este transportador o mayorista, parece lo más indi
cado que el INA, entidad creada justamente para 
regular los precios en defensa del productor y del 
consumidor, amplíe sus servicios, organizando agen
cias en los centros de producción más importantes, 
a través de las cuales podría verificar compras, a 
precios remunerativos para el productor. De igual 
manera, el IN A podría establecer un servicio de 
transporte de víveres, con lo cual se daría un paso 
de inmensa trascendencia en la campaña de fomen
to y protección del agricultor. 

B) Acceso a los mercados: Pero la influencia del 
intermediario mayorista, es aún más efectiva en las 
plazas de mercado, en donde prácticamente ejerce 
el monopolio, fijando precios de compra y de venta 
a su arbitrio. Ello es posible, por razón de la redu
cida capacidad de nuestras plazas de mercado y de 
que los vendedores de víveres, forzosamente se abas
tecen en los depósitos de los mayoristas. 

Salta a la vista la consideración de que, si el ma
yorista es tan influyente y capacitado, puesto que 

consigue beneficios que superan el 200% en sus tran· 
sacciones, necesariamente debería tener una capaci
dad económica que, por otro lado, no demuestra. Sí, 
evidentemente las ganancias que obtiene son extra
ordinarias, pero a su turno sufre inmensas pérdidas, 
atribuíbles a la falta de técnica en el almacenamien
to de los productos, los cuales son generalmente ha
cinados en depósitos incapaces e inapropiados, en 
donde un elevado porcentaje se daña. En esta forma 
gran parte de una riqueza potencial, se pierde ine· 
vitablemente sin beneficio para nadie. 

En la actualidad, dada nuestra capacidad de pla
zas de mercado y la organización de estas, el pro
ductor se ve imposibilitado para poder gozar de los 
altos precios de los víveres. Plantear una solución 
a este problema será tema de capitulo relacionado 
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con la "Organización del Mercadeo". Por el mo
mento solo contemplaremos la facilidad que debe 
brindársele para que pueda llegar a ellas. 

Establecidos en los centros de producción precios 
básicos cuya fijación y regulación será atendida por 
el INA, dentro de los cuales se compute un justo 
margen para cubrir el transporte, el productor debe 
poder, si lo juzga ventajoso, limitar los servicios de 
esta entidad solamente al transporte, con lo cual 
se superaría la dificultad que hoy lo coloca bajo 
el imperio que ejerce el intermediario dueño del 
cupo de carga disponible. 

C) ORGANIZ.ACION DEL MERCADEO 

En toda ciudad medianamente organizada, el fun
cionamiento de la central de abastecimientos y de 
las plazas de mercado, ha sido motivo del más cui
dadoso estudio del cual se desprende la adopción de 
soluciones que, salvo en nuestro medio y particular
mente en Bogotá, garantizan la eficiencia de este 

servicio. 

Para establecer la realidad actual, en Bogotá, la 
central de abastecimientos funciona en la llamada 
"Plaza Matallana", complementada hoy con una an
tigua edificación adaptada, y en las doce manzanas 
que rodean el denominado "Parque España", sin con
trol de ninguna naturaleza, en donde se confunden 
sin posibilidad de discriminación alguna, la mugre 
y el fango, con los animales y los víveres; allí el 
hampa y los maleantes tienen sus guaridas. En 
cuanto al matadero municipal, se dificulta encontrar 
un establecimeinto más desaseado e inadecuado, con 
la circunstancia de que su explotación está igual
mente monopolizada por un reducido número de 
"matarifes", quienes fijan a su arbitrio las condi
ciones que deben ser impuestas y cumplidas. 

Como hecho sorprendente debemos anotar la exis
tencia de "mataderos de propiedad particular" que 
en más de una ocasión son los que han servido para 
evitar la coacción que los explotadores del matadero 
municipal han querido ejercer en la imposición de 
precios. 

Respecto a las plazas de mercado, de las cuales 
solo podríamos mencionar las del barrio de Las Cru
ces, "La Concordia", "Paloquemao" y la del barrio 
"7 de Agosto", puesto que las otras no pueden ser 
consideradas como tales, evitamos hacer su descrip
ción para no recaer en temas que podrían menos
cabar la altura de este estudio. 

En cuanto al comercio de la carne de pescado, ac
tividad que hasta la fecha no ha merecido la aten-

ción de las esferas gubernamentales, se . desarrolla 
actualmente en forma muy precaria, pues esta enor
me riqueza natural, que podría llegar a convertirse 
en una de las más prósperas, está explotada 
por la iniciativa privada, la cual se muestra ansio
sa de iniciar ensanches, accesibles con la sola adop
ción de medidas de fomento y protección, que le 
faciliten la función económica que potencialmente 
tiene. Sobre este interesante tema podríamos exten
dernos, haciendo referencia a la legislación adop· 
tada por el Perú, la cual le ha dado corno resulta
dos prácticos, el primer puesto continental entre 
las naciones exportadoras de pescado y sus deri
vados. 

La organización que proponemos dar a la activi
dad de los mercados públicos, se basa en las fór
mulas que han sido adoptadas en varios países como 
Inglaterra, Francia, Bélgica y los Estados Unidos, 
en los cuales se ha podido conseguir el equilibrio de 
los precios, basados exclusivamente en la estructu
ra orgánica del mercadeo. 

Escuetamente esta actividad se desarrolla dentro 
de las siguientes dependencias: 

1) Central de abastecimientos; 

2) Plazas mayores y, 

3) Plazas menores o satélites. 

1) Central de abasteeimientos-Integrada por in
mensos galpones o cobertizos, suficientemente capa
citados para poder almacenar en ellos, ordenada
mente, grandes cantidades de víveres, cuyo volu
men es equivalente al promedio de consumo diario, 
más un porcentaje de reserva. 

Estas instalaciones, de acuerdo con el plan que 
se adopte, deben en primer término estar localizadas 
en un sitio al cual confluyan la mayor cantidad de 
vías carreteables y férreas de penetración a la ciu
dad. 

La dotación de esta central reclama amplios patios 
de estacionamiento para vehículos e instalaciones 
para el cargue y descargue. Determinados pabello

nes, de acuerdo con lo que las estadísticas muestren, 
deben estar dotados de instalaciones frigoríficas, 
para la mejor conservación de algunos alimentos. 

A esta central de abastecimientos afluyen los pro
ductores, sin discriminación alguna, con el fin de 
entregar sus cosechas, las que una vez clasüicadas 
se matriculan. 

De acuerdo con reglamento que será motivo de 
estudio especial, los productos son rematados por-
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lotes, en pública subasta y adjudicados al mejor 
postor, dando en esta forma oportunidad para que 
hagan oferta no solo los distribuidores, sino todas 
aquellas entidades y corporaciones que tienen inte
rés en la adquisición de víveres al por mayor. 

Se hace evidente que es justamente la oportuni
dad para que el IN A ejerza su función de entidad 
reguladora de precios, cumpliendo eficazmente los 
objetivos que justifican su creación y funciona
miento. 

2) Plazas mayores-Para llenar la función de 
centrales de distribución, los víveres pasan a la 
venta en las plazas mayores, establecimientos que, 
de acuerdo con las normas fijadas por el profesor 
Eyrolles, conocido experto en estas materias, deben 
surtir a los almacenes de víveres, colegios, institu
tos, hospitales, hoteles, etc. 

Estas llamadas plazas mayores, son grandes es
tablecimientos adecuadamente dotados de las como
didades que deben ofrecer a los vendedores y com
pradores, buscando que en la distribución de los ví
veres se puedan establecer comparaciones de cali
dades, factor que impide el abuso en los precios. 
Como ejemplo de eficiencia en esta clase de servi
cios se destaca la plaza central de Hamburgo, en 
Alemania, en donde a la vista del público se encuen
tran grandes tableros en donde automáticamente se 
registran las entradas y salidas de los diferentes 
productos del mercado, estableciendo en esta forma 
un permanente inventario de existencias. 

Se considera que las plazas mayores deben surtir 
una población aproximada máximo de 500.000 habi
tantes. 

3) Plazas menores o satélites-Localizadas en for
ma que permitan atender las necesidades de un nú
cleo de población no mayor de 50.000 habitantes. 

Estas dependencias que normalmente deben sur
tirse de las plazas mayores, cumplen con la fun
ción de vender al público consumidor al menudeo o 
al detal. 

Mataderos-Tales establecimientos deben funcio
nar anexos a las plazas mayores y, como correspon
de, deben contar con modernas instalaciones que 
permitan que el sacrificio del ganado no solo se cum
pla dentro de las normas más estrictas de técnica 
e higiene, sino con el aprovechamiento eficiente de 
todos Jos subproductos. 

Cooperativas de producción y de consumo-Al es
tudiar las fórmulas que consiguen abaratar el costo 

de los víveres, es pertinente atribuir a la función del 
cooperativismo, una influencia que juzgamos de la 
mayor importancia. 

Para poder apreciar lo que las cooperativas de 
producción representan en una nación, tenernos el 
ejemplo del Estado de Israel, en donde estas orga
nizaciones han cumplido una labor insuperable. En 
efecto, no solo han conseguido recuperar la ferti
lidad en regiones que antes se consideraban desér
ticas, sino que además han podido obtener facto
res de producción y de costos cuya favorable des
proporción sorprende. Esta forma de cooperativis
mo que llega hasta los límites que solo pueden ser 
alcanzados con una disciplina y una mística admi
rables, ha hecho que la economía de un país que 
antes figuraba entre los de menor desarrollo, haya 
superado tal situación, colocándose en condiciones 
de poder exportar excedentes de su producción. 

En nuestro medio no se ha dado a la política del 
cooperativismo la amplitud que reclama, pues si 
bien es cierto que está amparada por estatutos le
gales muy completos, no ha operado con la eficien
cia que pudiera esperarse al concretarla en pro
gramas de producción agrícola. En este campo co
nocemos ejemplos de su aplicación en el acuerdo mu
tuo de dos o tres interesados y para determinada 
función o actividad o para el usufructo de determi
nados elementos, pero esta modalidad se ampara 
generalmente bajo las normas de una sociedad, su
jeta a la posibilidad de disolución cuando una de 
las partes se siente defraudada en los beneficios que 
esperaba obtener. 

Las cooperativas de producción entrañan, en nues
tro sentir, una nueva modalidad en la acción que 
debe cumplir el INCORA, pues consiguen el objeti
vo de darle un mejor empleo y aprovechamiento a 
la tierra. La política de grandes planes y aparato
sas expropiaciones, lejos de promover una reacción 
favorable, solo siembra el desconcierto. 

Bien se aprecia que los grandes planes que el 
Instituto de la reforma agraria está adelantando, 
al transformar latüundios en un conjunto de pro
piedades económicamente explotables, cumple una 
función social innegablemente benéfica, pero nos 
atrevemos a sugerir que la acción del instituto no 
se limite a las obras de parcelación sino que, apro
vechando la formación de un núcleo de producción, 
promueva la creación de cooperativas de producción, 
que debidamente organizadas complementarían la 
magnífica labor iniciada. Esta iniciativa podrá igual
mente ser cumplida en zonas donde el minüundio ha 
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traído serios problemas, pues consiguiendo que la 
tierra dé mayor productividad, con cultivos apropia

dos y trabajada más eficientemente, se recupera
rían económicamente de una situación que hoy lin
da con la miseria. 

En cuanto a las cooperativas de consumo, orga

nizaciones generalmente creadas en beneficio de de
terminadas agrupaciones gremiales, sindicales o cor
porativas, sufren atrofia, pues para cubrir los ac
tuales gastos de administración, sin la posibilidad 
de obtener precios menos recargados de los que les 

dan a los abastecedores, necesariamente tienen que 
rebajar la calidad. 

El departamento administrativo de planificación 

distrital, proyecta la creación de 200 cooperativas 
a través de la organización de los centros de acción 
-comunal, recibiendo ofertas de apoyo financiero tan
to de la Corporación Autónoma Regional de la Sa
bana como del INA. Desafortunadamente esta ini
ciativa muy laudable no ha podido realizarse con 

la eficiencia debida. 

Aparece entonces necesario que la superintenden
cia de cooperativas promueva la creación de un or

ganismo de compras al por mayor, para surtir los 
almacenes afiliados, consiguiendo en esta forma pre
cios más favorables, disminución en los gastos de ad-

ministración y mejores calidades de los víveres. Esta 

organización que beneficia al conjunto, permitirá 
ejercer un mayor control colectivo sobre costos. Cree
mos también que corresponde a la Superintendencia 

promover una campaña que fomente la creación de 
estas organizaciones tan adecuadas para disminuir 
los precios de los víveres, especialmente para la 

clase media y la obrera, que debe invertir en su ad

quisición el 60% de sus entradas brutas. 

Dejamos en esta forma esbozado un programa que 
persigue solucionar la anarquía y el desorden que 

hoy imperan en la actividad del mercadeo de los 
víveres con grave detrimento de la economía ciuda

dana, particularmente aquella de las clases menos 
favorecidas por la fortuna. No pensamos que nues
tro estudio merezca otro juicio que el haber trata
do de coordinar los servicios de entidades ya exis
tentes pero que, por el innato espíritu de autonomía 

que nos distingue, cada una actúa en labores inde
pendientes y no siempre complementarias. En todo 
caso, si nuestro trabajo solamente consiguiera des
pertar la conciencia sobre la innegable gravedad y 

vigencia del problema planteado y encontrarle solu
ción por otros procedimientos, la finalidad de los 
"Amigos de Bogotá", habría culminado con éxito, 
justificando nuestra existencia. 

LAS DISCUSIONES Y PLANES SOBRE EL ORDEN 

MONETARIO INTERNACIONAL 

POR CAMILO PIESCHACON V. 

(Especial para la Revista del Banco de la República) 

"Le sort de l'homme joue sur la monnaie". 

Jacques Rueff. 

"Para destruir a la sociedad burguesa hay 
que arrasarle primero su sistema mone
tario". 

W. l. Lenín. 

I. INTRODUCCION AL TEMA 

Estas dos expresivas y verdaderas sentencias, 
expresada la primera por uno de los más conoci
dos expertos franceses en asuntos monetarios, y la 
segunda, por uno de los más destacados demago-

gos comunistas de la historia política universal, 
nos revelan claramente un hecho muy significativo 
e innegable: tanto los adversarios como los par
tidarios de nuestro sistema democrático occidental, 
han reconocido la gran importancia que juega la 
moneda en la estabilidad económica y política de 
un país o grupo de naciones. No es sospechoso, en 
realidad, que muchos regímenes pro-comunistas en 
el mundo occidental prosigan conscientemente una 
política inflacionista, siguiendo los consejos de su 
ilustre maestro, para crear el caos económico que 

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 1139' 

facilite el advenimiento de la dictadura comunista. 
No obstante, es lamentable que muchas naciones que 
pertenecen al mundo libre, se dejen arrastrar por 
la efímera y quimérica ilusión de un desarrollo eco
nómico acelerado con la ayuda de la imprenta de 
billetes, lo cual únicamente conduce a la expropia
ción de todos aquellos con haberes monetarios, a 
la famosa espiral inflacionista de los salarios y 
precios, al descontento popular y, con ello, a que 
las luchas de clases se intensifiquen con sus colTes
pondientes consecuencias políticas y sociales. 

No es de extrañar, por lo tanto, que las discu
siones y planes sobre el orden monetario interna
cional, viejos de por sí, se hayan presentado en los 
últimos años con mayor intensidad, especialmente 
dentro de los economistas y directores de los bancos 
centrales europeos y de los Estados Unidos. La li
teratura económica ha sido verdaderamente inun
dada con planes, proyectos y propuestas de refor
ma, encaminados a abolir, ampliar, fortalecer o me
jorar el actual sistema monetario internacional, ba
sado en el llamado Gold Exchange tandard o pa
trón oro-divisas; (patrón cambios oro es la expre
sión usual en español, la que consideramos ambi
gua y muy poco expresiva). 

En la secuela de planes y proyectos obre un 
nuevo orden monetario internacional encontramos, 
como en las otras expresiones y manifestaciones de 
la vida humana, las más diversas opiniones y pro
nósticos, economistas escépticos y optimistas, pro
fetas y conformistas. No obstante, un rasgo común 
caracteriza a la mayoría de las opiniones: el sistema 
actual no representa ni merece el nombre de orden 
monetario internacional; él encierra graves focos 
de peligro y es necesario reformarlo en una u olra 
forma. 

Sin pasar por alto que los asuntos monetarios 
constituyen, quizás, uno de los capítulos más compl~
jos de la teoría y política económica, trataremos 
de presentar un bosquejo más o menos detallado, 
sin pretender ser exhaustivos, de los principales 
planes presentados y los criterios en que se apoyan 
las críticas contra el sistema vigente actualmente. 
Para una mejor comprensión del tema, presentare
mos primero una breve reseña sobre los funda
mentos en que descansa el orden monetario esta
blecido a finales de la segunda guerra mundial. 

H. BASES DEL ORDEN MONETARIO INTERNACIONAL 

El sistema monetario internacional actual se ha
a en el acuerdo de Bretton W oods, celebrado en el 

año de 1944 entre 44 naciones y el cual entró en 

vigor el 27 de diciembre de 1945. Dos planes cons
tituyeron en aquella época la base de las negocia
ciones y discusiones: el plan del economista inglés 
Keynes y el plan norteamericano White. Después de 
su muerte, este último fue descubierto como espía 
comunista, lo cual no quiere decir, sin embargo, 
que sus propuestas estuvieron encaminadas a faci
litar la realización de la consigna de Lenín. El plan 
White fue aceptado con varias modificaciones esen
ciales y, hoy día, después de la independencia de 
varias naciones africanas, más de 100 países son 
miembros del Fondo Monetario Internacional, Wash
ington, institución portadora del sistema. Del bloque 
oriental solamente Yugoeslavia es miembro del FMI, 
aunque durante la conferencia de Ginebra sobre co
mercio y desarrollo, varios países comunistas efec
tuaron conversaciones de sondeo para ingresar a él. 

A cada país le ha sido asignada una cuota co
rrespondiente, la cual en un 25% debe ser aportada 
en oro y el resto en su moneda nacional. La suma 
d~ todas la cuota excede hoy los 15 mil millones 
de dólares. 

De acuerdo con sus estatutos, los fines principa
les del FMI internacional son tres, a saber: el esta
blecimento de un sistema multilateral de pagos; 
conservar la estabilidad de los tipos de cambio y 
prestar su apoyo en caso de perturbaciones transi
torias en las balanzas de pagos, es decir, aquellas 
cuyo origen no se encuentra en un equilibrio funda
mental. Mediante el plan Rooth fueron creados en 
el año de 1952 los llamados créditos o convenios 
stand-by, los cuales representan una ayuda mone
taria a corto plazo para los países deficitario . 

Otras de las características del sistema monetario 
actual son las siguientes: tipos de cambio fijos 
(sin tomar en cuenta el margen de fluctuación pre
visto) y una paridad para cada una de las monedas 
nacionales con relación al dólar e indirectamente al 
oro, cuyo precio se encuentra congelado en US$ 35 
por onza desde el año de 1934. Modificaciones que 
excedan el 10% de la paridad de una moneda, re
quieren la aprobación del Fondo Monetario Interna
cional. Con ello se desea evitar una especie de "ca
rrera devaluadora" entre las naciones, tal como suce
dió en el año de 1931 y subsiguientes, con el fin de 
lograr una posición competitiva más favorable en 
el comercio internacional. 

Bajo el Gold Exchange tandard, las reservas mo
netarias de una nación se encuentran formadas por 
sus existencias en oro y divisas convertibles en di
cho metal. Actualmente solo el dólar y, en parte, 
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la libra esterlina cumplen dicha función. La princi
pal diferencia entre el patrón oro-di vi as ( Gold 
Exchange Standard) establecido después de la pri
mera guerra mundial y el que se encuentra vigente 
actualmente, radica en que en el primero existía 
para casi todas las monedas del mundo una cober
tura legal para los billetes en circulación, mientras 
que ahora solo existe para el dólar ( 25%). En el 
nue\·o sistema se impuso, pues, la política coyuntu
ral y económica autónoma, de tal forma que el in
ternacionalismo monetario fue desplazado por el 
monetarismo nacionalista. Según la terminología ale
mana, hoy predominan en el mundo las llamadas mo
nedas manipuladas. En esta evolución tuvieron gran 
influencia la depresión mundial, las teorías de Key
nes, nacidas después de ella, y la política e ideolo
gía del pleno empleo a toda costa. Mientras que en 
la era del patrón oro, la política de redescuento 
se encontraba al servicio del equilibrio de la balan
ha de pagos nacional, hoy día está al servicio del 
crecimiento y desarrollo económicos. 

liT. CRITICAS AL SISTEMA ACTUAL 

Aunque la mayoría de los expertos monetarios y 

economistas del mundo están de acuerdo en que el 
sistema monetario actual debe ser reformado, en el 
diagnóstico de sus fallas y n la terapéutica acon
sejada se presentan grandes dh·ergencias de opinión. 
Aún más, los puntos de vista expresados son com
pletamente antagónicos entre sí y sus voceros, en 
ambos casos, son conocidas personalidades mundia
les de la ciencia económica. Los argumentos en con
tra del sistema se pueden reducir a tres puntos 
esenciales: escasez de liquidez internacional, super
abundancia de ella y como consecuencia de las dos 
objeciones, una inestabilidad inherente al sistema 
actual. 

Si definimos la liquidez internacional de un país 
o grupo de naciones, como la suma de sus existen
cias de oro monetario y de monedas o divisas de 
reserva (dólares y libras esterlinas), una escasez 
de ella significa que las reservas monetarias tienen 
un influjo contractivo, es decir deflacionista, en la 
capacidad nacional para crear dinero y que ellas 
son insuficientes para atender el incremento en el 
comercio internacional. Entre los economistas de 
talla mundial que comparten este punto de opinión 
se encuentl·an Harrod, Triffin y una comisión de 
expertos de las Naciones Unidas, formada en el año 
de 1952. Triffin ha comprobado que en los últimos 
15 años el comercio mundial se ha expandido más 
rápidamente que las reservas monetarias interna
cionales. 

Bajo el sistema actual, el aumento de las reservas 
monetarias del mundo libre está determinado por dos 
factores: mediante el incremento de la producción 
de oro monetario, la cual registra un porcentaje 
promedio de 2% anual, incluyendo las ventas de 
oro soviético, y a través del aumento de las exis
tencias en monedas o divisas de reserva, o sea, 
de las acreencias frente a los Estados Unidos y la 
Gran Bretaña, lo cual solamente es posible mien
tras subsista el déficit en la balanza de pagos de 
las dos naciones. 

Precisamente en este último factor se basa la 
crítica sobre una superabundancia de liquidez in
ternacional en el mundo, porque el aumento de las 
reservas monetarias de los otros países está li

gado íntimamente con un incremento del grado de 
endeudamiento de los Estados Unidos, especial
mente, cuya economía no ha tenido que soportar 
por completo las consecuencias lógicas y deseables 
de tal desequilibrio (mayor afluencia de oro, aumen
to de la tasa de redescuento para atraer capitales 
extranjeros), debido a que los países con un superá
vit en su balanza de pagos no convierten en oro 
sus depósitos en dólares, con el fin de que el siste
ma se mantenga y no se desmorone. En esta forma, 
los Estados Unidos han podido proseguir una polí
tica económica de expansión. Según la opinión de 
Rueff, Heilperin, Ropke, Vocke y otros, ello con· 
duce a una inflación mundial y a que el sistema sea 
estructuralmente inestable. A pesar de que los paí· 
ses con un superávit en su balanza de pagos se han 
abstenido, por lo general, convertir en oro sus 
acreencias en dólares, las reservas monetarias de 
los Estados Unidos, formadas por oro solamente, 
han disminuido de 20.600 a 16.000 millones de dó
lares entre los años 1958 y 1962. 

Como anota Machlup, existen numerosos criterios 
para juzga-r la suficiencia de liquidez internacio
nal. Aunque en el sector externo, la mayoría de los 
economistas consideran que la relación más apropia
da es aquella frente al volumen de importaciones, la 
dificultad radica en la elección del año o período de 
base apropiado y correcto. Además, según Machlup, 
en el comercio internacional predomina el sistema 
de Clearing o compensación, de tal forma que un 
aumento de él no presupone necesariamente que las 
reservas monetarias internacionales se incremen
ten en la misma proporción. El empleo de las reser
vas necesarias solo es relevante para cubrir los sal
dos correspondientes y mientras más equilibradas 
sean las balanzas de pagos, tanto menor deberán ser 
las reservas internacionales. La liquidez internado-
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nal depende, pues, del grado de cooperación econó
mica entre los diferentes países. 

IV. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PLANES 

DE REFORMA 

Debido a que la mayoría de los economistas de 
renombre internacional y los gerentes de los ban
cos centrales se han creído obligados a presentar 
su plan personal para reformar el orden monetario 
internacional, existe una verdadera legión de pro
yectos y propuestas, lo cual dificulta su sistematiza
ción. Apoyándonos en la magnüica conferencia de 
Fritz Machlup, profesor de la Universidad de Prin
ceton (ver fuentes bibliográficas) y en numerosos 
artículos aparecidos en diarios y revistas alemanes, 
t rataremos de presentar una somera compilación 
al respecto, ordenando los planes de acuerdo con sus 
características generales: 

a ) Préstamos recíprocos entre los bancos centrales. 

En la primera clase de planes se encuentran 
aquellos que prevén una ayuda crediticia más amplia 
y automática entre los bancos emisores. El prin
cipio consiste en que los paises con un superávit en 
su balanza de pagos, les otorguen créditos a aquellos 
con un déficit, ya sea bilateralmente, multilateral
mente o a través del Fondo Monetario Internacio
nal, el cual solamente se encarga de la tramitación 
sin crear autónomamente reservas internacionales. 
De acuerdo con el plan Bernstein, cada país debería 
poder disponer anualmente del 25 % de su cuota 
sin el consentimiento del FMI o de la nación que 
otorga dicha ayuda monetaria, hasta que las exis
tencias del fondo en moneda de dicho país lleguen 
al 200% de la cuota correspondiente. Giros de esta 
clase no realizados serían considerados como reser
vas monetarias por el correspondiente país, siem
pre y cuando que él esté en capacidad de reembolsar 
en el plazo de 3 a 5 años los giros efectuados. 
Zolotas y Per Jacobsson presentaron planes simi
lares; no obstante, con algunas variantes técnicas. 
El plan de Jacobsson, realizado en parte a través 
del llamado "Acuerdo General de Créditos" (Ge
neral Arrangements to Borrow), preveía ciertas 
condiciones en la concesión de préstamos monetarios, 
es decir, no representa un sistema automático. 

El "Acuerdo General de Créditos" entró en vigor 
el 26 de octubre de 1962, después de haber sido 
aprobado en la reunión anual del Fondo Monetario 
Internacional, celebrada en septiembre de 1961 en 
Viena. En esta forma se creó el llamado "Club de 
los Diez", en el cual toman parte los Estados Uni-

dos, la Gran Bretaña, la República Federal de Ale
mania, Italia, Japón, Francia, Canadá, Holanda, 

Bélgica y Suecia. A pesar de no ser miembro del 
FMI, Suiza toma parte, desde hace algún tiempo, 
en el mencionado club, en calidad de observadora. 
Cada país participa con una cuota determinada en 
caso de necesidad y la suma de ellas asciende a 
US$ 6.000 millones. Los créditos monetarios sola
mente son otorgados en caso de fluctuaciones mone
tarias a corto plazo, es decir, no están destinados a 
resolver los problemas de un desequilibrio estruc
tural en las balanzas de pagos. Los países partici
pantes se han reservado un influjo considerable pa
ra la concesión de ayudas monetarias. Poco tiempo 
después de haberse conocido la noticia sobre el ase
sinato del presidente Kennedy, el gerente del Banco 
de la Reserva de Nueva York despertaba por telé
fono a sus colegas europeos, para comprobar la pro
mesa de que en caso de una especulación contra el 
dólar, el "Club de los Diez" entraría en acción. Una 
prueba de la eficacia de dicho convenio. 

Schweitzer, director del FMI, ha p1·opuesto re
cientemente un sistema automático de ayuda mone· 
taria en el caso de que los déficit en las balanzas 
de pagos excedan determinado margen. En su plan 
se propone, además, que el FMI sea autorizado para 
recibir depós:tos y realizar inversiones. Con ello, 
Schweitzer se aproxima en sus concepciones a aque
llos planes que prevén el establecimiento de un Su
perbanco Central. 

b) Multilateralización de las monedas de re erva. 

En el segundo grupo de planes se encuentran aque
llos que desean ampliar las llamadas monedas clave 
o de reserva, o sea, crear un patrón de monedas 
múltiples de reserva, lo cual, a la larga, disminuiría 
el porcentaje de oro en las reservas monetarias in
ternacionales. Planes de esta clase han sido conce
bidos por Vocke, Posthuma, Maudling, Roosa y re
comendados, en parte, por el Radcliffe-Report inglés. 

Vocke piensa en la creación de un 11Club de Oro" 
con un patrón basado en dicho metal, con paridades 
fijas y con la obligación recíproca de que las mo
nedas correspondientes sean convertibles en oro. Di
cho club estará formado por los países con moneda 
dura, mientras que !as monedas blandas fluctuarían 
libremente en el mercado de divisas y serían ava
luadas, libremente también, por los países del club. 
Este pla'n surgió de una experiencia práctica de va
rios años, según la cual, los bancos centrales tienen 
que comprar continuamente monedas débiles a una 
cotización de paridad fija. 

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.



1142 REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBUCA 

En su plan, Ma.udling propone la creación de 
"cuentas recíprocas en divisas" por un determina
do valor, las cuales estarían bloqueadas en el FMI. 
En dichas cuentas deberían ser depositadas, con una 
garantía correspondiente en oro, aquellas monedas 
superabundantes en los mercados de divisas. Los 
países acreedores no podrían, sin embargo, solicitar 
la liquidación de su3 acreencias y solamente podrían 
emplear sus depósitos para cubrir futuros déficit 
en sus balanzas de pagos. Ello significaría que los 
países con un superávit en su balanza de pagos, 
acumularían las divisas de las naciones deficitarias. 

De acuerdo con el plan Roosa, los países con mo
neda clave, especialmente los Estados Unidos, de
berían aceptar libremente o a través de convenios 
bilaterales, otras monedas convertibles en sus reser
vas monetarias internacionales, mientras que los 
otros países solamente emplearían al dólal' como 
moneda de reserva. La realización de dicho plan sig
nificaría un crédito a los Estados Unidos por parte 
de los otros países y vic~versa, o sea, la consolida
ción del sistema actual. El riesgo de la conversión 
en oro quedaría distribuido entre varios países. Una 
ampliación o multilateralización de las monedas cla
ve o de reserva, implica asimismo una intensificación 
de la cooperación entre los bancos centrales del mun
do, la cual consiste en que el banco que presta su 
ayuda monetaria, compra las divisas del banco nece
sitado y las conserva en su cartera. En esta forma 
se aumenta también la liquidez internacional. 

Para proteger a )as monedas clave (dólar y 

esterlina), Posthuma ha propuesto que los Estados 
Unidos y la Gran Bretaña, así como los países 
miembros de la comunidad económica europea, se 
comprometan a formar el 40 % de sus reservas mo
netarias con monedas extranjeras. Tal medida sig
nificaría el reconocimiento de las monedas euro
peas como divisas de reserva y representaría una 
ampliación po terior del plan Roosa. 

Interesante e la propue. ta de Hahn sobre una 
supresión del dólar como moneda clave, abandonan
do al mismo tiempo las "concepciones y alucinacio
nes sobre el oro" y creando como punto de orien
tación una moneda clave alternante. 

Con el fin de evitar que los países atraviesen di
ficultades de liquidez, cuando los bancos centrales 
extranjeros incluyan grandes sumas de monedas 
ajenas en sus reservas monetarias, Monnet ha pro
puesto repetidas veces la organización de una Union 
Européene de Réserve , en la cual cada uno de los 
países europeos depositaría una parte de sus re-

servas monetarias. Los recursos de tal fondo serían 
empleados en el caso de que un país miembro de la 
Unión tenga dificultades de liquidez. 

e) Establecimiento de un Banco Central de lo 
bancos emisores. 

Con el plan Monnet nos aproximamos a aquellos 
planes encaminados a lograr una centralización de 
las reservas monetarias o la creación de un Banco 
Central Mundial. Numerosos planes prevén la trans
formación del FMI en una especie de Superbanco 
Central. Además de Keynes, han a bogado por ta 1 
concepción Triffin, Angell, Simon y Day. No oh -
tante, es necesario distinguir, con relación a ello, 
entre los planes que solamente desean una centra
lización de las reservas monetarias y aquellos que 
abogan por el establecimiento de una institución in
ternacional con capacidad autónoma de crear re er
vas o dinero. Otros planes incluyen la financiación 
de la ayuda económica a los países en desarrollo. 
En su plan presentado para las negociaciones de 
Bretton Wood , Keynes proponía la creación de una 
Unión Internacional de Clearing. Los depósitos a b 

vista de dicha Unión debían rezar en Bancor, una 
unidad monetaria internacional con una paridad en 
oro, pero no convertible obligatoriamente en dicho 
metal. Tales depósitos serían empleados por los ban
cos centrales para sus transacciones o giros inter
nacionales y constituirían, junto con el oro, su úuica 
reserva monetaria. Los depósitos en unidades Bancor 
se originarían mediante compras de oro de la Unión 
de Clearing o/y a través de sobregiros (créditos 
prácticamente) de aquellos bancos cuyo déficit en 
los pagos internacionales superasen sus corre pon
dientes depósitos. Para todas las monedas existi
ría una paridad fija con relación a la unidad Ban
cor, con posibilidades de modificación en caso de 
déficit o superávit crónicos. A cada pais se le asig
naría una cuota de acuerdo con el volumen de u 
comercio exterior y con el fin de determinar el lí
mite máximo para los sobregiros, cuya utilización 
estaría ligada con el pago de determinados derechos 
o comisiones. Ello significaría la creación de un mer
cado para las reservas monetarias de los bancos cen
trales, como sucede prácticamente ahora en el plano 
nacional. Los créditos o sobregiros no serían algo 
excepcional y para casos de necesidad, sino una 
operación cotidiana. Con ello se crearfa liquidez in
ternacional, sin embargo a través de una actitud 
pasiva de la Unión Clearing. Muchos autores con
sideran que tal sistema conduciría forzosamente a 
una inflación mundial. Parte de las concepciones de 
Keynes fueron realizadas en la Unión Europea de 
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Pagos, la cual fue reemplazada en el año de 1958 
por el Acuerdo Monetario Europeo, cuando las prin
cipales monedas europeas recobraron su converti
bilidad. 

Según el plan o planes de Triffin, existe también 
la posibilidad de sobregiros (créditos), combinados, 
no obstante, con una capacidad activa del Superban
co Central para crear dinero. Por tal razón, Triffin 
ha denominado su sistema "Expanded IMF" y pre
vé una política crediticia y en el mercado abierto. 
Los depósitos internacionales en tal sistema goza
rían de garantías precisas con relación a su liqui
dez y su tipo de cambio. Triffin ha atenuado los 
argumentos contra las repercusiones inflacionistas 
de su plan, aceptando un límite máximo del 3-5% 
para el incremento anual de las reservas. Según 
el plan original de Triffin, cada país debería de
positar por lo menos 1/5 parte de sus reservas en 
el FMI, mediante el aporte en oro y divisas. Tales 
depósitos devengarían interés y serían convertibles 
en oro. La conversión de las acreencias en dólares 
y libras esterlinas mediante la creación de depósi
tos ante el FMI, representaría una consolidación 
del actual Patrón Oro-Divi as, porque el FMI los 
consideraría como préstamos a largo plazo. Con este 
plan seria posible, además, reducir el porcentaje 
de oro en las reservas monetarias internacionales. 

A través del plan Stamp no se efectuaría una 
centralización de las reservas monetarias, pero el 
FMI seria transformado en una institución con ca
pacidad para crear reservas. De acuerdo con este 
proyecto, el FMI debería emitir anualmente certi
ficados por un valor de US$ 3.000 millones para ser 
distribuidos entre los países en desarrollo. Mediante 
las importaciones de tales naciones, los certificados 
llegarían a poder de los países exportadores, es de
cir, los industrializados, los cuales los aceptarían 
como pago y los destinarían para formar sus re
servas monetarias. 

Day y Angell proponen el establecimiento de un 
Banco Central de los bancos centrales, pero sin nin
guna obligatoriedad para los países, pues suponen 
que el interés que devengarían los depósitos, la cláu
sula de garantía en oro y el hecho de ser transfe
-ibles, constituirían un aliciente suficiente para ello. 
La creación de reservas monetarias se efectuaría 
en el plan Angell mediante la constitución de nue
vos depósitos ante el FMI y en dos formas diferen· 
tes: el Fondo compraría oro, especialmente el que 
le ofrezcan sus miembros, y, además, exigibilidades 
a la vista de los bancos emisores miembros del 
Fondo, ya sea directa o indirectamente. La compra 

de tales exigibilidades (divisas prácticamente) cons
tituye simplemente un crédito concedido al banco 
central correspondiente y con ello una variante del 
Plan Keynes. 

Los cuatro planes de Harrod, considerados como 
expansionistas, quieren liberar a los países de las 
preocupaciones referentes a un equilibrio en sus ba
lanzas de pagos, con el fin de que ellos puedan pro
seguir sus ideales relacionados con la creación de 
dinero. Debido a que las reservas monetarias del 
mundo ascendían a US$ 60.000 millones y el volu
men total de importaciones a US$120.000 millones, 
Harrod opina que es necesario crear la diferencia, 
es decir, US$ 60.000 millones. De acuerdo con su 
plan A, deberán crearse unidades del FMI por di
cho valor y ser distribuidas entre los países de acuer
do con su volumen de importaciones. Cada año 
deberán crearse más unidades por un valor de 
US$ 3.000 millones. Aquí no se trata de créditos, si
no de asignaciones o reparticiones y los depósitos 
ante el FMI no serían convertibles en oro, aunque 
podrían ser empleados para los pagos internaciona
les y ser computados de acuerdo con un tipo de cam
bio fijo. En su plan B, Harrod no desea crear uni
dades monetarias internacionales, sino derechos a 
sobregiros por parte de los estados miembros del 
FMI, expresados en monedas nacionales y converti
bles con base en una cotización fija. Cualquier ban
co central debería estar autorizado para girar che
ques contra el FMI y pagar con ellos deudas en cual
quier moneda o comprar divisas. Según el plan 
C de Harrod se crearían nuevas reservas moneta
rias, pero no en la forma de donaciones, sino a 
través de transacciones en el mercado abierto con 
valores o papeles estatales. Finalmente, en su plan 
D, Hanod prevé la estabilización de los precios co
rrespondientes a las materias primas en el mercado 
mundial por parte de las instituciones correspon
dientes, las cuales comprarían los productos pagan
do con cheques girados contra el FMI. 

El plan Simon considera también la creación de 
una unidad monetaria internacional, el Goldor, la 
cual sería independiente como en el plan Triffin, 
sin embargo, de la compra de oro monetario y exi
gibilidades a la vista. Los depósitos en Goldors ten
drían una cláusula de garantía en oro, pero no se
rían convertibles en dicho metal. Según Simon, las 
monedas clave actuales y el oro continuarían sien
do medios de pago internacionales y el empleo de las 
unidades Goldor cumplirían solamente una función 
marginal, con el fin de crear cierta flexibilidad, y 

seria controlado estrictamente por el FMI. 
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d) Ampliación del margen de fluctuación de los 

tipos de cambio. 

Otra set·ie de planes presentados se contenta con 
una ampliación del margen de fluctuaciones para los 
diferentes tipos de cambio, es decir, de los puntos 
de intervención máximos y mínimos. Se trata de la 
introducción de una flexibilidad limitada para las 
monedas, habiéndose propuesto márgenes de fluc
tuación entre un 10% y 15%. Esta medida sería rea
lizable más fácilmente, bajo el punto de vista polí
tico, que aquellas tendientes a crear un tipo de 
cambio libre o completamente flexible. El sistema 
de tipos de cambio libres goza de gran populari
dad entre los representantes de la ciencia económica 
y profesores universitarios. Entre los economistas 
de renombre que abogan en pro de un sistema de 
tipos de cambio fluctuantes se encuentran Graham, 
Mints, Friedman, Lundberg, Lutz, Haberler, Mach· 
lup, Meade, Scamell, Hahn, Küng, Rüstow, Sohmen 
y Meyer. No todos parten del mismo criterio; pe
ro la mayoría opina que la autonomía de la polí
tica monetaria y económica de un país es incompa
tible con el sistema actual de tipos de cambio fijos, 
porque es imposible alcanzar al mismo tiempo las 
tres metas que se ha trazado la política monetat·ia 
moderna, o sea: el equilibrio de la balanza de pa
gos, el pleno empleo y la estabilidad interna y ex
terna de la moneda nacional. Alguno de estos tres 
parámetros debe ser variable. 

El conocido profesor de Hamburgo, Lipfert, pro
pone la implantación de una "flexibilidad escalo
nada y limitada" para el tipo de cambio, al estilo 
de lo que se practica hoy con la política de redes
cuento de los bancos centrales. Se trata, pues, de 
devaluaciones y revaluaciones periódicas, las cuales 
no deben exceder cada vez un margen del 2%. El 
propone que el Banco Federal Alemán efectúe, si es 
necesario, dichas modificaciones cada seis meses, des
pués de un cuidadoso estudio de la balanza de pagos, 
del mercado monetario y de divisas. 

Cuanto mayor sea el margen de fluctuación para 
los tipos de cambio, es decir, la amplitud entre el 
punto máximo y mínimo de intervención por parte 
del banco central, tanto menores serán las reser
vas monetarias necesarias para mantener determi
nada cotización. Tipos de cambio completamente li
bt·es harían innecesarias las reservas monetarias, 
porque el banco central se abstendría de intervenir 
en el mercado de divisas. Hay que anotar, sin em
bargo, que flexibilidad e inestabilidad de los tipos 
de cambio no son conceptos idénticos. 

Dos objeciones se presentan a menudo contra los 
tipos de cambio fluctuantes; ellos deb.ilitarían la 
voluntad contra la inflación e introducirían un gran 
factor de inseguridad en el comercio internacional, 
haciendo imposibles los convenios Swap o convenios 
similares, o sea aquellos tendientes a celebrar una 
especie de seguro contra los riesgos monetarios (de
valuación, revaluación, inflación, etc.). 

e) Aumento del precio del oro. 

Muchos planes ven en esta medida la solución de 
los problemas monetarios, mejor dicho, la consoli
dación del Patrón Oro-Divisas. Generalmente se ha
bla de una !'evaluación del 100 r'o , o sea fijando su 
precio en US$ 70.00 por onza. Se argumenta que di
cha medida constituiría un poderoso aliciente para 
la producción de oro en el mundo y que con ella los 
Estados Unidos podrían satisfacer fácilmente las 
acreencias de los bancos centrales en dólares. Ade
más, tal medida aumentaría la liquidez internacio
nal y pondría fin a las especulaciones contra el oro. 
Por otra parte se objeta que las especulaciones con
tra el oro recibirían nuevos impulsos y que el au
mento repentino de la liquidez internacional condu
ciría forzosamente a una inflación mundial. 

Un aumento del precio del oro equivaldría, indu
dablemente, a una devaluación del dólar, la cual, 
sin embargo, se compensaría con las devaluaciones 
de las otras monedas del mundo, pues es de suponer 
que ellas modificarían su paridad frente al dólar e 
indirectamente frente al oro. 

El economista griego Constantacatos propone una 
revalorización repentina del oro y luego una paula
tina, con el fin de evitar una deflación a escala 
internacional. Otros planes desean combinar un au
mento del precio del oro con un retorno al patrón 
oro. Especialmente Heilperin ha abogado por dicha 
solución, mientras que Rueff considera indispensable 
el retorno a dicho patrón. 

V. MEDIDAS ADOPTADAS Y PERSPECTIVAS 

Después de la somera enumeración de los diferen
tes planes encaminados a reformar el sistema mo
netario actual, vale la pena citar brevemente las 
medidas que se han realizado hasta ahora y las po. 
sibilidades que tienen los diferentes proyectos de ser 
ejecutados. 

Además del "Acuerdo General de Créditos", men
cionado atrás, podemos citar el llamado "Convenio 
de Basilea", el cual fue celebrado entre los bancos 
centrales que forman parte del consejo de adminis-
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tración del Banco Internacional de Pagos, Suiza. A 
través de dicho convenio, los bancos emisores se 
comprometieron a acumular depósitos de las mone~ 
das amenazadas y a prestar ayuda monetaria a 
corto plazo a aquellos bancos con dificultades de li~ 

quidez internacional. El convenio fue celebrado en 
el mes de marzo de 1961 y en el mismo año la libra 
esterlina fue apoyada. Más tarde se incluyó en el 
convenio al Banco de la Reserva Federal, Estados 
Unidos, y se convino no modificar los tipos de cam~ 
bio, no efectuar compras de oro y no convertir en 
dicho metal los depósitos en dólares y libras es
terlinas. Por su parte, el Banco Federal de la Re
serva se comprometió a incluír monedas europeas en 
su cartera de reservas monetarias. Con el "Acuerdo 
General de Créditos" se institucionalizó, por decirlo 
así, el convenio de Basilea. 

F ... ntre las otras medidas tomadas para fortalecer 
al sistema monetario actual, se pueden mencionar 
los convenios a término y swap, celebrados entre el 
Banco Federal de Ja Reserva y diferentes bancos 
centrales de Europa occidental; entl·e estos últimos 
se encuentra también el Banco Central de Suiza, a 
pesar de no ser miembro del FMI y tener solamente 
arácter consultivo en el "Grupo de los Diez". En el 

año de 1962 se celebraron convenios de dicha natu
raleza por un valor de US$ 700 millones. 

Otra de las medidas tomadas es el establecimiento 
del llamado "Pool del Oro", en el cual el Banco de 
Inglaterra hace las veces de agente. El fin principal 
de dicho pool, sobre el cual reina gran sigilo y no se 
conocen mayores datalles, es el de evitar, mediante 
ventas y compras, toda especulación contra el oro, o 
sea, estabilizar su precio en el mercado londinense. 

Sobre las perspectivas futuras podemos anotar 
que tanto el FMI, como el grupo de los diez y el 
grupo de Princenton --este último representa una 
reunión de insignes profesores universitarios (Hahn, 
Halm, Lutz, Rueff, Sohmen, Haberler, Harrod, Oh
lin, Salan, Heilperin, Moeller y Triffin)- han efec
tuado estudios sobre el sistema monetario actual. El 
grupo de Princeton se ha rewtido tres veces por 
insinuación del catedrático de dicha universidad, F. 
Machlup, con el fin de atenuar las críticas sobre el 

alto grado de abstracción y diferencias de opinión 
que se les achacan a los profesores. 

Los estudios correspondientes fueron presentados 
oficialmente durante la reunión anual del Fondo 
Monetario Internacional, la cual se celebra actual
mente en Tokio. El estudio del grupo de los diez 
parte de tipos de cambio fijos y el precio actual del 
oro, de tal forma que desde un principio se elimina~ 
ron las cuestiones relativas a los tipos de cambio 
flexibles y al aumento del precio del oro. En él se 
expresa unánimemente la opinión de que actuahnen
te no existe un problema sobre la liquidez interna~ 
cional, aunque se reconoce que, a la larga, se puede 
presentar. La multilateralización del patrón oro-di
visas no fue tratada tampoco por el grupo de los 
diez. 

El FMI propone un aumento de un 50o/o en las 
cuotas correspondientes y la creación de un sistema 
de depósitos centrales para el futuro. El grupo de 
Princeton no se muestra tan optimista sobre el 
orden monetario internacional y considera más ur
gentes las reformas correspondientes. Para no can· 
sar a nuestros lectores nos vemos obligados a no 
dar más detalles sobre el sinnúmero de consideracio
nes presentadas en los tres estudios. La gran acti
vidad en el estudio de los problemas monetarios con
temporáneos y el sinnúmero de planes presentados, 
nos indican que el mundo occidental es consciente 
de la brutal amenaza de Lenfn. 
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RESEÑA SEMESTRAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA 

Resumen de la Situación Económica 

Primer semestre de 1964 

SITUACION SOCIAL 

La violencia ha desaparecido casi totalmente. En 
la actualidad hay un propósito general, por parte 
de los ciudadanos progresistas que se proponen lle
var hacia adelante el departamento y explotar téc
nica y aceleradamente sus posibilidades económicas. 

Son muchos los esfuerzos que se han hecho para 
crear un ambiente favorable al capital nacional y 
foráneo a fin de que se invierta en Boyacá. Para 
ello se creó la corporación de desarrollo industrial 
con un capital de diez millones de pesos y a la cual 
ya nos referimos en el semestre anterior. 

El gobierno departamental está dispuesto a ofre
cer todo el estímulo posible a los capitalistas que 
se establezcan en el territorio. 

La labor social del Instituto de Crédito Territorial 
en esta región del país es muy digna de citar, pues 
ha venido a solucionar en parte el grave problema 
de escasez de vivienda. La institución desarrolló en 
este semestre el siguiente programa: en Tunja, un 
total de 126 casas de diversas especificaciones y con 
distinta financiación; urbanización de 108 lotes con 
todos su servicios; en Sogamoso 30 viviendas en 
distintos sectores; en Paipa 25 casas y 25 en Dui
tama. 

El servicio de energía eléctrica, aunque la planta 
térmica de Paipa genera 33.000 kilovatios, en oca
siones es deficiente por falta de redes y transfor
madores en lugares adecuados. En la actualidad so
lo se están consumiendo 16.000 kilovatios y no se 
ha adelantado una adecuada política de consumo por 
el fenómeno ya citado. 

El servicio de acueducto en Tunja es bastante 
malo y en cierta época del año se puede decir pé
simo. Para poder suministrar el agua necesaria a 
Tunja, las autoridades seccionales están nuevamen
te gestionando la financiación de la tan mencionada 
represa de Teatinos. 

El fuerte y sostenido verano que soportó el terri
torio departamental ha sido causa de que las fuen
tes de agua utilizadas en el consumo urbano se 

hubieran extinguido casi en su totalidad. De tal ma
nera la vida en comunidad se hizo bastante incó

moda. 

AGRICULTURA 

Durante el primer trimestre las lluvias fueron es
casas y en algunas regiones el verano se prolongó 
hasta mayo, razón por la cual los cultivos sufrieron 
en el principio de su desarrollo. En general, en abril, 
mayo y junio las lluvias fueron suficientes y mo
deradas, por lo cual los cultivos se hallan en bue
nas condiciones y hay esperanza de buenas cose
chas. 

El INCORA continúa el desarrollo del crédito su
pervisado tendiente a fomentar el cultivo de fruta
les. Tiene oficinas en Paipa, Sotaquirá y Nuevo Co
lón. El 26 de febrero se concedieron los primeros 
créditos. Hasta el 14 de mayo se habían aprobado 
en la oficina de Sotaquirá, 22 préstamos por un 
valor de $ 346.880 y se tramitaban 10 más. La ofi
cina de Paipa tiene aprobados 73 planes por la su
ma de $ 960.000, de los cuales se han entregado 
$ 668.663. Se proyecta un programa de crédito su
pervisado para fomento de la ganadería, localizando 
una oficina en Santa Rosa de Viterbo, que benefi
ciaría a este municipio y los de Cerinza y Belén. 

U no de los problemas que más afectan la agricul
tura en Boyacá es la carencia de riegos y drenajes. 
Con el propósito de buscarle solución a este pro
blema, el INCORA realizó un estudio para la cons
trucción de una represa en Tuta, en el sitio deno
minado "Alto del Cairo", la cual tendrá una capa
cidad de 40.000.000 de metros cúbicos. Actualmente 
se realizan planes para la construcción de repre
sas en ríos de Pesca, Iza y Sotaquirá y una serie 
de estudios que en conjunto beneficiarían cerca de 
14.000 hectáreas. 

Algodón-La zona productora importante está 
situada en la región de Puerto Boyacá, donde se 
cultivan más de 1.000 hectáreas. Este algodón, para 
los efectos de atención y beneficio por parte del 
IF A, queda incluído en el sector de La Dorada. 

Arveja-La superficie cultivada actualmente es 
de muy poca significación, pues los cálculos solo 
alcanzan a 2.360 hectáreas. En la "mitaca" del año 
pasado fue de 10.043 hectáreas, lo que representa 
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una disminución de 7.693. Este fenómeno se debe 
a que este cultivo se siembra generalmente como ro
tación en la "mitaca". Por otra parte, la producción 
fue baja debido al intenso verano, lo cual contribu

yó a que se perdiera interés por el cultivo. Los pre
cios promedios de la arveja en el mercado de Tunja 
fueron de $ 340.96 para la carga de diez arrobas y 
de $ 2.36 para la libra, cifras que representan un 
aumento en relación con el semestre anterior de 
$ 16.50 y $ 0.49, respectivamente. 

Café--En el presente semestre tiene lugar la co
secha principal, en las regiones de Briceño, Buena
vista, Pauna y Tununguá, la cual se presenta en 
los meses de mayo y junio. La precipitación pluvial 
en principio fue desfavorable, pues el invierno solo 
se inició a principios de abril y ya el verano había 
ocasionado algunos perjuicios. El volumen de la co
~echa lo calculó el ag1·ónomo jefe de la sección téc
nica del comité de cafeteros en 15.000 sacos ( 65 
kilos). 

El precio de compra en la agencia de la Federa
ción en Chiquinquirá, fue de $ 690 la carga de diez 
anobas para el café pergamino de trilla tipo Fede
ración. Se registró un aumento de $ 130, en l'ela
ción con el semestre anterior. Los compradores par
ticulares lo pagaron a un promedio de $ 660 la car
ga. El jornal en la zona cafetera tuvo un aumento 
considerable. De $ 10 a que estuvo en el año pasado, 
ahora alcanzó a cotizarse hasta $ 14. Para la re
colección, lo más usual es pagar por la cantidad de 
café beneficiado, y en promedio cuesta la recolec
ción de una arroba $ 3.26. 

Cebada-La superficie cultivada de cebada en el 
presente semestre se calcula en 17.900 hectáreas. 
En relación con la cosecha de 11año grande" en 
1963, hubo un aumento de 904 hectáreas. Tomando 
como base un promedio bajo, 1.300 kilogramos por 
hectárea, se calcula la producción en 23.270 tone
ladas. El instituto colombiano de cereales con el 
objeto de fomentar el cultivo, puso en práctica en el 
sector de Sogamoso, una especie de crédito dirigido 
para pequeños cultivadores que no disfrutaban de 
crédito bancario. Los créditos concedidos por el 
Banco de Bogotá mediante este sistema alcanzaron 
$ 151.800, repartidos entre 36 agricultores. 

La entidad nombrada vendió aproximadamente 

260 toneladas de semilla de la variedad Funza a 
$ 126 la carga (100 kilos). Actualmente se propa
gan las semillas de las variedades A-104 y B-124, 
con las cuales se pretende 1·eemplazar la variedad 

Funza que se ha presentado susceptible a los car-

bones y al vuelco. Los precios de compra del grano 
fueron de $ 126.76 para la carga de 125 kilos, con 95 
puntos de clasificación, 3% de impurezas y 15% de 

humedad. 

Fríjol-Este cultivo se realiza generalmente in
tercalado con maíz, razón por la cual se hace más 
difícil calcular la superficie que ocupa. Se cultivan 
diferentes variedades, entre otras el "bola rojo", 
que es de excelente calidad y se siembra especial
mente en Chiscas, El Cocuy y El Espino. Los pre
cios promedios en el mercado de Tunj a, durante el 
semestre fueron de $ 626.41 para la carga de fríjol 
de primera, y $ 3.58 para la libra. Se registran 
aumentos de $ 66.42 y $ 0.91 respectivamente, en 
relación con el semestre anterior. 

Fique-Hay diferentes zonas del departamento 
que explotan el fique. En el norte, el municipio más 
importante es Covarachía, donde se cultiva acerta
damente, con un número de matas que pasa de 
los cuatro millones y donde hay aproximadamente 
160 desfibradoras con motor de gasolina. En el 
oriente, el municipio mayor productor es Rondón y 
hay otros que producen cantidades más o menos 
apreciables, pero que en realidad no tienen cultivos 
organizados, sino matas diseminadas a orillas de 
los caminos o que sirven para linderos. El Ministe
rio de Agricultura continúa interesado en el fomen
to del cultivo y ha repartido cerca de 80.000 matas 
durante el semestre, procedentes de sus viveros de 
Soatá y Villa de Leiva. 

Frutales--Cuenta Boyacá con magnüicos suelos 
en diferentes climas, lo que le permite producir 
toda clase de frutas. Chirimoyas, aguacates y pa
payas se producen en grandes cantidades en la zona 
del Valle de Tenza. Naranjas y piñas especialmente 
en la región de Moniquirá. Los cultivos propios de 

clima frlo como perales, ciruelos, manzanos y du
raznos se encuentran especialmente en Sotaquirá, 
Duitama y Nuevo Colón. El INCORA, mediante su 
programa de crédito supervisado está fomentando 
el cultivo de frutales. Una de estas actividades ha 
sido la reorganización de una cooperativa de fruti

cultores, que obtuvo mercados para la pera en las 
fábricas de enlatados de Barranquilla, Cali y Buca
ramanga, a las cuales despachó más de 12.000 cajas. 

También se hizo un pequeño despacho de peras a 
Panamá, las cuales tuvieron muy buena aceptación 
y auguran la iniciación de un mercado internacional. 

Lenteja-Este cultivo se realiza en el oriente del 
departamento, especialmente en Tibaná. Es de gran 
importancia porque contribuye a evitar importacio-
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nes, pero desafortunadamente está en decadencia 
debido a que los sistemas de cultivos son muy em
píricos, no hay buenas variedades y es común el 
ataque de la babosa. El precio promedio de la len
teja en el mercado de Tunja fue de $ 833.58 para 
la carga de diez arrobas y de $ 3.86 para la libra. 

Maíz-Con el incentivo de los buenos precios que 
ha alcanzado, se ha presentado la tendencia a au
m('ntar las siembras. La superficie cultivada en esta 
ocasión se calcula en 42.000 hectáreas. Un cálculo de 
producción de una tonelada por hectárea, da 42.000 
toneladas. A pesar del aumento en la producción, to
davia no alcanza para satisfacer las necesidades re
gionales, si se tiene en cuenta que la población con
sume aproximadamente una cantidad mucho mayor. 

Los costos de producción se han calculado de acuer
do con la modalidad que rige en el departamento, de 
sembrarlo intercalado con otros cultivos, especial
mente con fríjol. Se calcula que el costo por hectárea 
de maíz asociado con fríjol, es de $ 1.496 y la pro
ducción se calcula así: 

8 cargas de maíz a S 110 . ............. $ 880 
3 cargas de frijol a $ 460. . . . . . . . . . . . . 1. 360 

Total ...... .... ..... .. .. .. . $ 2 .230 

Menos costos ........................ $ 1.496 

Posible utilidad .............. . . ...... $ 734 

Los precios del maíz en el mercado de Tunja, 
fueron $ 190.08 para la carga de diez arrobas (ama
rillo) y $ 185.08 (blanco). Se registran aumentos de 
$ 65.78 y de $ 62.79 respectivamente, en relación 
con el semestre anterior. 

Papa-Especialmente en las regiones de Samacá, 
Ventaquemada, Umbita, Toca, Siachoque y Tutasá, 
se han realizado siembras considerables que se en
cuentran en muy buenas condiciones de desarrollo. 
La superficie cultivada se calcula en 45.336 hectá
reas. Comparando este cálculo con la siembra de 
"año grande" de 1963, se halla un aumento de 
10.240 hectáreas. La producción se calcula en 

6.120.360 cargas. 

A pesar del alto costo de semillas y fertilizan
tes, factores que limitaron un poco las siembras, 
existe el temor de que se presente superproducción. 
El costo de la semilla llegó a $ 300 (carga). Como 
una posible solución para este evento, la secretaría 
de agricultura del departamento, con la asesoría 
del instituto tecnológico, construyó tres silos semi
subterráneos con capacidad de 100 toneladas cada 
uno, localizados en Tunja, Tierra Negra y Toca. 
El INA en su planta de Tunja, tiene bodegas acon-

dicionadas con ventilación controlada, con capacidad 
de 2.000 toneladas y ha proyectado construír 25 si
los semisubterráneos. 

Los precios comparativos durante los t r es último~ 
semestres en el mercado de Tunja, son: 

1963 1964 
de 10 arrobas 1 t 29 t 1er. semestre Al por mayor -carga er. semes re semes re 

Papa de 1~ ... . .. . .. . 
Papa de 2~ ... . .... . . 
Papa de 3~ ...... . .. . 

71.16 
61 . 26 
51. M 

U2.67 
129.48 
107.86 

235.00 
216.00 
176.83 

Los costos de cultivo de una hectárea de papa ee 
calculan en $ 8.312 y la producción, al precio de 
$ 160 para la carga de 11!-, en $ 14.450, lo que daría 
una posible utilidad de $ 6.138. 

Trigo-Los cálculos sobre superificie cultivada en 
este semestre son 31.050 hectáreas y la producción 
en 43.470 toneladas. 

La Caja Agraria vendió para esta siembra 310 
toneladas de semilla, de las cuales 280 fueron de la 
variedad Diacol Nariño y 30 de Miramar. El precio 
de la semilla fue de $ 217 (carga de 140 kilos). Me
diante 12 contratos con agricultores y con un total 
de 36.400 kilos de semillas, se ha iniciado la propa
gación de las variedades Tota, Tiba, Napo, Bonza 63 
y Crespo, en los municipios de Tunja, Samacá, Villa 
de Leiva y Sogamoso. Disponiendo de diferentes va
riedades se pueden desarrollar mejores programas, 
aconsejando para cada región la variedad que más 
convenga. 

A mediados de junio, cuando ya el trigo y la ce

bada estaban espigando, se presentó un fuerte ata
que de áfidos en tierras de Samacá, Villa de Leiva 
y Sutamarchán. La secretaría de agricultura y 
otras entidades trataron de controlar la plaga y 
aconsejaron aplicación de insecticidas. En la zona 
de Samacá, donde la topografía y la extensión de 
los cultivos lo permitió, las aspersiones fueron he
chas con avionetas, y en las demás regiones con 
bombas de espalda. Posteriormente la plaga ha se
guido presentándose en casi todo el departamento, 

aunque con diferente intensidad. 

El principal problema consiste en los daños que 
ocasionan los obreros al hacer la aplicación, que 
muchas veces resultan mayores que los que puede 
causar la plaga. Por esta razón los encargados de 
la campaña están aconsejando no hacer aplicacio
nes de insecticida cuando el ataque no sea fuerte. 

Los precios de compra del IN A fueron de $ 2.05 
el punto, lo que equivale a $ 153.75 la carga de 140 
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kilos con 75 puntos, 14o/o de humedad y 3% de im
purezas. Este precio resultó inferior al del mercado, 
que en Tunja fluctuó entre $ 193 y $ 265. Los costos 
por hectárea se calculan en $ 1.949 y la producción 
en $ 2.250, lo que da una posible utilidad de $ 301. 

GANADERIA 

Durante el primer trimestre del año, el verano 
fue bastante fuerte. Los pastos se secaron, especial
mente en los Llanos de Casanare, donde se agravó 
el. problema por los frecuentes incendios. En el se
gundo trimestre hubo pastos suficiente . 

El Fondo Ganadero de Boyacá tiene un capital 
autorizado de $ 5.000.000 del cual se han pagado 
~ 2.132.000. El número de vacunos en compañías 
ordinarias al finalizar el semestre era de 4.007, 

por un valor de $ 2.739.621. 

Los ganaderos, especialmente los de las regiones 
de Samacá, Chiquinquirá, Sotaquirá, Duitama, So
gamoso y Firavitoba, se han preocupado por el me
joramiento de sus semovientes. Existen las razas 
holstein, normanda, pardo suiza, guernsey y red
poli con buenos ejemplares. La secretaría de agri
cultura contribuye al mejoramiento de las razas me
diante puestos de monta que tiene localizados en 
varios municipios. Desafortunadamente el ministe
rio de agricultura suspendió los servicios de insemi
nación artificial. 

En el segundo semestre se celebra la feria expo
sición en Sogamoso, lo mismo que las de Sotaquirá 
y Paipa. En casi todos los municipios se celebran 
ferias que tienen cierta importancia regional. La 
producción de leche abastece las necesidades del 
departamento y cantidad apreciable se envía a Bo
gútá en forma natural o transformada en queso y 
mantequilla. El precio promedio de la botella de le
che en Tunja fue de $ 0.83 al por mayor y de 
$ 0.92 al por menor. Como consecuencia del verano, 
en el primer semestre se llegó a cotizar a $ 1.00. 

El precio promedio del queso fue de $ 132.67 la 
arroba y de $ 6.33 la libra. 

De acuerdo con las informaciones suministradas 
por el Instituto Zooprofiláctico, las siguientes en
fermedades atacaron a los vacunos en orden de im
portancia: brucelosis, trichonomiasis, parasitismo 
intestinal, mastitis, verminosis pulmonar, rabia, dis
tomatosis, paratuberculosis, anaplasmosis, estcmati-· 
tis vesicular, fiebre aftosa, carbón sintomático, tim
pa nismo y colibasilosis. El personal del ministerio 
de agricultura aplicó durante el semestre 20.252 va
cunas contra la fiebre aftosa. 

El fomento de la ganade1·ía ovina es uno de los 
programas de mayor urgencia para la futura eco
nomía de Boyacá, ya que cuenta con tantas tierras 
aptas. Según informaciones de la Caja Agraria hay 
un déficit de 3.750 toneladas de lana que hay que 
cubrir con importaciones. La población ovina se cal
culo en 358.700 cabezas, en su mayoría criollas, de 
escaso rendimiento en lana y de calidad deficiente. 

Entre los principales problemas que afectan la 
ganadería boyacense, especialmente en Casanare, 
debe mencionarse la carencia de crédito para reali
zar obras indispensables en los hatos. El ganado lo 
reciben en calidad de depositarios del Fondo Gana
dero, INDUGAN y otras entidades, pero como en 
gE'neral no tienen títulos de sus tierras, se les difi
culta conseguir dinero para cercar, hacer potreros, 
corrales, bañaderos y otras inversiones necesarias. 
Se calcula que la construcción de 1.000 metros de 
cerca de alambre de cuatro cuerdas con postes de 
madera cortados en la misma finca, cuesta en las 
rE'giones de Casanare alrededor de $ 1.862. 

INDUSTRIA 

El gobierno de Boyacá ha propiciado concursos 
para la presentación de anteproyectos sobre facto
rías e industrias que puedan contribuír al desarro
llv del departamento. 

La gran factoría siderúrgica de Paz del Río es 
una realidad que registra gran éxito, pues en solo 
diez años de vida, etapa muy corta para una em
pl'esa de tal magnitud, ha enjugado las pérdidas 
acumuladas. El último balance que acaba de pu
blicarse, muestra que sus utilidades fueron de 
$ 31.442.777, suma que cancela el saldo de pérdidas 
de ejercicios anteriores y deja un superávit de $ 24 

millones, aproximadamente. La producción anual sig
nifica ingresos aproximados a los $ 245 millones, 
valor de las ventas de 200.000 toneladas de produc
tos y varios subproductos. Los principales son: 
hierro en varillas para construcción en varios cali
bres, rieles, ángulos, tes, ues y otros perfiles; ace
ros redondos de distintos diámetros, alambres lisos 
negros y galvanizados, alambre de púas, láminas li
sas y corrugadas y chapas en caliente y terminadas 
en frío. 

El Banco Internacional ha concedido un emprés
tito por US$ 30 millones para financiar las insta
laciones de que ya hablamos en el informe del pri
mer semestre de 1963. Con este préstamo Paz del 
Río está en capacidad de aumentar su producción 
en un mínimo de veinte mil toneladas. 
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La fábrica Cementos Boyacá está localizada en 
el municipio de Nobsa. Damos los siguientes datos 
de su producción en los dos últimos semestres. 

Toneladas Toneladas 

29 semestre 1963 1er. semestre 1964 
Clinker Empacado Clinker Empacado 

Julio ..... 7.694 8.023 Enero 10.346 7.636 
Agosto ... 664 1.669 Febrero .. 7.919 8.136 
Sepbre. 3.963 3.632 Marzo .... 7 . 245 4 .606 
Octubre .. 7.006 6. 742 Abril . .... 9.001 10.082 
Novbre. .. 9.124 8.346 Mayo 9.545 9.495 
Dicbre. ... 9.127 9.127 Junio ... .. 8.940 7.160 

Total ..... 37.668 37 . 439 Total . .... 52 .995 47.106 

CONSTRUCCION PARTICULAR 

Las otras industrias actuales de alguna impor· 
tancia son: Textiles Samacá, Metalúrgicas Boyacá, 
Transformación de Leches IDELBO S. A., Fábricas 
de Cervezas y Gaseosas, e Industrias Harineras. 
Hay además numerosas fáb1'icas de ladrillos, mue· 
bies, productos de caucho, curtiembres, vinos, cobi
jas y otras de menor importancia que se podrían 
llamar caseras. 

Durante el segundo semestre de 1963, fueron ex· 
pedidas en la capital del departamento, 39 licencias 
para construir, por valor de $ 2.080.058 que com
prenden un área de 8.009 metros cuadrados, mien· 
tras que en el primer semestre del año en curso las 
autorizaciones alcanzaron a subir a 55 con un pre· 
supuesto de $ 4.886.404 y un área de 12.317 metros 
cuadrados. 

El municipio de Tunja otorgó a la Compañía de 
Coordinación Ltda., la construcción del centro co
mercial de Tunja o supermercado, cuyo costo será 
de $ 3.500.000. La misma compañía construirá una 
central de buses con un costo de $ 1.500.000, y tam· 
bién el matadero público con los últimos adelantos 
en la materia, el cual valdrá $ 757.000 aproxima. 

damente. 

CONSTRUCCION OFICIAL 

Las principales obras adelantadas en Boyacá por 
entidades oficiales, son las siguientes: En Tunja, el 
Instituto de Crédito Territorial construyó 126 casas 
para distintas clases sociales y con diversos siste· 
mas de financiación y realizó las obras para una 
mbanización de 108 lotes con todos sus servicios; 
en Sogamoso construyó 30 casas; en Paipa y en 
Duitama terminó 25 casas en cada población. 

El Instituto de la Reforma Agraria tiene pro· 
yectada la construcción de dos represas, las que 
posiblemente se iniciarán en el segundo semestre 

de 1964. 

Se siguen adelantando, aunque con lentitud, los 
trabajos de la autopista que de Tunja parte hacia 
el norte del país. En el trayecto de esta ciudad a 
Duitama ya se encuentran concluídos los trabajos 
de arte. Gran parte de la banca ya está terminada 
en macadam y solo falta la obra de afirmado y de 

asfalto. 

El Instituto Nacional de Fomento Municipal abrió 
desde mayo de 1964, la licitación para la construc
ción de la planta de tratamiento para el acueducto 
de Tunja, cuyo valor es de un millón y medio de 
pesos. Será financiada con fondos nacionales y fon
dos de la Alianza para el Progreso. 

Está en proyecto un ambicioso plan de electrifi· 
cación departamental, pues se construirán subesta. 
ciones en Belencito, Duitama y Sogamoso. También 
se extenderán redes a Soatá, Boavita, La Uvita, 
El Cocuy e intermedias. Las provincias de Lengupá 
y Márquez se beneficiarán con estos planes. 

COMERCIO 

Los comerciantes de Tunja coinciden en afirmar 
que en el semestre que estamos reseñando, el co· 
mercio se vio perjudicado por la afluencia de mer
cancias introducidas de San Andrés y de las ciuda
des limitrofes de Venezuela. 

La demora de las cosechas y principalmente la 
de la papa, influyó en el movimiento del comercio, 
pues los agricultores no podrán realizar sus cose
chas sino en los primeros meses del segundo se

mestre. 

El único renglón que registró incremento en las 
ventas, fue el de alimentos; en los demás las ventas 
fueron muy pequeñas como es el caso de los artí
culos para el hogar, vestuario y la paralización en 
los de licores y cigarrillos extranjeros, hoy provis
tos por el contrabando. 

A continuación presentamos un cuadro de los 
tres últimos semestres, basado en datos suminis· 
trados por 51 almacenes que informan al Banco so
bre sus ventas mensuales. 

Plazo Contado Total 

196S-1er. semestre ... $ 3.149.796.70 6.298.134.20 9.447.929.90 
1963- 29 semestre... .. . 2.224.042.20 8.063.124.40 10.287.266.60 
1964-1er. semestre.... 2.602.198.80 8.144.786.40 10.746.986.20 

En este semestre las ventas aumentaron en 
$ 459.719 con relación al semestre anterior. Pero si 
se tiene en cuenta que casi todas las mercancías 
registraron alzas en 20o/o y más, puede deducirse 
que en realidad el volumen de ventas fue menor. 
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RESEÑA SEMESTRAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

Resumen de la situación económica.. 
Primer semestre de 1964. 

SITUACION SOCIAL 

En g·eneral, en todo el departamento reinó la 
acostumbrada tranquilidad, con la sola excepción 
- a tiempo de escribir esta reseña- de una huelga 
estudiantil en la ciudad de Montería, de caracteres 
alarmantes, pues los actos de barbarie que se regis
traron fueron algo inusitado, ya que por primera 
vez suceden estos hechos en la ciudad. 

Una vez más se presentó una invasión de colo
nos, en esta ocasión en Lorica (en tenenos de pro
piedad de la extinta firma SIDEDCO), que por 
sus características y localización de las viviendas, 
que no se ciñen a las normas de un plan regulador, 
presentarán problemas mayores en el futuro. El 
área invadida fue aproximadamente de cuatro hec
táreas y una gran parte de esta. superficie es ane
gada por el río en el invierno. 

Durante el presente semestre fueron iniciadas por 
el INCORA las obras correspondientes al plan 
Córdoba número 1, consistentes en nueve canales 
principales y diez y seis secundarios que desecarán 
e irrigarán 5.000 hectáreas, habilitándolas para la 
agricultura en los doce meses dél año. De estos 
trabajos han realizado aproximadamente el 50%, lo 
cual ha sido recibido satisfactoriamente aun por 
aquellas gentes que en un principio opusieron resis
tencia a estos planes. El costo total de la primera 
etapa de esta obra es de $ 6.000.000 y se encuentra 
en licitación una similar por igual suma. 

Uno de los problemas que más preocupados tienen 
a los ganaderos así como a las autoridades, es el 
notable incremento del abigeato, especialmente en 
la región del río San Jorge. 

El único problema laboral solucionado pronta· 
mente por las autoridades, fue la huelga de maes
tros, ocasionada por la demora en el pago de sus 
asignaciones. Este movimiento abarcó la totalidad 
del departamento y 1.350 maestros aproximada
mente, cuyos sueldos atrasados ascendían alrede
dor de medio millón de pesos. 

En cuanto a educación, deja mucho qué desear 
aun en este aspecto la labor gubernamental. Al ini
ciarse el periodo de tareas se matricularon en las 

escuelas de primaria 134.362 alumnos, calculándose, 
grosso modo, que más de un 30o/o de esta cifra no 
obtuvo cupo. En la actualidad cuenta el departa
mento con 817 aulas escolares, cifra superior en 
198 a la del primer semestre del año pasado. El 
aumento para 1966 las elevará a 950, atendidas por 
1.620 maestros, las cuales darán cabida a 160.000 
alumnos aproximadamente. 

AGRICULTURA 

El verano extemporáneo y su prolongación hasta 
mediados de marzo, trajo como consecuencia la no
table disminución en los rendimientos de la mayoría 
de los cultivos. La deficiente producción de algodón 
fue absorbida totalmente por la Federación de Al
godoneros. La escasez de arroz y maiz provocó al
zas considerables, siendo deficiente la producción 
aun para el consumo regional, pues el INA intro
dujo el grano del Tolima para abastecer el mercado 
y maíz de otras regiones de la costa. 

Como se dijo, a l'nediados de marzo se presenta~ 
ron las primeras lluvias, lo cual hizo pensar a los 
agricultores que se trataba de la firme iniciación 
del invierno. Se apresuraron a efectuar siembras 
de maiz, pero se trataba tan solo de lluvias espo
rádicas, y la continuación del período seco llevó al 
fracaso los cultivos. A principios de mayo se insis
tió en sembrar, y a fines del semestre parecía que 
las cosechas iban a ser buenas. 

La mecanización ha tenido un auge inesperado, 
especialmente en el valle del Sinú y en una apre
ciable parte del valle del San Jorge, aumentando 
como es obvio, la producción agrícola. Se nota, no 
obstante, falta de organización en el sistema de cul
tivos, pues se presenta continuamente el fenóme
no de abundancia de un determinado producto y 

escasez absoluta de otros, por lo cual, la varia
ción en los precios es considerable. 

Ajonjolí. La siembra se inició en septiembre y 
parte de octubre de 1963, recolectándose a principios 
de enero. Las lluvias beneficiaron la germinación 
de la oleaginosa, mas al finalizar el período vegeta
tivo, la suspensión brusca de las mismas, contribuyó 
notablemente a que el rendirrJento hubiera dismi
nuído. 

El área sembrada cubrió 1.720 hectáreas y la 
producción alcanzó a 1.341 toneladas o sea un pro-
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medio de 779 kilos por unidad de superficie. En 
comparación con igual periodo del año pasado, el 
aumento fue de 235 o/o en área sembrada y 493o/o 
en producción, notándose sin embargo una dismi

nución del 8.9 o/o en el rendimiento. 

Los precios que rigieron para esta cosecha fue
ron los siguientes: del cultivador al intermediario 
$ 2.000 tonelada, y de este a las industrias de trans
formación, entre $ 2.480 y $ 2.500. El costo de pro
ducción se calculó en $ 676.46 por hectárea. 

Algodón. Se inició la recolección a mediados de 
diciembre de 1963, finalizando el 20 de marzo del 
presente año. La superficie sembrada fue de 18.640 
hectáreas. Dejaron de cultivarse 3.342 hectáreas. 
Correspondieron a Montería 4.500, a Cereté 10.890 
y a zonas de Bolívar 3.250. Con relación a la cose
cha anterior, la extensión aumentó en 6.450 hectá

reas. 

La producción total de algodón semilla ascendió 
a 23.711.008 kilogramos, incluyendo 1.830.668 de la 
zona de Bolívar. 

Una vez desmotado el algodón, el rendimiento de 
la cosecha fue de 8.373.014 kilogramos de fibra, 
destinados en su totalidad al consumo nacional. 

Kilos 
Zona de Cereté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 926 . 687 
Zona de Monteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.446.327 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .878 .014 

El producto total de la cosecha fue: 

Kllos 
Fibra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8.373. 014 
Semilla . .... .. . . ... . . . .. ... .. . . . . .... . 14.911.316 
Merma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426. 679 

Total .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . 23 . 711.008 

o/o 
35. 31 
62. 89 
1. 80 

100 .00 

El rendimiento por hectárea se promedió en 
1.272 kilos. El costo de producción en $ 2.367. 

Maíz. En marzo se inició la recolección del grano, 
correspondiente a la cosecha de mitaca, que com
pensó el gran déficit de producción de la cosecha 
que finalizó en septiembre del año pasado. De la 
mitaca se recogieron aproximadamente unas 49.000 
toneladas de las 33.110 hectáreas sembradas en oc
tubre próximo pasado. El rendimiento alcanzó a 
1.450 kilos, guarismo que indica con relación al que 
generalmente se obtiene, un aumento del 8.5o/o. En 
marzo comenzaron también los agricultores la siem
bra del maíz de "roza" cuyo desarrollo está siendo 

favorable por las condiciones climáticas. La exten-

sión cultivada aumentó considerablemente, sobre
pasando en 15 o/o la del período anterior. Con la 
recuperación del área perdida y con la habilitada, 
la extensión del cultivo abarcó una superficie total 
de 61.460 hectáreas. Estimando el rendimiento en 
1.500 kilos por hectárea, la producción alcanzará 
a unas 92.200 toneladas, que será suficiente para 
satisfacer las exigencias internas de la región y 
de las fábricas establecidas en el departamento de 
Antioquia. 

Contribuyó al incremento de las siembras, la ma
yor destinación de tierras para maíz, las cuales antes 
habían sido empleadas en algodón. Aproximadamente 
fue de 4.500 hectáreas el aumento del área sem
b ada en el valle del Sinú. 

Arroz. La cosecha correspondiente a la siembra 
de septiembre de 1963, cuya recolección se inició 
a principios del semestre a que corresponde la pre
sente reseña, fue una de las más pobres de los últi
mos tiempos, por cuanto fue muy adverso el factor 
climático que se presentó en el período germinativo. 

El área sembrada en principio ascendió a 36.800 
hectáreas, de las cuales se logró beneficiar una 
extensión de 34.300. La producción aproximada fue 
de 53.000 toneladas. 

En este semestre, se cultivaron 86.300 hectáreas 
de arroz criollo, extensión superior en 4.820 con re
lación al área sembrada en el periodo inmediatamen
te anterior. Se . estima una producción de unas 
120.800 toneladas, si se tiene en cuenta que el pro
medio para el cultivo alcanza por lo regular a 1.400 
kilos. La recolección comenzará a mediados de sep
tiembre de 1964 prolongándose hasta octubre. 

GANADERIA 

Por el verano que predominó desde noviembre 
del año pasado hasta mediados del semestre a que 
corresponde la presente reseña, la exi tencia de 
los pastos fue insuficiente. N u estro cálculo sobre 
los efectivos de ganado vacuno con que cuenta el 
departamento es de 2.136.000 cabezas, superando 
en un 3.6o/o el estimativo de diciembre de 1963. La 
cifra anterior sitúa a Córdoba en uno de los pri
meros puestos del país. 

El Fondo Ganadero de Córdoba continuúa la 
política de fomento en ganado de cría y levante. 
Adquirió en este semestre 3. 724 cabezas por un va
lor de $ 1.845.830 y vendió 3.272 por $ 1.875.750. 
Comparando la existencia actual de semovientes en 
depósito con el período precedente, el aumento es 
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de 3.259 cabezas por un valor de $ 1.698.871. Al 
cierre de operaciones en junio de 1964, el Fondo 
Ganadero mostró en sus inventarios 29.087 cabezas 
por un valor de $ 13.955.771. Los semovientes se 
hallan en poder de 394 depositarios. 

La ceba sigue siendo el renglón más importante 
dentro de la actividad pecuaria. En el semestre 
se engordaron aproximadamente unas 120.000 cabe
zas, de las cuales fueron despachadas 97.912 a 
otros departamentos, preponderantemente a Antio
quia, que absorbe usualmente el 80% para ser ne
gociado en la feria semanal de Medellín. El valor 
de este comercio ascendió a $ 93.000.000, según los 
precios que rigieron al terminar el período anali
zado. Al finalizar el movimiento del ganado en este 
semestre, observamos que la disminución fue del 
11.2o/o, ya que los envíos a las regiones del interior 
del país en el lapso precedente, ascendieron a 109.709 

cabezas. 

A lo largo del semestre, y con más fuerza al fina
lizar, a causa de la fuerte demanda de carne prove
niente de Antioquia, Caldas y Valle, el precio del 
ganado tuvo notorio ascenso. 

Comparando el sacrificio de ganado mayor y 
menor en el semestre en cuestión, con el anterior, 
hubo en el departamento bajas del 17.6% y 9.9% 

respectivamente, mientras que al compararlo con el 
igual lapso de 1963, los aumentos son de 4.2 o/o y 

0.7 % en su orden. 

La fiebre aftosa sigue siendo la epizootia que 
causa mayor perjuicio en nuestra ganadería, a pe
sar de las continuas campañas encaminadas a su 
erradicación definitiva, labor que viene desarrollan
do la Zona Agropecuaria de Córdoba, mediante va
cunación preventiva. Solo un 12o/o del total de los 
ganados ha sido vacunado, así: 217.530 vacunos y 

9.458 porcinos. 

INDUSTRIA 

La actividad industrial de Córdoba continúa es
tacionaria y sin señales inmediatas de surgimiento. 
Varias empresas que intentaron establecer nuevos 
frentes de trabajo, desistieron de sus porpósitos al 
encontrar gran insuficiencia de elementos básicos, 
tales como ene1·gia eléctrica, agua potable, ete. El 
gobierno secciona! gestionó ante los organismos cen
trales y consiguió la aprobación de un empréstito 
para la instalación de la Termoeléctrica de Chinú, 
que estará en condiciones de generar doce mil kilo
vatios dentro de catorce meses aproximadamente. 
Esta obra ayudará en algo a romper el estanca
miento industrial y aliviar e1 grave problema de la 
desocupación que reina en Montería. 

El flúido eléctrico con destino a la actividad in
dustrial, registró un aumento del 7.5% comparán
dolo con el semestre anterior, al pasar de 779.460 

KWH a 837.819 KWH. El 18 de junio del año en 
curso, entró a operar una nueva unidad generadora 
de 1.400 kilovatios, con lo cual se aumenta la ge
neración a 7.284 kilovatios en todo el departamento. 

Se están haciendo estudios para una fábrica de 
cemento en la región de Gallo Crudo, rica en cali
zas. Cerca de los yacimientos pasa el río Sinú. Para 
el transporte del producto se cuenta con las vías 
terrestre y fluvial. Hay también cercanos yacimien
tos de carbón y gas metano que rebajarían los cos
tos de producción. Un extenso informe favorable 
fue rendido por el eminente geólogo Enrique Hubach. 

CONS'l'RUCCION PARTICULAR 

El movimiento de la actividad edificadora se ca
racterizó por un apreciable aumento, tanto en el 
número de licencias concedidas como en el valor 
presupuesta! de las construcciones. Las cüras co
rrespondientes son: 

Area construida Valor 
No m' $ 

Primer semestre 1964 . ...... . 80 14.479.60 8.764.200 

Segundo semestre 1968 . ..... . 42 6. 929.60 1.646. 660 

Es encomiable la labor desarrollada por los or
ganismos especializados en el sentido de dar pre
ferencia a la construcción de viviendas de tipo eco· 
nómico. 

El Banco Central Hipotecario y el Instituto de 
Crédito Territorial, han logrado con crédito y pla
nes económicos, aliviar un poco el gran déficit 
de vivienda. 

El Banco Central Hipotecario aportó $ 706.300 

para nuevas construcciones. El Instituto de Crédito 
Territorial continuando su programa de desarrollo, 
construyó a lo largo del período que tratamos, 340 

viviendas en todo el departamento, con un área to
tal de 12.960 metros cuadrados y una inversión 
de $ 1.650.000. 

Las edificaciones llevadas a cabo por el sistema 
de ayuda mutua y esfuerzo propio en Montería, es
tán distribnídas en la siguiente forma: 

Barrio La Granja P-6 . . . . . . . . . SOO casas 

Barrio Buenavlsta . . . . . . . . . . . . . 20 casas (plan educadores) 

En Sahagún, (barrio "Corocito"), mediante el 
sistema de desarrollo progresivo, se contruyeron 
20 casas en un área de 1.080 metros cuadrados. 
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Para terminar, en el segundo semestre de 1964 
el ICT tiene pendientes las habitaciones proyecta
das en 1.963 en Montería: 300 casas del barrio La 
Granja; 100 en el barrio La Coquera, y la segunda 
etapa del plan de educadores y general del barrio 
Buenavista (40 viviendas de tipo medio). Además 
se desarrollará posteriormente el plan de periodis
tas. Asimismo, el ICT está perfeccionando el plan 
de construcción de 11 casas para los trabajadores 
de la institución y de 15 para profesionales. 

Las operaciones de compraventa de propiedad 
reíz registradas en las notarías de Montería, com
paradas con el semestre pasado, fueron las siguien
tes: 

Primer semestre 1964 ............ . . . 
Segundo semestre 1963 .......... .. . 

N'> 

380 
416 

MOVIMIENTO BANCARIO 

Valor $ 

9.806. 274 
12 .7 62.293 

Al finalizar el semestre, las cifras más impor
tantes de esta actividad, comparadas con las de 
igual fecha del año pasado, son: 

DEPOSITOS 

A la vista y antes de 80 
di as en moneda legal ... 

Ahonoa ............ ...... . 
Saldos exJgibles .. .... .. .. .. . 

Total de depósitos .... $ 

Cédulas del Banco Central 
Hipotecarlo ............. $ 

CARTERA 

Obligaciones descontadas 
Obligaciones descontables .. 
Obligaciones no descontablea 

Total de la cartera ... $ 

Junio de 1964 

• 
68.278.361.14 

6.446 .601.60 
297.928.89 

60.022.881.63 

3.430.882. 76 

Junio de 1964 

$ 

19.601.100 .00 
24.466 .1 18.13 
81.888.643.63 

76.946.761 . 66 

Junio de 1963 

$ 

41 . 007 . 606. 66 
6.667.003.48 

184.720.24 

46 .769 .330. 38 

3.078 .916.40 

Junio de 1963 

$ 

4. 708. 700.00 
27.301.009.48 
29.136.308.73 

61.146.018.21 

VEINTICINCO 

Septiembre de 1939 

LA SITUACION GENERAL 

De favorable desarrollo de la economía nacional, 
y "con perspectivas tan propicias como las mejores 
que se hayan contemplado en el país", fue el mes 

MOVIMIENTO DE CHEQUES NO COMPENSADOS 

Segundo semestre de 1963 Primer semestre de 1964 

N'> Valor $ N'> Valor $ 

1.167 47.261.704.46 976 48.889.424.86 

Cheques cona!Jrnados. 

165 20.271.706. 78 181 48.406.861.90 

La distribución de la cartera ofreció una supe
ración del 4.7% y 71.5% respectivamente, con re
lación al primero y segundo semestres de 1963. El 
total de los préstamos, incluyendo la Caja de Crédi
to Agrario, ascendió a $ 42.544.421. 

COMERCIO 

En la encuesta que se hizo a algunos comer
ciantes, se logró establecer que reina cierto descon
tento dentro del gremio por razones más o menos 
justificadas, tales como las imposiciones tributarias, 
las dificultades para conseguir crédito y el mayor 
capital con que deben funcionar los negocios a con
secuencia de la devaluación. 

La actividad comercial, de acuerdo con las cifras 
representativas suministradas por los 45 almacenes 
que informan mensualmente al banco, muestran 
un aumento de 27.5% con relación al semestre pa
sado. Las ventas a crédito representaron un 29.9% 
y las de contado un 70.1 %. 

El renglón de más movimiento fue el de artícu
los en general, con un 17.1 % del total de ventas 
realizadas de enero a junio de 1964. Le siguieron 
en su orden: repuestos para automóviles con 13.4% 
y ropas con 13.2%. El total de entas realizadas 
ascendió a $ 17.726.277. Los bancos locales pres
taron a este sector económico la cantidad de 
$ 10.667.497. 

AÑOS A TRAS 

de agosto de 1939, según las notas editoriales de la 
entrega 143 de la Revista del Banco de la Repú
blica. 

Sobresalieron, en efecto, en ese mes las compras 
de oro, que llegaron a una cifra pocas veces supe
rada; el canje de cheques, en una cuantía de las 
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más altas conocidas; las reservas de oro y fondos 
en dólares en el exterior del Banco de la República, 
que tuvieron apreciable aumento; el movimiento del 
comercio, que fue muy activo, lo mismo que el bur
sátil, cuyas cotizaciones presentaron alzas en la ma
yor parte de los valores. 

En contraste con la información que precede, las 
notas se ocupan en seguida del conflicto bélico de
satado en Europa al iniciarse el mes de septiembre, 
"acontecimiento, dicen, que, con todas sus omino
sas consecuencias, ha repercutido hasta en los más 
remotos lugares del planeta, cambiando en un ins
tante, puede decirse, la situación del mundo". Y con
tiuúan: "En Colombia la primera reacción fue, na
turalmente, de alarma y desconcierto, que se inten
sificaban con el recuerdo de las repercusiones que 
para el país tuvo la conflagración de 1914. Esa reac
ción se hizo patente en una fuerte baja en los va
lores bursátiles; en una alza desproporcionada en 
los precios de las mercancías y de los víveres, com
pletamente injustificada, especialmente para los úl
timos; en una baja, igualmente sin justificación, en 
los precios de compra del café, que en ciertas regio
nes productoras llegó a niveles exagerados, y en un 
general aquietamiento de los negocios. Por fortuna, 
no llegó a presentarse en ningún momento, como 
pudo temerse, tendencia alguna a un pánico banca
rio, lo que muestra la profunda confianza, muy bien 
.fundada, que el público abriga en la fuerte posi
ción de los bancos del país y del amplio respaldo 
con que ellos cuentan en la institución central de 
emisión. El gobierno, el Banco de la República y 
los bancos comerciales se apresuraron a hacer de
claraciones públicas de su resolución de aunar sus 
esfuerzos para defender la estructura económica de 
la nación, para lo cual cuentan con recursos am
plios. Eso contribuyó grandemente a restablecer la 
calma, y la situación ha ido recobrando su normali
dad, lo que se ha hecho sobre todo patente en la 
reacción de alza que se ha registrado en la bolsa, 
llevando la mayor parte de los papeles a los pre
cios anteriores al conflicto. N o poco ha contribuído 
a ese resultado el alza que en el mercado de Nueva 
York, contra todas las previsiones, han tenido en 
los últimos días los precios de nuestro café". 

LA SITUACION FISCAL, LA BANCA, EL CAMBIO, 

EL CAFE 

Los recaudos por rentas nacionales en agos
to de 1939 ascendieron a $ 11.386.000 que se com
paran con $ 8.175.0QO recaudados en julio anterior 
y $ 6.860.000 en agosto de 1938. Durante los ocho 

primeros meses de 1939 los rendimientos por este 
concepto montaron $ 57.166.000, y en el período res
pectivo del año anterior, $ 47.626.000. 

Las reservas de oro y divisas libres del Banco 
dE la República quedaron el 31 de agosto de 1939 

en $ 42.437.000, y en $ 39.363.000 el 31 de julio an
terior. A estos saldos correspondía oro físico por 
valor de $ 35.463.000 y $ 36.109.000, respectiva
mente. 

La compensación de cheques en el país durante 
el mes de agosto de 1939, montó $ 92.167.000; en 
julio anterior llegó a $ 91.495.000, y en agosto de 
1938, a $ 80.249.000. 

El cambio exterior fluctuó normalmente en agos
to de 1939, manteniéndose dentro de los tipos de 
compra y venta del Banco de la República. En la 
primera semana de la guerra europea tocó el tipo 
de venta para cheques por dólares ( 17 5lh%) , pero 
luego bajó para situarse ligeramente por encima 
del 175%. En el mercado de Nueva York las mo
nedas europeas, que habían mostrado notable esta
bilidad, se debilitaron seriamente a causa de la gue
rra: el 19 de septiembre se cotizaban allí la libra 
e5terlina y el franco francés a $ 3.90 y $ 0.0221, res
pe.ctivamente, contra $ 4.6814 y $ 0.0265~ en la 
misma fecha del mes precedente. 

49.576 onzas finas de oro compró el Banco de la 
República en agosto de 1939; el mes anterior había 
comprado 44.319 onzas, y en agosto de 1938, 43.297. 

Las compras de los ocho primeros meses de 1939 

sumaron 378.012 onzas, contra 333.283 en el lapso 
ccrrespondiente de 1938. 

Los precios del café en el mercado de Nueva York, 
que se mantuvieron relativamente estables durante 
el mes de agosto de 1939, bajaron al desencadenar
se la guerra en Europa y al presentarse, como con
secuencia del mismo conflicto, una paralización casi 
completa en las operaciones. Poco después esos 
precios, "contra todos los vaticinios", advierten las 
notas, lograron un sostenido ascenso, con inusitada 
actividad en el negocio, hasta llevar el café Medellin 
a 13 * centavos, cotización superior a la que regía 
antes del estallido de la guerra. El 19 de septiem
bre este tipo de café quedó a 13lh centavos, y el 
Bogotá a 1214, contra 13 :t,B y 12, respectivamente, 
un mes antes. En el interior, las noticias de la gue
rra produjeron mayor desconcierto, "que fue apro
vechado por algunos especuladores, informan las no
tas, para bajar en ciertas regiones los precios del 
grano en forma exagerada y absolutamente sin fun-
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damento. Afortunadamente la intervención activa y 

eficaz de la Federación Nacional de Cafeteros puso 
a raya ese abuso y los precios han reaccionado ... ". 
El 19 de septiembre se cotizaba en Girardot a $ 35 
la carga de café en pergamino y a $ 45 la de pila
do, contra $ 34 y $ 43, respectivamente, un mes an
tes. La movilización de café a los puertos de em
barque fue en agosto de 1939 de 281.256 sacos, 
en comparación con 229.717 en julio precedente y 
453.672 en agosto de 1938. En los ocho meses trans
curridos de 1939 se movilizaron 2.519.182 sacos, con
tra 2.960.891 en igual período de 1938. 

ALGUNAS CIFRAS DE INTERES 

Depósitos en todos los bancos exceptuado el 
Banco de la República. El 31 de agosto de 1939 
ascendían a $ 121.296.000; el 31 de julio anterior, 
a $ 120.468.000, y el 31 de agosto de 1938, a 
$ 98.296.000. El 12.50o/o, 12.49% y 13.28% de esas 
cifras correspondía respectivamente a depósitos de 
ahorros. 

Explotaciones petroleras. Las de agosto de 1939 
fueron de 1.951.000 barriles, contra 1.798.000 en el 
mes anterior y 1.870.000 en agosto de 1938. En los 
ocho meses corridos de 1939 produjeron 14.492.000 
barriles, y en el mismo período de 1938, 14.119.000. 

DETERMINACIONES DE 

RESOLUCION NUMERO 40 DE 1964 

(septiembre 2) 

La Junta Monetaria de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confieren la ley 
21 y el decreto 2206 de 1963, en concordancia con el 
articulo 18 de la ley 1 ~ de 1959, y previo concepto 
favorable del departamento administrativo de pla
neación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q Fijase en el 5o/o el depósito previo para 
las importaciones de maquinaria o equipo compren
didas en las posiciones arancelarias asignadas o que 
se asignen a las industrias básicas de que trata la 

Comercio exterior. Exportaciones (valor en puer
tos de embarque) : agosto de 1939, $ 14.599.000; ju
lio de 1939, $ 14.073.000; agosto de 1938, 18.652.000; 
ocho primeros meses de 1939, $ 123.336.000; ocho 
primeros meses de 1938, $ 116.109.000. Importacio
nes (con gastos): agosto de 1939, $ 16.024.000; 

julio de 1939, $ 16.963.000; agosto de 1938, $ 

13.761.000; en los ocho primeros meses de 1939, 
$ 129.808.000; en los ocho primeros meses de 1938, 
$ 106.661.000. 

Indice de precios de alquiler de casas de habita
ción en Bogotá (septiembre de 1936 = 100.0). En 
agosto de 1939 pasó a 117.2, contra 116.7 en julio 
anterior y 113.4 en agosto de 1938. En 1938 pro
medió 113.3. 

Indice del costo en Bogotá de algunos artículos 
alimenticios de primera necesidad (1923 = 100.0). 
Bajó 2 puntos en agosto de 1939 al pasar de 167, 
que marcó en julio, a 165. El promedio de 1938 fue 
de 146. 

Las operaciones de la Bolsa de Bogotá montaron 
$ 1.446.000 en agosto de 1939, $ 1.886.000 el mes 
anterior y $ 749.000 en agosto de 1938. El total ne
gociado en los ocho primeros meses de 1939 fue de 
$ 13.003.000, contra $ 8.133.000 en el período co
rrespondiente de 1938. 

LA JUNTA MONETARIA 

ley 81 de 1960, por el consejo de política aduanera y 

la dirección general de aduanas, mediante clasifica
ción especial. 

Artículo 29 La presente resolución rige desde la fe
cha de su expedición. 

RESOLUCION NUMERO 41 DE 1964 

(septiembre 2) 

La Junta Monetaria de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confieren la 
lE:·y 21 y el decreto 2206 de 1963, en concordancia 
con el artículo 18 de la ley 1 ~ de 1959, y previo 
concepto favorable del departamento administrativo 
de planeaci6n, 
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