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NOTAS EDITORIALES 

LA SITUACION GENERAL 

Durante el mes de octubre culminaron las 
negociaciones con el Fondo Monetario Inter
nacional tendientes a obtener la concesión 
a Colombia de un "stand-by" con capacidad 
de giro hasta por US$ 75.000.000. Este acuer
do, que en la actualidad está solo pendiente 
de la aprobación formal de la junta directiva 
de aquella entidad, tendrá un término de do
ce meses. Según las cláusulas del mismo, 
Colombia podrá girar inmediatamente por 
US$ 25.000.000, y luego, mensualmente, por 
US$ 5 millones, hasta completar la aludida 
suma, acumulándose el mismo derecho sobre 
las cantidades que no se utilicen en los men
cionados plazos. Tiene por objeto este crédito 
moderar o corregir fluctuaciones temporales 
en el mercado de certificados causadas por 
presiones estacionales u otros factores a cor
to plazo y aje nas a las tendencias funda
mentales en la cotización de la divisa. 

El precedente convenio de "stand-by", se 
había contratado por US$ 41.250.000 y ri
gió entre el 22 de octubre de 1959 e igual 
fecha de 1960. Gracias a las prácticas mone
tarias y cambiarías llevadas a cabo en ese 
tiempo, la posición de reservas no hizo ne
cesario acudir a este recurso. Durante tal 
lapso los tipos de cambio sufrieron apenas 
ligeras modificaciones, aproximadamente de 
un 5%. Los medios de pago subieron un po
co menos de esa proporción, debido a la 
política del banco emisor y a la decidida 
colaboración en el mismo sentido del fisco. 
El nivel de precios mantuvo una tendencia 
semejante, bien inferior a la de años pasa
dos. Las reservas netas del Banco de la Re
pública mejoraron en US$ 40.000.000, ha-

biéndose atendido puntualmente el servicio 
de la deuda comercial atrasada, no obstante 
las relativamente menores exportaciones de 
café. De otra parte, los mayores registros de 
importación, y en especial el proceso de in
dustrialización en que el país viene empeña
do, han permitido un abastecimiento mejor, 
lo que además de haber influído en el volu
men de los pagos al exterior, traduce tam
bién el restablecimiento del crédito comercial. 

Si bien las perspectivas cambiarías dentro 
del período que cubre el nuevo arreglo son 
satisfactorias, la posibilidad en magnitud 
como la comentada constituirá un aporte 
sustantivo que asegura y reafirma la con
fianza y hace más sólidas las bases todas 
del sistema cambiario. 

Con fecha 12 de octubre el gobierno na
cional expidió el decreto 2369 "sobre cor
poraciones financieras" cuyas finalidades 
principales son "promover la creación, re
organización y transformación de empre
sas, participar en los capitales de ellas o 
gestionar la participación de terceros y otor
garles crédito". 

En desarrollo del mencionado decreto, que 
autoriza al Banco de la República para con
ceder préstamos y descuentos a estas enti
dades, la junta directiva señaló un cupo 
para las mismas, equivalente al 100% de 
su capital pagado y reserva legal. Este cupo 
deberá utilizarse en operaciones de la natu
raleza que consagra el decreto 384 de 1950 
y en las condiciones que rigen para los ban
cos comerciales y por un máximo de 
$ 1.000.000, para cada operación. Se quie-
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re con esta resolución atender a la demanda 
de crédito industrial que tan intensa se ha 
mostrado en los últimos tiempos. 

Durante las reuniones de la junta directi
va del Convenio Internacional del Café, que 
tuvieron lugar en Washington a finales de 
septiembre, fueron aceptados como nuevos 
miembros del Convenio, el Reino Unido, a 
nombre de Kenya, Tanganyka y U ganda; la 
República Francesa y las nuevas repúblicas 
Centro Africana, del Congo, de la Costa de 
Marfil, de Dahomey, de Gabón, de Malgache 
y de Togo. Constituye este ingreso al Conve
nio un nuevo y decisivo paso en el fortaleci
miento del mismo, el cual cuenta ya con la 
participación casi unánime de los producto
res. Solo restan por adherir a él, Etiopía, In
donesia, el Congo y la India, que representan 
aproximadamente el 6 o/o del volumen de la 
producción. La política cafetera de los pac
tos alcanza así mayor solidez y firmeza, y 
encuentra en esta solidaridad las bases para 
sortear con más éxito las dificultades por las 
cuales ha venido atravesando esta industria. 

Durante el año cafetero se exportaron 
5.530. 7 49 sacos, correspondientes a la cuota , 
o sea que de los 5.969.000 asignados a Colom
bia, el mercado fue inferior en 438.251 sacos. 
Los despachos a mercados nuevos alcanza
ron 140.422, lo que da un total de exporta
ción de 5.671.171 sacos. 

Hasta el 25 de octubre los registros de im
portación reembolsables con certificados as
cendían a US$ 25.195.000. Además, los paga
deros por compensación y otros acuerdos su
maban US$ 2.390.000. 

Estos guarismos indican una notoria dis
minución con relación al límite que prevale
ció en septiembre y es de presumirse que el 
mes terminará con una cifra cercana a los 
US$ 31 millones, nivel inferior a los presu
puestos de divisas y que ayuda a mantener 
un promedio normal para el año. 

Los registros de exportación de café lle
gaban en igual fecha a 408.400 sacos de 60 
kilos, por US$ 24.212.000, ritmo aceptable y 
que puede acelerarse todavía más en el resto 
del mes. Septiembre, que desde hace varios 
años se ha caracterizado por el alto volumen 

de despachos, llegó a 780.000 sacos, por un 
valor de US$ 46.446.000. Los demás ingresos 
de cambio mantienen un movimiento normal, 
con excepción de las exportaciones de algo
dón que muestran un halagador crecimiento. 
Así, de la cosecha que comenzó a recolectar
se en julio, han ingresado dólares por un va
lor de US$ 8.382.000, y en el resto del año se 
e~pera completar US$ 10.000.000, correspon
dientes a una exportación de más de 20.000 
toneladas en el segundo semestre. Por esta 
nueva experiencia, distinta de la que se hizo 
a finales del año pasado y a principios del 
presente, pues el producto de esta exporta
ción a partir de julio no está condicionado a 
ningún sistema de compensación o trueque, 
parece ser este uno de los renglones más pro
misarios para diversificar los recursos cam
biarios. Tanto las condiciones de producción 
interna, como el mercado externo, son muy 
propicios para una intensificación en el cul
tivo de dicho artículo. 

GIROS POR IMPORTACIONES 

A US$ 31.465.000 llegaron las autorizacio
nes concedidas en septiembre último para el 
reembolso de acreencias por concepto de im
portaciones. De tal suma, US$ 780.000 co
rresponden a registros anteriores a 1959; el 
resto ofrece el siguiente detalle: 

(miles de US$) 

Registros Pagado en Saldo por 
septiembre pagar 

1969- Enero ········ 19 . 427 31 2.493 

Febrero ....... 26. 679 64 3.628 

Marzo . . . .... . 31 .136 60 4 . 716 

Abril ········· 34 . 622 235 5.919 

Mayo ········· 29.381 28 3.854 

Junio ......... 29.659 197 3.146 

Julio . ........ 37.553 370 4.458 

A~osto . ...... 27.311 521 5.571 

Septiembre ... 40 .314 694 10.564 

Octubre ...... 32.502 735 8.863 

Noviembre . ... 37 .296 2. 010 9.979 

Diciembre · ···· 31 .380 1 .852 11.110 

1g60-Enero . . ...... 31.002 2 . 075 10.673 

Febrero ...... 35 . 917 2 .888 13.728 

Marzo ····· · ·· 40 .666 8. 734 18 . 366 

Abril ··· ·· ···· 38. 703 4.168 24.440 

Mayo .. . . . .. .. 36.028 4 .934 24.663 

Junio . .. . . .... 33. 730 4 .179 27 .926 

Julio . ........ 32 . 890 1 .401 31 . 360 

Agosto ....... 42.397 600 41. 888 

Septiembre .... 40.616 19 40.696 
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EL COSTO DE LA VIDA 

Leve disminución experimentaron los índi
ces de precios al consumidor en Bogotá, de 
acuerdo con el boletín del departamento ad
ministrativo nacional de estadística: 0.1 o/o el 
de familias de empleados, al pasar de 156.8 
en agosto, a 156.7 en septiembre, y 0.6% el 
de obreros al descender de 157.1 a 156.1 en 
el mismo período. La base de los cómputos 
es el lapso julio 1954-junio 1955 = 100.0. 

LA BANCA Y EL MERCADO MONETARIO 

En el resumen que aparece a continuación, 
puede verse cómo los préstamos y descuentos 
del instituto emisor crecieron $ 87.262.000 
en septiembre, si se los compara con el re
sultado del mes inmediatamente anterior; 
los renglones que más contribuyeron a tal 
avance fueron Bancos Accionistas y Particu
lares. 

(en miles de pesos) 

1 9 6 o 
Agosto Septiembre 

Préstamos y descuentos a bancos 
accionistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669.451 

Descuentos a bancos accionistas pa. 
ra damnificados de 1948 . . . . . . . . 15. 898 

Descuentos a bancos accionistas pa-
ra damnificados de 1958 . .. .. .. . 1.125 

Préstamos y descuentos a bancos 
no accionistas . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

Préstamos y descuentos a bancos 
no accionistas para damnificados 
de 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 

Préstamos a entidades oficiales.... 380.200 

Préstamos y descuentos a particu-
lares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621.895 

755.909 

14.097 

1.080 

60 

476 

328.200 

631.180 

Totales. . . . . . . . . . . . . . . . . l. 688. 690 l. 725 .952 

De los $ 755.909.000 concedidos a las ins
tituciones accionistas, la Caja Agraria perci
bió el 35.78%. 

Las reservas de oro y divisas, que en 31 
de agosto habían quedado en US$ 197.990.000, 
descendieron el último día de septiembre a 
US$ 178.239.000; los billetes del banco en 
circulación, de $ l. 200. 363 . 000, subieron 
a $ l. 219.586.000; los depósitos bajaron 
imperceptiblemente, de $ l. 735. 619. 000, a 
$ 1.735.397.000, mientras el porcentaje de 
reserva legal, de 34.72 se movió a 30.14. 

En la última consolidación semanal -21 
de octubre- se aprecian estos cambios en 
las cuentas comentadas: 

Reservas de oro y divisas .............. .. .. US$ 178.303.000 
Préstamos y descuentos . .. .. . ...... .... ... . ... $ 1 . 729. 794.000 
Billetes en circulación .... .. .......... . ....... $ l. 284.371.000 
Depósitos ........ .. . .. .............. ... ...... $ l. 678.277.000 

Sin incluír depósitos oficiales, los medios 
de pago subieron $ 16.127.000, pues el total 
en 31 de agosto -$ 3.826.617.000-, avanzó 
a $ 3.842.744.000 el 30 de septiembre. 

EL MERCADO BURSATIL 

Descenso de $ 7.085.000 -21.4%- sufrie
ron las operaciones bursátiles en Bogotá al 
comparar el total de septiembre, $ 26.018.000, 
con el de agosto, $ 33.103.000 A su vez, el ín
dice del precio de las acciones bajó de 190.3 
a 187.8; el de los papeles de renta fija con
tinuó en 115.4. 

LA PROPIEDAD RAIZ 

El total de las operaciones de compra
ventas en el país, llegó en septiembre a 
$ 129.855.000 y el de presupuestos para nue
vas edificaciones a$ 44.214.000; estas sumas 
son inferiores a las de agosto, en $ 3.270.000 
y $ 7.058.000 en su orden. Bogotá, Cali y 
Medellín ofrecen el movimiento que sigue: 

196G-Septiembre ... $ 
Agosto ..... .. 
Enero a Sepbre. 

1969-Septiembre . .. . 
Enero a Sepbre. 

1960-8eptlembre ... $ 
Agosto ·· ·· ···· 
Enero a Sepbre. 

1969-Septiembre .... 
Enero a Sepbre. 

EL PETROLEO 

TRANSACCIONES 

Bogotá Call 

59.661.000 15.647.000 
56.499.000 16.228.000 

484.220.000 114.146.000 

59.269.000 11.370.000 
855.344.000 111.784.000 

EDIFICACIONES 

21.243.000 4.469.000 
24.675.000 4.369.000 

172.680.000 40.286.000 

27.134.000 3.437.000 
169.899.000 87.887.000 

Medellfn 

23.618.000 
27.489.000 

198.062.000 

27.158.000 
178.794.000 

9.207.000 
8.302.000 

71.630.000 

11.008.000 
74.722.000 

Un avance de 26.4% representan los 
916.000 barriles de exceso obtenidoS' por 
las distintas concesiones en septiembre, so
bre los 3.464.000 que se extrajeron en agosto. 

EL GAFE 

A US$ 0.45 se expendía la libra de café 
suave en Nueva York el 20 del mes en curso. 

Para la misma época, los exportadores 
particulares pagaban la carga de pergamino 
corriente en Girardot a $ 425.00 y la Fede
raci6n dQ C!:lfotorog !:t $ 4R7.50. 
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Las estadísticas usuales de movilización 
interna y envíos al exterior, aparecen en se
guida: 

MOVILIZACION 

Sacos de 60 kilos 

1960- Septiembre ... ... ........ . 

Agosto .. ...... . .... . . . . . . 

859.395 

400.992 

Enero a septiembre. . . . . . . . 4 .102. 777 

1959- Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . 804.837 

Enero a septiembre. . . . . . . . 4. 868.827 

DETALLE DE LA MOVlLIZACION 

Septiembre de 1960: 

Vía Atlántico ............ . 

Vía Pacüico . ...... . ..... . 

EXPORTACION 

1960- Septiembrc .............. . 

33.574 

825.821 

823.359 

Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447.229 

Enero a septiembre. . . . . . . . 4 .146 . 280 

1959- Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . 827.576 

Enero a septiembre. . . . . . . . 4. 888. 490 

DETALLE DE LA EXPORTACION 

Septiembre de 1960: 

Sacos de 60 kilos 

Para los Estados Unidos . . . 

Para el Canadá ........... . 

Para Europa y otras partes. 

613.666 

10.617 

199.076 

DOCTOR ALBERTO GAITAN MARULANDA 

Motivo de especial satisfacción ha sido el 
reciente nombramiento del doctor Alberto 
Gaitán Marulanda, como nuevo director del 
departamento de investigaciones económicas. 

Vinculado a esa importante sección desde 
su ingreso al banco, ha asistido durante va
rios años con permanente interés y vigilan
te atención a su desarrollo, de suerte que al 
llegar a la jefatura le son familiares todos 
los aspectos a que se extenderá su acción. 

Ello, unido a su afán de servicio y cuida
dosa preparación, le permitirá ofrecer al 
banco su valioso concurso en oficina de tan
ta importancia, como es en la actualidad la 
de asuntos económicos. 

EL MERCADO DE CAFE EN NUEVA YORK 

(Agosto 29-septiembre 30 de 1960) 

Durante la primera de estas semanas el volumen 
total de operaciones fue algo mayor que en la pre
cedente: el contrato brasileño ("B") tra pasó 78.000 
sacos, 39.750 el de suaves ("M"), y el Robustas 
("R") 500. Compárense esas cifras con 63.500, 
36.750 y 500 sacos de las tres clases respectivas 
salidos en el ejercicio anterior. El mercado de futu
ros estaba completamente firme. Los precios del con
trato "B" tendían al alza y cerraron 64-87 puntos 
avante. Dicha mejora se atribuyó por lo general a 
la prevista intervención del gobierno fluminense en 
el mercado. El contrato "M" acabó por perder 37-4 
puntos; los precios del producto africano registra
ban de 15 puntos menos a 15 más. 

La segunda semana se abrevíó con una fiesta y 
ello produjo un descenso de la art.iviclarl. El con-

trato "B" dio salida a 35.750, el "M" a 15.750 y 
el "R" a 1.250 sacos. El mercado a término era es
table, quedando el contrato "B" entre 7 puntos fa
vorables y 37 adversos mientras el "M" progresaba 
6-24; el "R" decayó 10 puntos y adelantó 75. El 
interés abierto aumentó un poco en cuanto a los 
tipos del Brasil y disminuyó ligeramente para los 
suaves y Robusta. 

Los términos en que las naciones caficultoras del 

Africa ratificarían el Convenio Internacional del 

Café, son los expuestos en la capital francesa por 

un vocero de la república de la Costa de Marfil. 

Eran los siguientes: 

1 Q Anteproyecto de un pacto a largo término so

bre estabilización de los precios del grano en vez 
del vresentP convenio anual; 
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29 Compromiso de la organización internacional 
para asesorar a los países africanos en sus esfuer
zos por consolidar el comercio del café Robusta; 

39 Compromiso de las naciones iberoamericanas 
para no combatir el café Robusta vendiendo a me
nos de los precios mínimos ni con otros procedimien
tos que se tengan por desleales; 

49 Contribución monetaria del ICA para finan
ciar las existencias sobrantes. 

La tercera semana se caracterizó por un definido 
incremento de las actividades. El contrato brasilero 
movió 53.750 sacos, el de suaves 27.250 y el Ro
busta 2.250. El tráfico opcional estuvo bastante pe
sado: comenzó el ejercicio con los precios firmes 
para acabar sometido a la presión de las ventas 
comerciales en la posición inmediata y en las de 
diciembre y septiembre del contrato de suaves. El 
"B" cerró 12 puntos atrás y hasta 13 adelante, el 
11M" con 30 menos y 2 más, y el "R" igual en par
te y en parte 46 puntos arriba. El interés público 
manifestó poquísima diferencia en un leve menos
cabo de los tipos brasileros, una pequeña elevación 
de los suaves, y sin novedad alguna en los afri
canos. 

Durante la cuarta semana la lonja parecía llevar 
el compás en espera del anuncio del ICA sobre cuo
tas de exportación. Todos los contratos a término 
se celebraron en ruedas flojísimas. El contrato "B" 
decayó 5-18 puntos, fluctuaba el "M" entre 25 favo
rables y 6 impropicios, y el 11R" progresó 5 puntos. 
El volumen total de las operaciones por el contrato 
"B" era harto inferior al del período retropróximo, 
pues las ventas sumaban 28.000 sacos; el "M" ena
jenó 12.500 y 750 el "R". El interés abierto regis
tró cortas menguas en todos tres contratos, con 1.017 
lotes en el 11B", 792 en el "M" y 59 en el "R". 

La semana postrera se distinguió por un decidido 
ascenso de los negocios. Las ventas del contrato 11B" 
sumaron 45.750 sacos, 32.750 las del "M" y las del 
11R" 6.750. El mercado de opciones era bastante ac
tjvo con mayor animación debida a la demanda co
mercial. El contrato brasileño mejoró 44-30 puntos, 
el de suaves 68-44 y 150 el Robusta. 

El interés público dejó ver aumentos en los tres 
contratos. En el 11 B" había 1.042 lotes, 812 en el 
aM" y 83 en el 11R". 

Las transacciones del mes de septiembre mostra
ron evidente desmedro en comparación con las de 
agosto. Las ventas septembrinas del contrato 11B" 
llegaron a 190.000 sacos tras los 322.750 de la- an-

terior mensualidad, a 98.250 contra 185.000 las del 
11M", y las del 11R" a 11.250 en lugar de 4.000 

sacos. 

El Convenio Internacional del Café publicó las 
cuotas señaladas a las 28 naciones caficultoras que 
en él participan, incluyendo por vez primera a Ke
nya, Tanganyka y U ganda. El total de los cupos 
asignados para el primer semestre de la vigencia 
se fijó en 18.815.000 sacos y los comerciantes neo
yorquinos del ramo esperaban que las nuevas cuo
tas surtiesen inmediato efecto en los precios del 
grano listo para embarque. 

Los precios del mercado de futuros al fin de cada 
una de las semanas que estudiamos, fueron estos: 

CONTRATO "B" 

Sepbre. Sepbre. Sepbre. Sepbre. Sepbre. 

2 9 16 23 30 

Sepbre., 1960 . 35 .96 36 .02 35. 90 
Dicbre., 1960. 36 .50 36 . 13 86.20 36 .16 36. 45 
Marzo, 1961. 35. 96 85 . 68 85.79 35.61 86.05 
Mayo, 1961. 35. 60 35.38 36 .51 36.40 35 . 71 
Julio, 1961 . 34 .99 84 .96 36 .01 34 .90 35 .20 
Sepbre., 1961 . 34.63 34 . 61 34.56 34.4 4 34.75 

CONTRATO "M" 

Sepbre., 1960. 46 .24 45 .30 46.00 
Dicbre., 1960 . 43. 75 43.86 43.81 44 .06 44 . 61 
Marzo, 1961 . 48 .55 43.65 48. 60 43. 76 44. 26 
Mayo, 1961. 48 .55 43. 46 43. 48 43. 42 44 .10 
Julio, 1961 . 43. 21 43. 41 43. 40 43.37 44.00 
Sepbre., 1961 . 43.11 48.36 4a.:n 43 .82 43 . 76 

CONTRATO "R" 

Sepbre., 1960. 28 .86 23.75 23. 76 
Dicbre., 1960. 21.75 22.05 22.96 28 .01 24 . 51 
Marzo, 1961. 24.49 

El nivel de precios de los tres contratos opcionales 

durante el período fue: 

CONTRATO "B" 

Máximo Mínimo 

Septiembre, 1960 ................ 36.15 86.80 

Diciembre, 1960 . . .......... . ... 86. 60 36.13 

Marzo, 1961. .... ........ ... 85.99 86.68 

Mayo, 1961 .... . . . ..... . .. . 85.69 85.38 

Julio, 1961 . .. ..... . .... . .. 85.10 84.90 

Septiembre, 1961 .... . . . . . . ... . . . 34 .76 84.56 

CONTRATO "M" 

Septiembre, 1960 . .. . . ..... . . ... . 45.44 44 .74 

Diciembre, 1960 . ......... . ... .. 44 .10 43.75 

Marzo, 1961 . . ...... . ....... 43.85 43.46 

Mayo, 1961 ........ . . . .. . . . 43.60 43.34 

Julio, 1961 . . . . ......... . . . 43.51 43.21 

Septiembre, 1961 . ... ..... . ..... . 43.41 43.11 

CONTRATO "Ru 

Septiembre, 1960 . ..... . . . . .. . ... 23 . 90 23.75 

Diciembre, 1960 . ... . . -: : . . ~ ..... 22.96 21.75 
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Los precios publicados del mercado de existencias 
fueron los siguientes: 

(centavos por librR ) 

Brasil: 

Santos, tipo 4 ... . . . ... .. . 
Paraná, tipo 4 •. . ..... . . . . 

Colombia: 

Armenia 
Medellfn 
Ma nizales . ..... .... ... . . . 

República Dominicana: 

Lavado .. . . . . . . ... . .. . ... . 

El Salvador: 

Lavado 

Venezuela: 

Táchira, lavado . ... . . . .. . 

México: 

Coatepec 

A frica Occidental Portuguesa: 

Ambriz de primera . ...... . 
Ambriz de segunda . ..... . 

Afrlca Occidental Francesa: 

Uganda, bvado . . .... ... . 

Arabia: 

M o ka 

Etiopfa: 

Abisinia 

1 9 6 o 

Septiembre 30 Agosto 26 

36.50-36.75 36.25-36.50 
35.75-36.00 35.00 

44.76-45.00 45.60-45.75 
44.75-45.00 45.50-45.75 
44.75-45.00 45.60-45.75 

41.75 41-75 

40.75-41.25 40.75-41.00 

42 .76 42 . 00 

25.76-26.00 26.00 
25 .25-25.50 24.60 

19 .25 19.25-20.00 

44 .00 44.50 

35 .25 35.25 

ESTADISTICA 

(en sacos de 132 libras) 

ARRIBOS A LOS ESTADOS UNIDOS 

Del Brasil De otros 

Septiembre ..... 1960 .... 895.216 1.184. 366 
Septiembre ..... 1959 .... 1.428.500 1.008. 818 
Julio-septiembre 1960 .... 2. 888.176 2.975.424 
Julio-septiembre 1959 .. . . 8.406.573 2. 804.916 

ENTREGAS A LOS ESTADOS UNIDOS 

Septiembre ..... 1960 ... . 
Septiembre ..... 1959 ... . 
Julio-sevtiembre 1960 ... . 
Julio-septiembre 1969 . . .. 

817.181 
1.866.870 
2. 821.449 
3.074.067 

l. 032.081 
1.124.600 
2. 788.688 
2. 789.381 

Total 

2.079.580 
2.437.318 
6. 858.599 
6.210.488 

l. 849.212 
2.490.970 
6.610.037 
5. 863.488 

EXISTENCIA VISIBLE EN LOS ESTADOS UNIDOS 

1 9 6 o 1959 

Ocbre. lo. Sepbre. lo. Ocbre. lo. 

En Nueva York ......... 500.133 446.076 493.537 
En Nueva Orleans-Brnsil. 63.988 40.962 106.424 
En U. S. otras partes . . . 468.685 311.851 407.499 
A flote del Bt'asil. .. .. . 433.800 500 .lOO 542.200 

---
Totales .. ... .. ... . . l. 461.666 1.297.488 l. 549.660 

CAFE EXPORTADO 

SEPTIEMBRE JU LIO·SEPTIEMBRE 

Del Brasil: 1960 1959 1960 1959 

a Estados Unidos. 751.000 1.024.000 2. 581.000 3. 638.000 
a Europa ..... .. . 591.000 547.000 1.670 . 000 l. 615.000 
a otras partes . ... 78.000 64.000 295.000 194.000 

---
Totales . .... . 1.420.000 l. 635.000 4. 546.000 5.842.000 

---
De Colombia: 

a Estados Unidos. 613.668 660.333 1.221. 865 l. 610.598 
a Europa ..... .. . 189.589 132.871 867.183 410.474 
a otras partes . .. . 20.103 34.373 50.547 68.692 

Totales . . ... 823.360 827.677 1.639.645 l. 989.664 

= 
Nota: Las opiniones y estadísticas publicadas en este artículo 

fueron tomadas de fuentes que consideramos verdaderas, mas no 
podemos asumir responsabilidad sobre su exactitud. 

Reunión anual del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y del Fondo Monetario Internacional 

DISCURSO DE W. A. B. ILIFF, VICEPRESIDENTE DEL BANCO 

INTERNACIONAL 

Creo que debo comenzar dando un vistazo al cre
cimiento de nuestra institución. Apenas hemos cum
plido los 15 años, pero nos hemos desarrollado en 
estatura, y espero que en sabiduría, considerable
mente más de lo que es normal esperar a esa tierna 
edad. Hace 10 años, 48 naciones eran miembros del 
Banco Internacional y habíamos invertido cerca de 

US$ 800 millones en ayuda financiera a diferentes 
proyectos en 14 países. Hace cinco años, nuestros 
miembros habían aumentado a 56 y nuestras inver
siones en 37 países llegaban a US$ 2.300 millones. 
Hoy día, 68 naciones están afiliadas al banco y 

nuestros compromisos en 53 países pasan ya de los 
US $ 5.000 millones. 
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El total de préstamos concedidos este año es li

geramente inferior al del pasado, pero este es 

solamente un accidente del calendario y no una 

señal de que estemos aflojando el paso. Si en el 

total del año se hubiera incluído tan solo un prés

tamo más, este habría sido el período con un total 

de empréstitos más alto de nuestra historia. Pero 

la estadística verdaderamente significativa es que 
el total de préstamos de los últimos tres años es casi 

igual a la suma de todos los préstamos concedidos 
en nuestros primeros 10 años de existencia. 

Durante el año en consideración, el tipo de nues

tros empréstitos se conformó con la norma acostum
brada, observándose el mismo énfasis en préstamos 
para transporte y energía eléctrica. Por quinto año 

consecutivo, el Asia y el Medio Oriente, considera
dos en conjunto, obtuvieron la mayor parte del di

nero prestado por el banco. Este año Africa ocupó 

el segundo lugar, y por primera vez Mauretania y 

la República Arabe U ni da se convirtieron en deu
dores del banco. Los empréstitos concedidos a Lati
noamérica durante el mismo período hicieron subir 
nuestras inversiones en esa parte del globo a más 

de U S$ 1.000 millones. 

No está lejos el día en que las nuevas naciones 
que ingresan a la comunidad de países libres hagan 
subir a más de 100 el número de estados soberanos 
afiliados al Banco Internacional. La mayoría de es
tas naciones se encontrarán mal provistas de recur

sos para su desarrollo, pero determinadas a hacer 

algo para remediar su pobreza. En consecuencia, es 

de esperar que muchas de ellas se hagan miembros 

del Banco Mundial, y no se necesita ser clarividente 

para pronosticar una creciente demanda de nuestros 

recursos. 

Nuestro enorme crecimiento no habría sido posi

ble, naturalmente, si los fondos necesarios para 
préstamos no hubieran podido mantenerse al nivel 

necesario. Hace diez años, casi la totalidad de nues
tros fondos provenía del capital pagado de los Es

tados Unidos y el Canadá, y de US$ 250 millones 
de dinero prestado en el mercado norteamericano. 

Hace cinco años, aunque ya las finanzas del Banco 

habían tomado un aspecto más internacional, las 

suscripciones pagadas de los Estados Unidos llega

ban a US$ 635 millones, o sea que eran superiores 

a la suma de las suscripciones de todos los otros 

miembros. Hoy en día se ha establecido ya por 

completo el carácter internacional de las finanzas 

del banco. El capital pagado de los miembros dis
ponible para préstamos -excluyendo la suscripción 

de los Estados Unidos- llega a US$ 1.000 millones. 

Más de la mitad de la deuda consolidada del ban

co, que ahora excede los US$ 2.000 millones, no 
está en manos norteamericanas, lo cual representa 

un cambio notable en relación con la situación que 
existía hace cinco años. 

Hace una década -e inclusive un lustro- nues
tra institución era primordialmente un banco de 

dólares; hoy somos un Banco Internacional en todo 
el sentido de la palabra. Los valores mobiliarios del 
banco se encuentran ya bien establecidos en los mer

ca~os de Alemania, Bélgica, Canadá, Holanda y Sui
za, así como también en Inglaterra y los Estados 

U nidos. Inversionistas en más de 40 países diferen
tes poseen valores mobiliarios del banco. Como indi

cación de la profundidad y amplitud de los recursos 

internacionales que el banco tiene a su disposición, 
podemos citar el hecho de que el pasado 13 de julio 

se anunció que el Banco Mundial había obtenido un 
préstamo del Banco Central de Alemania por el 

equivalente de US$ 240 millones. Parte de la suma 
fue recibida en dólares y parte en marcos alema
nes, con vencimiento a 12 años. 

Este no solamente es el préstamo de mayor con
sideración que hemos obtenido fuera de los Estados 
Unidos, sino que es el más grande que hayamos 
hecho en cualquier lugar desde que pusimos en cir

culación una emisión de valores por US$ 250 mi
llones en el mercado norteamericano en el verano 

de 1947. Durante los últimos tTes años, Alemania 
ha sido nuestra fuente más importante de fondos. 

Ha habido otras tres emisiones de valores desde 
que terminó el año fiscal que estamos considerando. 

Primero, una operación para continuar por otros tres 

años una emisión de bonos cuya fecha de venci
miento original era el pasado 11 de julio. Segundo, 

la venta, fuera de los Estados Unidos, de US$ 

100 millones en bonos del 3 'h o/o con vencimiento a 

dos años; para estos bonos se recibieron suscripcio
nes por un valor superior al de la emisión. Tercero, 
una emisión pública en Suiza de bonos al 4o/o con 

vencimiento a 15 años por un valor de 60 millones 

de francos suizos; para esta emisión también se 

recibieron suscripciones por un valor superior al 

fijado. Tomando en cuenta esta última emisión, el 

total de bonos y valores que el Banco Mundial tiene 

pendientes en Suiza llega a 690 millones de fran
cos suizos. 

Aparte de este mayor interés en las obligaciones 

del Banco Mundial, hemos notado también una cre

ciente demanda, por parte de inversionistas en todo 

el mundo, para la compra de préstamos hechos por 

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.



1248 REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA 

el banco. Durante el último año fiscal, la venta de 
parte de nuestros préstamos, sin nuestra garantía, 
llegó a casi US$ 250 millones. En la última década 
estas ventas han producido al banco más de US$ 
800 millones, y de esta cifra US $ 500 millones vi
nieron de fuera de los Estados U nidos. Las ventas 
de préstamos equivalen, en efecto, a reembolsos he
chos al banco antes de la fecha de vencimiento, y 
esta rápida repleción de nuestros fondos para prés
tamos significa, naturalmente, que se reduce nues
tra necesidad de buscar nuevos fondos en el merca
do. Pero aún más importante, estas ventas -sin la 
garantía del Banco- demuestran la confianza que 
los inversionistas privados tienen en el crédito de 
los países miembros de nuestra institución. 

Vale la pena observar que la posición financiera 
del Banco Mundial sigue haciéndose cada dia más 
fuerte. Durante el año fiscal último las reservas 
del banco aumentaron en US$ 86.5 millones, llegan
do a más de US$ 500 millones. 

En lo que se refiere al futuro es fácil prever que 
se presentarán nuevas demandas de capital, pero no 
siempre parece tan fácil localizar las nuevas fuen
tes para adquirirlo. No parece probable, sin embar
go, que se presente una escasez de capital para 
inversión en condiciones convencionales. El volumen 
de préstamos privados internacionales y la inver
sión en valores extranjeros ha venido aumentando; 
las emisiones de bonos extranjeros en los principa
les mercados durante 1958 y 1959 fueron más de tres 
veces superiores al total de bonos puestos en cir
culación en 1952 y 1953, excluyendo operaciones de 
consolidación. Una de las características de esta 
expresión ha sido el gran número de países que se 
encuentran en posición de invertir en el extranjero, 
particularmente las naciones de la Europa Occiden
tal, que han logrado un continuo mejoramiento en 

su situación doméstica y exterior. 

La actual tendencia de las tasas de interés sugie
rE: la posibilidad de un incremento continuo en la 
cantidad de capital disponible para proyectos de 
desarrollo económico. Aunque hoy en día se da gran 
importancia al reciente aumento en las tasas de in
terés a largo plazo en Europa, no debe olvidarse 
que dichas tasas son en la actualidad bastante más 

bajas de lo que fueron cuando el periodo de pros
peridad europea llegó a su tope en 1957. Más aún, 
desde 1957 se han mitigado un tanto los controles 
sobre el movimiento de capitales. Todas estas son 
indicaciones de que la cantidad de capital disponi
ble en Europa ha crecido sustancialmente en los úl
timo años, lo cual confirma la creencia de que el 

desplazamiento de capital hacia los países de esca
sos ingresos puede continuar aumentando. 

Durante la última década el Banco Mundial ha 
recibido una serie continua de nuevos miembros, así 
como también ha crecido la lista de nuevos acreedo
res y deudores. Igualmente, los últimos diez años 
nos han traído nuevos problemas que agobian tanto 

nuestros recursos como nuestras facultades. Hace 
diez años la comunidad financiera internacional aún 
edaba primordialmente interesada en los problemas 
de reconstrucción de las naciones que habían sido 
beligerantes en la segunda guerra mundial. Los paí
ses subdesarrollados tenían entonces apenas una 
prioridad secundaria con respecto a la inversión de 
capitales. Hace cinco años ya el énfasis había cam
biado, pero el alcance y la complejidad de los pro

blemas de desarrollo económico no fueron aprecia
dos plenamente por ninguno de nosotros. Es cierto, 
sin embargo, que algunos de los hechos fundamen
tales para fomentar el desarrollo económico eran ya 
bien conocidos y se discutían activamente. 

En el Banco Mundial nos habíamos dedicado, en 
unión de muchos de nuestros clientes, a la tarea de 
preparar adecuadamente proyectos de desarrollo eco
nómico y, junto con nuestra institución hermana, 
el Fondo Monetario Internacional, tratábamos de 
prevenir que la inflación hiciera inútiles nuestros 
esfuerzos y evaporara nuestros recursos. Estos pro
blemas aún nos preocupan y continuarán preocupán
donos mientras existan un Fondo Monetario Inter
nacional y un Banco Mundial, pero hoy día tenemos 
dos nuevas categorías de problemas que agregar a 
la lista. 

En primer lugar, tenemos el problema que llama
ré de los "Nuevos paises": aquellas naciones para 
las cuales la independencia nacional -y en algunos 
casos la revolución social- llegó con poco o ningún 
aviso o preparación. Como ejemplo sobresaliente 

tenemos a los nuevos países de Africa. En algunas 
de estas naciones sabemos ya que el primer obs
táculo en el camino del progreso es la falta de los 
servicios más básicos del gobierno, particularmente 
en lo que se refiere a una educación adecuada. Es 
necesario encontrar, o adiestrar, en alguna forma, 
hombres y mujeres que fijen los cimientos del go
bierno, pues sin estos no podrá edificarse el pro

greso social y económico. 

Este es un tipo de problema que obviamente no ha
bía sido anticipado del todo por la comunidad de las 
naciones. Los recursos humanos que tenemos a ma
no para solucionar la situación son lastimosamente 
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magros. Todas las agencias de fomento y desarro
llo, nacionales, regionales e internacionales, tendrán 
que extender sus recursos hasta el máximo para 
hacer frente a la demanda. En el Banco Mundial 
esperamos poder contribuír en el esfuerzo hasta 
donde nos sea posible. Muchas naciones que luchan 
ahora con las nuevas realidades de la independen
cia nacional, acuden a nosotros en busca de asisten
cia técnica en una gran variedad de formas, y es
tamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance 
por suministrarles dicha ayuda. Pero lo que se ne
cesita es algo más que las formas ya existentes 
de asistencia técnica. Los "Nuevos países" les pre
sentan un nuevo tipo de problema a las Naciones 
Unidas, al Banco Internacional y a todas las otras 
agencias interesadas en fomentar el desarrollo eco
nómico. Colectivamente, todavía no hemos logrado 
encontrar una solución adecuada. 

El otro problema es causado por la siguiente cir
cunstancia : una vez que un país inicia con forma
lidad su programa de desarrollo y se dedica a bus
car el capital necesario para financiarlo, dicho país 
puede llegar con gran rapidez al punto en que sus 
capacidades para lograr préstamos de capital ex
tranjero son muy limitadas en comparación con la 
cantidad de capital que puede usar efectivamente. 
Esto es ciertamente lo que sucede hoy día en la In
dia y Paquistán, y es muy posible que ya sea este 
también el caso de otros países. 

Por ejemplo, suponiendo que el tercer plan quin
quenal de la India esté basado en un cálculo justo 
y realista del progreso que la nación puede lograr 
en los próximos cinco años, la financiación del plan 
r6querirá que se acelere y se incremente considera
blemente la ayuda exterior. La deuda externa ya le 
crea una carga onerosa a la economía india, y si 
los préstamos continúan apilándose sobre los prés
tamos, los gastos por concepto de intereses, servi
cios y reembolsos llegarán muy pronto a un nivel 
intolerable. 

Esta es claramente una situación en la cual, si 
no ha de retardarse peligrosamente el ritmo de pro
greso del mundo subdesarrollado, será necesario en
contrar nuevas formas para financiar el desarrollo 
en escala sustancial. Ya el mundo libre ha comen
zado a darse cuenta de esto y, como resultado, es
tamos experimentando con toda una orquesta de 
nuevos instrumentos financieros -bilaterales y mul
tilaterales- que esperamos provean formas orde
nadas y constructivas de eliminar los desequilibrios 
causados principalmente por el impulso de desarro
llo de un país. Debemos usar estos nuevos instru-

mentos para crear una nueva armonía. El riesgo 
que corremos es que, si no andamos con cuidado, 
podríamos producir no una orquesta sino un con
junto desordenado de ruidos discordantes. 

Al considerar todos estos problemas uno puede 
observar que la comunidad internacional está toman
do un nuevo rumbo: hay ahora una tendencia ha
cia la mayor confianza en los acuerdos multilate
rales. Esta tendencia actual difiere en mucho de 
otras similares del pasado; lo que se busca hoy no 
es una solución total y permanente de los extensos 
problemas del progreso, sino la solución de proble
mas específicos. Estas soluciones parciales pueden 
juntarse a otras, como las piezas de un rompeca
bezas, para producir un cuadro que ofrezca mejo
res perspectivas de paz y progreso humano. 

La transformación histórica que se está llevando 
a cabo actualmente en el mundo subdesarrollado no 
permite ninguna "solución" general, pero sí ofrece 
infinitas posibilidades a quienes trabajan por el 
desarrollo económico. Al unir las necesidades de 
progreso con la cooperación internacional, un cre
ciente número de estadistas a través de todo el mun
do está tratando de abrir paso a esa infinidad de 
posibilidades. En lugar de buscar una fórmula má
gica, pero elusiva, están estudiando oportunidades 
específicas de desarrollo y tratando de utilizar di
chas oportunidades como medio de promover la ar
monía y la tranquilidad entre las naciones. 

Es esta una tendencia inmensamente alentadora 
para nosotros los del Banco Internacional. Siempre 
hemos creído que para dar vigor a la cooperación 
internacional es necesario convertir en realidad, en 
tantos casos específicos como sea posible, la pers
pectiva de crecimiento económico. Aunque no recla
mamos ningún lugar especial, hemos sido los pio
neros en esta empresa y hoy tenemos el privilegio 
de recibir nuevas y apasionantes tareas. 

Como es natural, para nosotros es de especial 
importancia la nueva Asociación Internacional de 
Desarrollo "IDA" (International Development As
sociation). Ya los estatutos del IDA han entrado 
en vigor, y los gobiernos miembros de la Asociación 
han suscrito sus cuotas mínimas; muy pronto el 
IDA estará listo para empezar operaciones. Los 
gobiernos miembros del IDA le han dado al Banco 
M un dial la responsabilidad de administrar la Aso
ciación. El nacimiento de esta agrupación es un hito 
en nuestro camino. Aquí se podrá probar el siste
ma de administración multilateral en un nuevo cam
po, y aquí se nos presenta una rara oportunidad de 
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demostrar cómo los nuevos tipos de instrumentos 

financieros pueden hacer posibles los métodos que el 

problema actual de desarrollo económico demanda. 

Los recursos iniciales del IDA son muy modestos 

en comparación con las necesidades del mundo sub

desarrollado, pero estoy seguro de que dichos re

cursos aumentarán a través de los años, y que el 

Banco Mundial y el IDA podrán ayudar a los paí

ses menos desarrollados en un frente más amplio 

y con mayor eficacia de lo que el banco ha podido 

hacerlo hasta ahora por sí solo. 

Los directores ejecutivos y el presidente del Ban

co Mundial usaron la palabra "flexibilidad" para 

definir las operaciones futuras del IDA. Por el as

pecto financiero, el IDA podrá aventurarse más 

allá que el banco en países que, por razones ajen as 

a su voluntad, tienen una capacidad muy limitada 

para comprometerse en deudas internacionales con

vencionales. Desde el punto de vista de los proyectos 

económicos, el IDA puede apoyar las empresas de 

desarrollo que parezcan más prometedoras, siempre 

y cuando dichas empresas puedan pasar la prueba 

de preparación cuidadosa y adecuada que el banco 

acostumbra aplicar. Con esta estipulación, es de es

perarse que el IDA pueda financiar los mismos 

tipos de inversión que financia el banco, y otros 
más. 

Cualquier discusión de la política del IDA sería 

prematura en este momento. Es solamente a través 

dr operaciones específicas como podemos adaptar la 

técnica y política por seguir (de acuerdo con la car

ta constitucional del IDA) a las urgentes necesi

dades de los países miembros menos desarrollados. 

Tenemos el propósito de comenzar con vigor y de 

estudiar muy pronto proyectos concretos. N os da

mos cuenta de que nuestra administración del IDA 

será sometida a un examen riguroso. Tenemos que 

demostrar que un banco puede manejar dinero sa

bia y eficazmente, aun en caso de que la ganancia 

ortodoxa no sea una consideración primordial. Es

peramos que a través del IDA podamos llegar a 

pueblos que hasta ahora han sido inaccesibles para 

el banco, con el fin de ofrecerles perspectivas para 

una vida mejor, más sana y más productiva. 

El IDA es solo uno de los nuevos caminos en el 

campo de desarrollo económico que probaremos en 

el futuro inmediato. Varias organizaciones regiona

les, particularmente en Latinoamérica, comenzarán 

muy pronto operaciones paralelas. La formación del 

Banco Interamericano de Fomento y la posible par

ticipación futura de la Organización de Estados 

Americanos en actividades de desarrollo económico, 

prometen un cambio en la situación económica de 

los pueblos latinoamericanos, y vale decir que ese 

cambio ya está comenzando a efectuarse. Con la es

peranza de que las nuevas corrientes sean favora

bles al desarrollo económico, el Banco Mundial anti

cipa un considerable aumento en la demanda de 

servicios básicos, y estamos aprestándonos a cum

plir con nuestro deber junto a las nuevas institu

ciones. Durante el año pasado hicimos estudios con 

otras organizaciones en Argentina y Venezuela, y 

todo parece indicar que el Banco Mundial podrá 

muy pronto comenzar programas de préstamos en 

esos dos países. También se han abierto mejores 

oportunidades para préstamos en Chile, Colombia 

y México. En general, las perspectivas de desarro

llo en todo Latinoamérica son muy alentadoras. 

El banco está siguiendo con igual interés el mo

vimiento que se ha organizado para enmendar las 

funciones y la participación en la Organización de 

Cooperación Económica Europea. Este movimiento 

incluye entre sus objetivos el de proporcionar a la 

Comunidad del Atlántico los medios de aumentar y 

coordinar la ayuda colectiva a los países subdesa
rrollados. 

No todas las nuevas formas de ataque al proble

ma de desarrollo económico son tan metódicas como 

esta. Por ejemplo, desde hace algún tiempo un gru

po de gobiernos, que han estado suministrando ayu

da en gran escala a la India, convocan reuniones 

anuales con el banco para intercambiar informa

ción con respecto a programas e intenciones de ayu

da, y para lograr una mayor coordinación de es

fuerzos. Este mes se convocó en París una reunión 

para dar consideración preliminar al tercer plan 

quinquenal de la India, y para estudiar la cantidad 

de ayuda en cambio exterior que el plan requerirá. 

Es muy posible que en la próxima primavera se 

convoque una segunda reunión. Una agrupación si

milar se reunirá el mes entrante en Washington 

para estudiar la ayuda a Paquistán, en vista de los 

nuevos planes de desarrollo sometidos por ese país. 

Algunas otras naciones se han acercado al banco a 

solicitar reuniones del mismo tipo. 

Este es otro ejemplo del esfuerzo que se está ha

ciendo para unir las necesidades de desarrollo eco-
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nom1co con la cooperación internacional, con el fin 
de prestar una ayuda más efectiva. No es este un 
truco cuya aplicación pueda hacerse universal. Si 
estas reuniones han de servir a la larga a fomen
tar el desarrollo económico, no deben considerarse 
cerno simples convocatorias para la recolección de 
fondos, o como medios de asegurar un ajuste tem
poral en tiempo de crisis económica o política. Lo 
que se requiere no es solamente financiación, sino 
también un programa eficaz de desarrollo económi
co. Para que la cooperación internacional pueda ser
vir realmente el objetivo deseado, debe fomentar la 
programación ordenada de proyectos y recursos, es
pecialmente en el pais que recibe la ayuda. Cuando 
se llene esta condición vital, estos consorcios de 
crédito podrán suministrar una prueba más con
vincente del valor del sistema de cooperación inter
nacional. 

Finalmente, en este mismo sentido, sería qmza 
conveniente mencionar el tratado de aguas del In
dus, entre India y Paquistán que fue firmado la 
semana pasada. Esta es una noticia que será muy 
bien recibida como solución de la crítica y prolon
gada disputa que existía entre estos dos importan
tes miembros de nuestra organización. El acuerdo 
contempla una serie de trabajos en Paquistán, con 
un costo de U S$ 1.000 millones, que será la más 
grande que se haya emprendido en cualquier lugar 
del mundo. Este proyecto no habría sido posible sin 
In generosa ayuda de los gobiernos de Alemania, 
Australia, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña 
y Nueva Zelandia. 

Aparte de un préstamo convencional que el Ban
co Mundial concederá para este proyecto, la ayuda 
d~ los países antes mencionados será otorgada total
mente en forma de donaciones, o en préstamos re
embolsables en moneda local. Toda la ayuda será 
canalizada a través del Fondo para el Desarrollo 
del Valle del Indus, establecido por acuerdo inter
nacional. Este Fondo será administrado por el Ban
co Mundial. Los contratos para efectuar los traba
jos necesarios se harán por medio de cotizaciones 

internacionales, de acuerdo con el método acostum
brado por el banco. Los arreglos hechos para la 
financiación de esta nueva empresa ofrecen un ejem
plo de las posibilidades que existen para organizar 
una financiación técnica multilateral para proyec
tos de desarrollo económico. El ingreso al "Club 
Indus", lo mismo que a cualquiera de los consor
cios internacionales que he mencionado, es todavía 
posible para cualquier candidato que esté dispues
tc a pagar el derecho de entrada. 

Y o creo que lo que estamos emprendiendo hoy 
día en el Banco Mundial, y lo que nos han solici
tado que emprendamos a través del IDA, promete 
adquirir una enorme importancia en años futuros. 
Estoy convencido de que la técnica de desarrollo 
económico complementada con la cooperación inter
nacional, adquirirá muy pronto una mayor impor
tancia en la mente de quienes están seriamente in
teresados en la promoción del progreso económico y 

social y en el mantenimiento de la paz. 

Pero no podemos ser tan ambiciosos o presumi
dos como para ofrecer una solución total a proble... 
mas que, por su misma naturaleza, pueden atacarse 
solamente paso a paso y uno a la vez. Me parece 
que no hay ninguna solución general para los pre
sentes problemas de desarrollo económico, lo mismo 
que no hay ninguna solución general, en las actua
les circunstancias del mundo, para los problemas de 
la paz. 

La tarea a la cual debemos dedicarnos hoy es 
tratar de mejorar la suerte material de nuestros 
semejantes menos afortunados, atacando cada difi
cultad específica a medida que la vayamos encon
trando. Nuestra tarea es vivir con los problemas 
de hoy, de manera que podamos alentar una espe
ranza en el futuro. Si las necesidades de desarrollo 
económico pueden descansar en la cooperación in
ternacional, podremos servir los fines de la paz y 

la libertad en la forma más tangible que tenemos 
a nuestro alcance y con las herramientas más efi
caces' que tenemos a mano. 
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DISCURSO DE PER JACOBSSON, GERENTE~DIRECTOR DEL 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

Al mirar en rededor del mundo de hoy, no es 

sorprendente que muchas personas adopten una opi
nión pesimista ante la extensa intranquilidad po
lítica y social y los graves problemas que deben ser 

solucionados. Es, por consiguiente, en extremo sa
tisfactorio, que haya tantas señales de progreso con
tinuo en el campo económico y monetario, donde, 
por muchos aspectos, ha habido una evolución cla
ramente favorable. En un gran número de países 
las inversiones han alcanzado un alto nivel, y el 
volumen de producción generalmente ha venido au
mentando -a menudo a paso muy rápido- a la 
vez que en el comercio mundial se ha registrado 
una conspicua expansión, que ya lleva cerca de dos 
años continuos. Debido al aumento de abastecimien

tos, tanto de materias primas como manufactura
das, y gracias a la cauta política fiscal y crediticia 
seguida, la prosperidad constante en muchos países 

no ha llevado a un resurgimiento de la inflación, sino 
que más bien ha ido acompañada de una gran esta
bilidad de precios. La expansión del comercio mun
dial, que se originó en los países industriales, viene 
produciendo efectos beneficiosos para muchas de las 
naciones productoras de materia prima, dado que 
para estas es ahora más fácil disponer de sus pro
ductos y mejorar su posición de pagos. Ciertamente, 

para muchos de los países menos desarrollados 

-que por regla general son los productores de ma
teria prima- el hecho de que el precio de sus pro

ductos no haya logrado recuperarse es fuente de 
desengaños y düicultades. El Fondo mantiene con

tacto cercano con estos países, pero en general ellos 
han continuado sus esfuerzos para restaurar y man
tener el balance monetario, y para desarrollar y 

diversificar sus economías con base en los recursos 
disponibles, tanto domésticos como extranjeros. 

Aunque en ciertos países la realidad no ha estado 

siempre a la altura de las expectativas, algunas 
veces quizá exageradas, y se han presentado tensio

nes a medida que las naciones más industrializadas 

llegan a los límites de su capacidad productiva, un 
menor número de países se enfrenta actualmente 

a düicultades en la balanza de pagos; en consecuen

cia, las solicitudes de asistencia económica hechas 

al Fondo han disminuido. La consolidación moneta
ria continúa, y también se ha logrado algún pro
greso en la eliminación de tácticas discriminatorias 
y restricciones relativas al comercio y los pagos. 
Puede pensarse que este es un cuadro demasiado 
optimista, pues aún hacemos frente a muchos pro
blemas difíciles, pero vale la pena hacer notar que 
los negocios -en el sentido más amplio de la pa

labra- continúan progresando sin dejarse pertur
bar por los eventos políticos, y la mayoría de los 
países han podido afrontar con éxito las düiculta
des que encuentran en su camino. Esto indudable
mente refleja un mejor balance económico y la uti
lización más adecuada de reservas. 

Para el Fondo Monetario mismo, como está claro 

en el informe anual de los directores ejecutivos, 
el año pasado fue constructivo en muchos aspectos. 
Seguimos convocando las consultas anuales del ar
tículo XIV, y también hemos activado la ayuda téc
nica a los países miembros y, en algunos casos, a 
naciones que no han ingresado todavía al Fondo 
Monetario Internacional. Además, el programa de 
entrenamiento continúa en las mismas líneas de 

años anteriores. Durante el año pasado, las misio
nes del Fondo visitaron más de 50 países; conse

jeros técnicos han residido por diferentes períodos 

en otros países, y 26 naciones más han enviado 
participantes al programa de entrenamiento. A tra

vés de las consultas y la asistencia técnica, ha sido 

posible discutir plena y francamente los problemas 
de cada miembro con los funcionarios del respecti
vo país. 

Como resultado de la mayor familiaridad del per

sonal del Fondo con los problemas de los países 

que visitan, se ha creado a través de los años un 
sentimiento de confianza mutua. Creo que también 

estaría en lo cierto al decir que los funcionarios de 

los países miembros reciben con agrado la oportu
nidad de examinar sus problemas con la ayuda de 

observadores internacionales experimentados. 

El monto de la ayuda económica concedida por el 

Fondo fue menor que en los tres años anteriores, 
lo cual indica una mejor posición monetaria gene-
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ral, particularmente en los países industriales, que 
tienen el derecho de hacer giros de mayor conside
ración contra el Fondo. Las compras de medio cir
culante, que con mayor frecuencia han sido de mo
nedas diferentes al dólar norteamericano, llegaron 
al equivalente de US$ 166 millones en el año 1959-60, 
en comparación con US$ 264 millones en el año an
terior. El número de países que recibieron ayuda 
fue de 12, lo cual indica también una reducción en 
relación con el año pasado en que 16 países hicie
ron uso de su derecho para retirar dinero del Fondo. 
Como los recursos del Fondo constituyen una "se
gunda línea de reservas" para los países miembros, 
es tan solo natural que dichos recursos sean menos 
usados cuando las cosas marchan bien. Pero las 
cifras que acabo de citar no dan por sí solas una 
idea adecuada del alcance de las operaciones del 
Fondo, pues no toman en consideración los llamados 
Convenios "stand-by". El número de estos conve

nios que se iniciaron o renovaron fue el mismo que 
el año pasado ( 13), pero el monto total de dinero 
disponible en ellos aumentó. Para países interesa
dos, las líneas de . crédito que se obtienen a través 
del "stand-by", aun en caso de que este no se use, 
sirven un valioso fin, pues ayudan a sostener la 
confianza al dar a los miembros la seguridad de 
que el dinero estará a su disposición en caso de 
que sea necesario. Aunque el Fondo no tiene el po
der de crear crédito directamente (las sumas de 
dinero que un país gira son obtenidas, por inter
medio del Fondo, del pais en cuya moneda se ha 
hecho el giro), los convenios "stand-by", por su 
sola existencia, fortalecen la posición de reservas 
del país interesado sin necesidad de que haya ex
tracción alguna de dinero, y actúan en muchas ma
neras como una forma de creación de crédito. 

De los "stand-by" concedidos o renovados duran

te el año fiscal, la mayoría fueron hechos para apo
yar programas de estabilización. Dos de ellos fue
ron con países europeos -España e Islandia- y 

en ambos casos se trataba de cambios en el valor 

nominal de la moneda. En Iatinoamérica la lista 

incluye a la Argentina, Bolivia, Colombia, Haití, 

Honduras, Paraguay, Perú, Santo Domingo y Ve

nezuela. Además, Marruecos también participó en 

un "stand-by", al introducir un nuevo valor nomi

nal en su moneda, y también se efectuó un "stand

by" de seis meses con El Salvador. En los casos 

apropiados, el Fondo acostumbra obtener del país 

que busca ayuda financiera una declaración de pro

pósito acerca de la política que intenta seguir. Si 

un país se ve obligado a desviarse de la ruta espe-

cificada en tal declaración, es normal que consulte 
con los funcionarios del Fondo para poder llegar a 
un nuevo acuerdo con base en el cual podrá hacer 
nuevos retiros de dinero. 

Al Fondo Monetario le consta que los países 
miembros hacen grandes esfuerzos para complemen
tar los programas contenidos en su declaración de 
intenciones, y que han hecho grandes progresos pa
ra mejorar su posición. N o hay duda de que el 
avance logrado en años recientes ha creado un 
'clima de opinión' en el cual el retorno a la esta
bilidad monetaria, con menos restricciones, se ha 
convertido en la orden del día. Parece ciertamente, 
que en el campo monetario, tanto la buena salud 
como la enfermedad son contagiosas. 

Como es natural, hay una gran diferencia entre 
la cantidad de ayuda que necesita un país grande 
y la que necesita un país pequeño, pero ambas im
plican para el Fondo más o menos el mismo traba
jo. Las dificultades para introducir una política fis
cal y crediticia apropiada, para remover las tácti
cas discriminatorias y restricciones y para simpli
ficar las complejidades del medio circulante, depen
derán, naturalmente, de las circunstancias de cada 
caso. Sin embargo, por nuestra experiencia sabemos 
que los países pequeños se ven acosados por pro
blemas que no son menos difíciles de superar que 
los de sus vecinos mayores. Esto es especialmente 
cierto en los países menos desarrollados, producto
res de materias primas, y casi todas las transac
ciones del Fondo provienen de la exportación de ma
terias primas. 

Los recursos del Fondo han crecido conside
rablemente en los dos últimos años; con el aumen
to de las cuotas que deben pagar los miembros, 
decretado en la reunión anual de Nueva Delhi, en 
el otoño de 1958, el total ha subido de US$ 5.400 
millones a US$ 14.500 millones. Solamente cinco 
países no han aceptado aún el aumento de sus cuo
tas, pero se espera que al menos dos de ellos lo 
hagan antes de que termine el período fijado para 
la aceptación, que ahora ha sido prorrogado hasta 
el 31 de octubre. Además de este aumento general, 
los activos líquidos del Fondo también han aumen
tado substancialmente como resultado de los pro
gresos hechos hacia la convertibilidad externa. El 
Fondo tiene ahora en cuenta US$ 3.000 millones 
en oro y US$ 7.000 millones en monedas externa
mente convertibles. 

El total de monedas corrientes compradas al Fon
do, y todavía no adquiridas, llegó en agosto 31 de 
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1960 a US$ 1.069 millones, y la cantidad que los 
miembros tienen disponible, en 11stand-by", subió al 

equivalente de US$ 267 millones. El que el total de 
giros y compromisos pendientes bajo "stand-by" 

sea muy inferior a lo que ha sido en años recien
tes, es una consecuencia de la expiración de muchos 
de estos convenios y de las readquisiciones hechas 
al Fondo. Por ejemplo, durante el año, México, Pa
quistán y la Gran Bretaña no solicitaron la reno
vación de sus "stand-by". En el mismo periodo las re
adquisiciones hechas por el Fondo llegaron a US$ 642 
millones. Algunas de estas readquisiciones han sido 
hechas en conformidad con convenios previos; otras 
fueron necesarias debido a obligaciones acumuladas 

como resultado de un aumento en las reservas mo
netarias, y otras más han sido hechas en anticipa
ción de proyectos u obligaciones específicas. Estas 
dos últimas categorías de readquisición reflejan, 
una vez más, la mejora en la posición monetaria 
de los países miembros. Para cada país, individual
mente, la readquisición anticipada significa que sus 
reservas primarias se reducen, mientras que aumen
tan sus "reservas de segunda línea" - que consisten 

en el posible uso de los recursos del Fondo-. De -
de muchos puntos de vista - incluyendo considera
ciones de un carácter más general en relación con 
el movimiento de fondos entre los diferentes cen
tros monetarios- parece preferible que cuando un 
país aumente sus reservas haga prontos abonos al 
Fondo, toda vez que este, en conformidad con sus 
reglas, siempre estará dispuesto a prestar nueva 
asistencia en caso de necesidad. 

En la última reunión anual se trataron dos cues
tiones de carácter general: la eliminación de tácti
cas discriminatorias y la aceptación de las obliga

ciones especificadas en el Artículo VIII. Sobre am
bas cuestiones los directores ejecutivos llegaron a 
un acuerdo, y se emitieron al respecto declaraciones 
oficiales que se encuentran publicadas en el último 

informe anual. 

En la resolución sobre tácticas discriminatorias, 
adoptada el 23 de octubre del año pasado, los di
rectores ejecutivos trataron de las restricciones im

puestas por razones de balanza de pagos. Los di
rectores observaron que ha habido una notable me
jora en la posición de reservas, particularmente en 

los países industriales, y que se ha notado un ex
tenso movimiento hacia la convertibilidad externa. 
Por consiguiente, concluyeron que, bajo estas cir

cunstancias, no se puede ya justificar por razón de 
la balanza de pagos ninguna táctica discriminatoria 
por parte de miembros cuyos recibos corrientes sean 

principalmente en monedas externamente converti
bles. Se aceptó que algunos países necesitarían un 
período de tiempo razonable para eliminar totalmen
te las restricciones discriminatorias, y se contempló 
la posibilidad de que se presenten problemas espe
ciales para algunas naciones que reciben pagos en 
monedas aún sujetas a una convertibilidad limitada. 

Hoy día, una porción abrumadora del comercio 
mundial es pagado en monedas externamente con
vertibles, y es grato poder informar que se ha lo
grado un gran progreso en la eliminación de res
tricciones, especialmente en relación con el área del 
dólar. Este es, sin embargo, un proceso continuo; 
todavía se necesitan nuevas medidas para la elimi
nación de tácticas discriminatorias, particularmente 
en cierto número de casos en que son aplicadas con
tra países que no pertenecen al área del dólar. 

La resolución del Fondo con respecto a las tác
ticas discriminatorias se le comunicó debidamente 
a la GATT (General Agreement on Tariffs and 
Trade), que a su vez emitió una declaración simi
lar. A este respecto, quizá debiera referirme bre
vemente al interés del Fondo Monetario en la eli
minación de restricciones en general, así se relacio
nen estas al comercio o a los pagos y así sean o 
no discriminatorias. La GATT puede pedirle al Fon
do que decida si en un país dado las restricciones 
pueden justificarse por razones de su balanza de 
pagos. Ya se han examinado cuestiones de esta na
turaleza en conexión con las consultas anuales del 
Artículo XIV, y en ciertos casos se ha llegado a la 
conclusión de que la balanza de pagos del país en 
cuestión, no justifica el mantenimiento de restric
ciones cuantitativas. Deben entonces los países in
teresados decidir si eliminan las restricciones, o si 
justifican su retención por otros motivos. 

En este campo más extenso de restricciones, se 
logró también un progreso substancial durante e] 
año pasado. Aunque no puede decirse que ningún 
factor por sí solo ha sido la causa de la notable y 

reciente expansión del comercio mundial, no cabe 
duda de que la eliminación progresiva de restric
ciones y tácticas discriminatorias ha jugado un im
portante papel, para beneficio de todas las nacio
nes. Este progreso incluye la liquidación de un nú

mero considerable de acuerdos bilaterales de pagos. 
Con todo, muchos de estos acuerdos continúan en 
efecto, limitando apreciablemente la libertad de los 
comerciantes para vender y comprar libremente en 
los mercados que ofrezcan las condiciones más ven
tajosas. El Fondo continuará luchando por el esta-
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blecimiento de un sistema global de comercio y pa
gos multilaterales. En muchos países el sistema de 
restricciones refleja una posición de inestabilidad 
doméstica, o se debe a fuertes presiones proteccio
nistas, pero afortunadamente cada día se pone más 
en evidencia el hecho de que las restricciones y las 
tácticas discriminatorias no solo son perjudiciales 
para otros países, sino aún más para las naciones 
que continúan aplicándolas. 

En la última reunión anual también se comenzó 
el examen de los aspectos legales, políticos y de 
procedimiento que implican la aceptación por parte 
de un miembro de las obligaciones estipuladas en 
el Artículo VIII. El 19 de junio los directores eje
cutivos acordaron una resolución destinada a servir 
como guía a los miembros, de acuerdo con los pro
pósitos del Fondo Monetario Internacional, especi
ficados en el Artículo l. 

De acuerdo con los convenios de transición del 
Artículo XIV, los miembros del Fondo tienen el de
recho de mantener y adaptar restricciones sobre 
pagos y traspasos, en transacciones internacionales 
corrientes, sin la previa aprobación del Fondo. Por 
otra parte, cuando un país acepta las obligaciones 
del Artículo VIII, tiene que obtener la aprobación 
del Fondo para cualquier restricción de pago que 
mantenga en ese momento; en el futuro tendrá que 
obtener la aprobación previa del Fondo tanto para 
la introducción o reintroducción de restricciones, co
mo para cualquier aplicación de las restricciones 
existentes. 

Quizás sea útil recalcar que, de acuerdo con el 
Artículo XIV, los países miembros solamente tie
nen el derecho de mantener y adaptar restricciones; 
por tanto, cualquier introducción o reintroducción 
de restricciones requeriría la aprobación previa del 
Fondo, de acuerdo con el Artículo VIII, aunque el 
país en cuestión se rija por el "status" que ocupa 
de acuerdo con el Artículo XIV. Desde un punto 
de vista más general, la aceptación de las obliga
ciones del Artículo VIII puede ser considerada como 
una consolidación de la convertibilidad para transac
ciones internacionales corrientes. Esto implica que 
el país en cuestión se siente capaz de conducir sus 
relaciones financieras internacionales sin el uso de 
restricciones importantes. Por consiguiente, para 
países que tengan restricciones de alcance limitado, 
y que posiblemente no tengan que recurrir a me
didas restrictivas en el futuro cercano, la transición 
al Artículo VIII sería ahora el paso apropiado. Va
rios países han estado considerando cuidadosamente 

este paso, y a pedido del Fondo, han suministrado 
información detallada y completa sobre su sistema 
de cambios. Es, por consiguiente, de esperar, que 
varios países miembros ingresen al Artículo VIII 
en el futuro cercano. 

Un aspecto importante de la resolución adoptada 
el 19 de junio por los directores ejecutivos, fue la 
de delinear el método de consultas regulares con 
el Fondo a medida que un mayor número de países 
asuma las obligaciones del Artículo VIII. La cues
tión es importante puesto que las consultas regula
res no son obligatorias para los países que acepten 
el Artículo VIII, excepto en ciertos casos limitados. 
Los directores ejecutivos recalcaron que el Fondo 
puede suministrar ayuda y consejo técnico a los 
países miembros, y puede facilitar un fórum para 
el intercambio de puntos de vista sobre asuntos mo
netarios y financieros. Los directores consideran que 
las discusiones periódicas entre el Fondo y sus 
miembros son de un gran valor, aun en caso de que 
no se presenten cuestiones relacionadas con el 
Artículo VIII. Se resolvió que estas discusiones en
tre el Fondo y sus miembros deben ser convocadas 
aproximadamente cada año. 

El método delineado para el contacto entre el 
Fondo Monetario y sus miembros significa que, ade
más de las consultas anuales de los países parti
cipantes en el Artículo XIV, en el futuro se harán 
preparativos para discusiones periódicas con los 
países del Artículo VIII. Con la aceptación volun
taria de una práctica que ha demostrado ser tan 
útil, tanto para el Fondo, como para muchos países 
miembros, el Fondo podrá mantener y fortalecer 
los lazos de contacto con los miembros y, en ge
neral, aumentar su eficacia como centro de coope
ración monetaria. 

Los principios o líneas de conducta propuestos en 
las dos declaraciones de política hechas por los di
rectores ejecutivos desde la última reunión anual, 
forman ahora parte del código de buena conducta 
monetaria y económica a la cual se están allegan
do gradualmente todos los miembros del Fondo. 

Pasando ahora a otra materia, quiero referirme 
al estudio preparado por el Fondo en respuesta a 
la petición hecha por los siete paises que formaron 
la Asociación latinoamericana de Libre Comercio 
con la firma del tratado de Montevideo, el 18 de 
febrero de 1960. Al Fondo se le pidió que preparara 
un estudio de los problemas de pagos que pueden 
presentarse dentro de la Asociación. En el estudio 
se dio énfasis a las ventajas de un sistema de pa-
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gos en monedas libremente convertibles. En una 
reunión de los bancos centrales de los siete países, 
se reafirmó que el objetivo por lograr, es el de la 
libre convertibilidad de monedas. Es, por tanto, de 
esperarse, que los países latinoamericanos en cues
tión consideren la convertibilidad de sus monedas 
como una condición para cumplir con éxito sus 

acuerdos comerciales. 

En el campo de las relaciones monetarias y co
merciales internacionales, se están formando mu
chas organizaciones e instituciones nuevas a través 
de todo el mundo. En un período de rápido desarro
llo económico, ciertamente algunas veces las nue
vas instituciones son necesarias, y quisiera darle un 
saludo especial de bienvenida al nuevo Banco Inter
americano de Fomento, cuyo primer presidente, se

ñor Herrera, fue anteriormente uno de los directo
res ejecutivos del Fondo Monetario. 

Sin embargo, ya es un hecho generalmente acep
tado que la multiplicación de organizaciones e ins
tituciones internacionales no pueden suministrarnos 
la solución a todos nuestros problemas. Esto me 

hace recordar un viejo principio de lógica, que data 
de la Edad Media: "Las entidades no deben multi
plicarse más allá de lo necesario". 

Al observar otros eventos, es claro que el esta
blecimiento de la convertibilidad externa ha dado 
vigor a los mercados mundiales de cambio y al sis
tema bancario internacional. N o es solo que las 
cuentas no residentes de monedas conientes en la 
mayoría de los países industriales sean ahora ple
namente convertibles, sino también que los bancos 
comerciales mismos tienen ahora más fondos ex
tranjeros para sus operaciones. En parte como re
sultado de esta mayor libertad, la financiación del 
comercio se ha facilitado considerablemente, y este 
ha sido, sin duda, uno de los factores que han cau
sado la expansión del comercio mundial. Al mismo 
tiempo, los cambios han hecho posible el traspaso 

de fondos líquidos disponibles, o el movimiento de 
financiación comercial de un mercado monetario 

al otro, de acuerdo con los cambios en tasas 
de interés relativo. Durante el curso de este año, 
las tasas de interés a corto plazo bajaron en 

los Estados Unidos y el Canadá en cerca de 2o/o, 
mientras que en Alemania y la Gran Bretaña han 

subido aproximadamente también en un 2o/o. Un 
cambio del 4o/o en la ventaja relativa de retener el 
dinero o financiar operaciones comerciales en un 

lado u otro del Atlántico, ha inducido a muchas em
presas de negocios e instituciones financieras a re-

visar sus posiCiones en los diferentes centros, y a 
efectuar los ajustes necesarios de acuerdo con la 

nueva situación. La intensificación de otras restric
ciones en la disponibilidad de crédito en algunos 
países europeos, especialmente en Alemania, ha ve
nido a aumentar el flujo de fondos. Por otra parte, 
las consideraciones políticas parecen haber provo
cado solo movimientos limitados. 

El movimiento de fondos también se debe a so
brantes y déficit en la cuenta corriente de la balan
za de pagos. En verdad, es importante no perder 
de vista el hecho de que las fluctuaciones funda
mentales en la cuenta corriente reflejan la posición 
básica de ingresos del país en cuestión. 

En lo que se refiere a la balanza de pagos de 
los países de un comercio más activo, el cambio más 
sorprendente ha ocurrido en los Estados Unidos. 
Después de tener un balance favorable en 1957, los 
Estados Unidos han mostrado un déficit en su ba
lanza de pagos, de cerca de US$ 3.500 millones, 
tanto en 1958 como en 1959. Este deterioro en la 

posición comercial se debe a una combinación de 

factores: primero, el creciente poder competitivo 
de otros países industriales en el mercado mundial 
y, segundo el déficit presupuesta! y el aumento en 
el volumen de créditos durante el receso económico 
de 1958. No obstante, una vez que el receso termi
nó, se invirtió la posición fiscal y crediticia de los 
Estados Unidos. El presupuesto de 1959-60 tuvo 
un sobrante de US$ 1.000 millones, y desde hace 
más de un año la cantidad de dinero circulante se 
ha mantenido fija. Parece que ya se ha logrado 
detener el alza de precios y se está prestando más 
atención a los costos. En el sector internacional, 
las exportaciones comenzaron a aumentar en el 

otoño de 1959, en parte como resultado de las con
diciones de prosperidad, prevalentes en la Europa 

Occidental, y en este año los europeos han aumen
tado sus compras de artículos norteamericanos en 
más de 50o/o, en comparación con el mismo período 
del año pasado. Hay actualmente un sobrante co
mercial considerable, que para el fin del año posi
blemente exceda los US$ 4.000 millones, y que, con
siderando el ingreso neto por concepto de inversio
nes y otras entradas, puede muy bien llegar a los 

US$ 6.000 millones. Esto representaría un aumento 
de más de US$ 3.000 millones en relación con el 
año pasado, y seria suficiente para cubrir plena
mente los gastos del gobierno norteamericano en 
el exterior, incluyendo gastos militares, préstamos 

y concesiones económicas. 
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Esto significaría, sin embargo, que la salida de 
fondos a corto plazo, y la exportación de capital 
a larga plazo en cuentas privadas, tendrían que ser 
compensadas con un aumento de los pasivos en dó

lares o mediante venta de oro. Estas últimas, inci
dentalmente, parecen excitar al público mucho más 
que la condición fundamental de la balanza de pa
gos. N o obstante, estos movimientos -y lo mismo 
puede decirse de los préstamos hechos por el go
bierno- tienen como contraparte la adquisición de 
activos extranjeros, y en esta forma difieren de la 
fuga de fondos causada por un déficit de cuenta 

corriente. Pero debe tenerse en mente que la me
jora ocurrida en la cuenta corriente de los Estados 
Unidos este año, aunque es básicamente un aconte
cimiento de importancia, ha sido simplemente el 
resultado de factores especiales, y en particular de 
la gran prosperidad de otros países industriales. En 
consecuencia, sería prematuro decir que las dificul
tades de pagos de los Estados Unidos han sido to
talmente superadas. Se requiere mantener todavía 

una continua vigilancia. 

Es interesante observar que las operaciones del 

Fondo Monetario han contribuido recientemente a 

mejorar en algo la posición del dólar. Durante el 

mismo año y medio, las readquisiciones en dólares 

han llegado a cerca de US$ 700 millones, mientras 

que los giros en la misma moneda llegaron sola

mente a US$ 200 millones. Como resultado, otros 

países han traspasado alrededor de US$ 600 millo

nes netos al Fondo, y la tasa de aumento en sus 

cuentas de dólares y oro se ha disminuido propor

cionalmente. Los dólares recibidos por el Fondo han 

sido reintegrados a la tesorería de los Estados Uni

dos, de acuerdo con las reglas establecidas, a cam

bio de obligaciones sin interés. Se espera que du

rante el año entrante los reembolsos continuarán 

siendo hechos principalmente en dólares norteame

ricanos, y que aumentará la proporción de egresos 

del Fondo en otras monedas. 

La principal contraparte del déficit de pagos de 

los Estados Unidos en 1958 y 1959 fue la acumu

lación de sobrantes en varios países europeos. N o 

es todavía posible formarse una idea clara de los 

hechos básicos con respecto a pagos en Europa. La 
situación se ha oscurecido debido al movimiento de 
fondos a corto plazo, pero, hablando en general, 
parece que la tendencia hacia el balance en la cuen

ta exterior de los Estados Unidos ha sido igualada 
por una disminución de los sobrantes en Europa. 

Alemania, que por muchas razones ha tenido la 
mayor entrada de fondos extranjeros presenta un 
gran número de problemas. Las autoridades ale
manas han ofrecido varios atractivos especiales pa
ra el mantenimiento de dineros a corto plazo en el 
exterior, y el Bundesbank recientemente concedió 
un préstamo por el equivalente de US$ 240 millo
nes al Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento. Al mismo tiempo, el Bundesbank no ha 
convertido en oro una cantidad apreciable de sus 
dólares. Estas acciones han sido útiles hasta donde 
llega su influencia, pero lo que crea preocupación 
es el gran sobrante que Alemania tiene en cuenta 
corriente, que ha venido siendo de un promedio de 
US$ 1.300 millones durante los últimos tres años. 
Y a se ha preguntado si la política de medidas co
rrectivas está trabajando eficazmente en la actual 
situación alemana. Sin duda alguna, el comercio 
exterior alemán se encuentra en una posición muy 
fuerte durante un período en que los bienes de in
versión tienen una gran demanda en los mercados 
del mundo, y cuando además los precios de mate
rias primas importadas no han subido. Es cierto que 
ya hay algunas señales de ajuste. Los contratos de 
jornales negociados en un gran número de indus
trias alemanas en julio de este año, han incorpora
do un aumento de pagos que en promedio llega a 
un 8lf2o/o, además de una semana de trabajo más 
corta; y la circulación de billetes ha aumentado 
aproximadamente en la misma proporción. Más aún, 
en los primeros siete meses de 1960, las importa
ciones aumentaron en un 25% en comparación con 
el mismo período del año anterior, mientras que las 
exportaciones aumentaron solamente en un 21 o/o. Es 
probable que esta tendencia continúe, y podría ser 
reforzada con nuevos esfuerzos para facilitar las 
importaciones. Sin embargo, no debe olvidarse que 
Alemania necesita un sobrante substancial en su 
cuenta corriente para poder sostener lo que podría 
considerarse como el nivel deseable de exportacio
nes de capital. Mientras continúen las condiciones 
de prosperidad en Alemania, las altas tasas de in
terés actúan como una represión para la exporta
ción de capital privado. En consecuencia, las auto
ridades alemanas, con la ayuda de grupos privados 
de industriales y banqueros, deben organizar las 
finanzas internas para poner a disposición de otros 
países una mayor cantidad de fondos, por medio d~ 
exportaciones de capital, o en otras formas. Esto 
disminuiría el peligro que traen consigo la tensión 
y la nerviosidad, y aseguraría una mayor partici
pación alemana en el suministro de capital para los 

países menos desarrollados. 
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No debemos permitir que los movimientos de 

capital a corto plazo dominen nuestra manera de 

pensar, por muy fuertes que dichos movimientos 

sean en un periodo relativamente corto. El campo 

donde predomina un tipo de cambio realista se ha 

ensanchado; y ahora en muchos países es posible 

obtener un respaldo más efectivo con el aumento 

de las reservas y, en general, por medio de la ayuda 

más cuantiosa que ahora puede prestar el Fondo, 

gracias al incremento en cuotas decretado el año 

pasado. Esta clase de ayuda puede otorgarse por 

muchas razones diferentes, y no debe creerse que 

es solamente para casos de emergencia. Por consi

guiente, tenemos razones para esperar que la actual 

estructura de cambios continue fortaleciéndose y 

haciéndose más coherente. 

Algunos de los aquí presentes recordamos que la 

repleción de las reservas monetarias fue un proble

ma al cual no pudo encontrársele ninguna solución 

satisfactoria después de la primera guerra mundial. 

Nuevamente tuvimos que enfrentarnos al mismo 

problema después de la segunda guerra mundial, y 

en esta ocasión el problema se agravó por la dis

minución de reservas ocurrida en los años inmedia

tamente posteriores a la guerra. Pero desde enton

ces hemos tenido un mayor éxito, debido en parte 

a que los Estados Unidos facilitaron los fondos ne

cesarios. Los países de la Europa occidental y el 

Japón poseen ahora oro y reservas de divisas ex

tranjeras por valor de US$ 24.000 millones, mien

tras que hacia fines de 1947 dichas reservas llega

ban solamente a US$ 8.000 millones. Durante ese 

mismo periodo, sin embargo, el total de reservas 

oficiales de los paises menos desarrollados declinó. 

En vista de estos cambios, creo que sería apropia

do hacer algunas observaciones con respecto a la 

idoneidad de las reservas. 

Muchas veces se ha tratado de definir qué nivel 

de reservas debe considerarse adecuado; como exis

te una gran diferencia de tradición y política en 

los distintos países, es sumamente difícil encontrar 

una solución simple para este problema. No obstan

te, podemos indicar en pocas palabras lo que podría 

considerarse como una situación ideal: un país debe 

tener reservas suficientes para que le quede un 

margen que permita la prosecución de su política 

económica y financiera doméstica, pero dichas re

servas no deben ser tan grandes como para que el 

país no sienta la necesidad de observar cierto gra

do de disciplina monetaria. 

Yo creo que algunos países, individualmente, lo 

mismo que algunas firmas de negocios, pueden te

ner reservas liquidas que son demasiado grandes 

para sus necesidades. Recuerdo que en mi propia 

patria, Suecia, después de la primera guerra mun

dial, hubo firmas que tenían reservas tan conside

rables que en la crisis de postguerra pudieron pos

poner cualquier ajuste de sus asuntos, pero más 

tarde la situación de los negocios se hizo más di

fícil. Otras firmas, con reservas más pequeñas, que 

se vieron obligadas a hacer los ajustes necesarios 

con mayor rapidez, por regla general tuvieron ma

yor éxito a la larga. Para cada país la magnitud 

de las reservas dependerá en mucho de la política 

seguida, y aquellos que acomodan su política 

a los cambios de situación pueden marchar ade

lante con reservas más pequeñas. Esta no es, 

naturalmente, una cosa nueva, pues ya el Libro de 

los Proverbios dice: "La sabiduría vale más que el 

oro y la erudición más que la plata". Claro está 

que es preferible tener sabiduría a 1~ vez que re

servas suficientes, pero sin sabiduría y una políti

ca apropiada ninguna cantidad de reservas será 
suficiente. 

Y o creo que la gran mayoría de los grandes países 

industriales, que ejercen la influencia más decisiva 

en los asuntos mundiales, tienen reservas adecua

das o, al menos, casi adecuadas. Esto presupone, 
naturalmente, que dichos países lograrán, como creo 

que pueden lograrlo, a través de sus esfuerzos in

dividuales y sus acuerdos políticos, la prevención de 

cualquier tendencia marcada hacia la inflación o de

flación, tanto dentro de sus propias fronteras como 

en los precios mundiales en general. La provisión 

de reservas que puedan aún necesitar los países de 

este grupo es posible lograrla sin dificultad, en mi 

opinión, mediante nuevas extracciones de oro y una 

expansión moderada del pasivo de divisas extran, 

jeras. 

Entonces, si el verdadero propósito de las reservas 

es permitir la prosecución de una política doméstica 

apropiada, y si los cambios en la posición de las 

reservas sirven eficazmente como señales de peli

gro, queda por decidir cuál es la política que debe 

seguirse. Probablemente la respuesta más simple a 

este problema es decir que lo que debe hacerse es 

crear condiciones que permitan sostener una expan

sión de la economía doméstica. Con este propósito 

en mente, un gran número de países han declarado 

que las recientes medidas de crédito adoptadas por 

ellos fueron determinadas "predominantemente por 

consideraciones domésticas". En algunos paises, las 
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medidas adoptadas incluyeron restricciones al cré
dito para prevenir excesos en períodos de prospe
ridad; en otros, la introducción de un crédito más 
liberal para promover actividad en períodos de len
titud en los negocios. Empero, la palabra "predomi
nantemente" indica claramente que no deben olvi
darse otras consideraciones. Seria en realidad falta 
de visión el descuidarlas, inclusive en relación con 
el fin principal de sostener una expansión domés
tica. Si al tratar de incrementar la actividad por 
medio de medidas fiscales y crediticias se crean pre
siones inflacionarias, los aumentos resultantes de 
costos y precios, y el debilitamiento del balance ex
terno, crearán pronto condiciones bajo las cuales no 
será posible mantener la expansión económica. Y 
por el contrario, un vigor persistente en la cuenta 
exterior y la acumulación de reservas innecesarias, 
puede fácilmente implicar el uso erróneo de los re
cursos de un país. Es decir, que dichos recursos po
drían ser empleados en una forma mucho más con
veniente. 

Según he dicho ya en relación con la situación 
actual, es posible que se presenten dificultades es
peciales por los cambios repentinos en la financia
ción comercial o, más generalmente, debido a la sa
lida de fondos a corto plazo. En tiempos ordinarios, 
por consiguiente, las reservas deben también ser 
suficientes para que el país pueda adaptarse a estos 
cambios sin ningún problema. Por este aspecto, la 
segunda línea de reservas que el Fondo Monetario 
puede facilitar continúa siendo un factor importan
te para muchos países. 

Al considerar los problemas de naciones menos 
industrializadas, es interesante observar que algu
nas de ellas -especialmente Argentina, Colombia, 
Israel, Malaya, Marruecos, Perú y el Sudán- han 
logrado aumentar considerablemente sus reservas de 
oro y divisas extranjeras durante el último año. 
Pero, con excepción del adelanto general de estos 
países, el cuadro es muy diferente. Muchas de las 
naciones menos industrializadas tienen reservas de
masiado bajas. Cualquier medida para fortalecer su 
posición en este campo, indudablemente les traería 
grandes beneficios. En general seria imposible lo
grar un incremento espectacular en las reservas, 
pero un aumento más o menos regular tendría efec
tos benéficos tanto en la situación doméstica co
mo en la exterior. Tal aumento deliberado propor
cionaría una mejor base para la acumulación de 
ahorros y el crecimiento económico, y ayudaría a 
mejorar el crédito del país en el exterior, especial
mente si se sigue una política de tratamiento justo 
a las inversiones extranjeras. 

El aumento en reservas, sin embargo, es un tipo 
de inversión para el cual se necesitan ahorros ver
daderos, de fuentes nacionales o extranjeras. Si es
tos ahorros se usan para la acumulación de reser
vas, no pueden ser utilizados para otras inversiones 
en la economía doméstica, como plantas o equipos, 
casas, puertos o carreteras. Por regla general el 
aumento de reservas requiere que se moderen los 
gastos internos, y a menudo implica un retarda
miento en la tasa de crecimiento. Esto presenta 
ciertos problemas para los países menos desarrolla
dos que se encuentran dedicados a la promoción de 
inversiones. Como resultado, son muy pocos los re
cursos que ellos dedican al reabastecimiento de sus 
reservas. En los países en que los planes de inver
sión se proyectan con varios años de anticipación, 
es particularmente importante que se le dé la con
sideración debida a la posición de las reservas, y 
que se dedique cierto número de recursos a la acu
mulación de reservas como uno de los objetivos del 
plan. 

La mayoría de los "stand-by'' del Fondo Mone
tario durante los últimos años han sido con los paises 
menos industrializados. El Fondo mira con especial 
interés a estos paises, que son los que han encon
trado mayores dificultades, y se da perfecta cuenta 
de los esfuerzos que están haciendo para detener la 
inflación y establecer tipos de cambio más reales. 
Los países mE:nos industrializados, uno tras otro, 
han llegado a apreciar la necesidad de establecer el 
orden y la estabilidad monetaria. En las primeras 
etapas de desarrollo de un país, corno aún hay tanto 
por hacer, no parece de suma importancia que las 
prioridades que se escojan sean las más correctas; 
pero las naciones con recursos limitados no pueden 
soportar las perversiones y el mal uso de capital, 
que será inevitable si no existe una base para la 
contabilidad de costos que permita juzgar cuál será 
el mejor uso que puede dárseles a los escasos recur
sos. El logro de la estabilidad no es, sin embargo, 
una cosa fácil. Requiere, además de una politica de 
restricción a la estructura del crédito, que los gas
tos del presupuesto se recorten y los ingresos se 
aumenten. 

Más aún, en muchos paises, después de años de 
aumentos de precios, no es posible establecer una 
actividad más normal y no inflacionaria de repente, 
o sin dificultades y demoras. Generalmente habrá 
un período de incertidumbre y duda, mientras los 
hombres de negocios y el público se hacen a la idea 
de precios más estables. Pero una vez que ese pe
riodo pasa, la estabilidad monetaria proveerá una 
base para una tasa de crecimiento más duradera. 
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Infortunadamente la experiencia de muchos países 
sirve ahora como testigo anterior. 

Aunque el Fondo Monetario Internacional no su
ministra capital para fomento económico, la ayuda 
técnica y financiera que puede dar a los países 
miembros para que se sobrepongan a las dificulta
des monetarias, sirve para que los planes de des
arrollo puedan ser elaborados dentro de un marco 
de estabilidad financiera. Al evitar así el mal uso 
de los recursos, y al crear una atmósfera de con
fianza general, los convenios con el Fondo sobre 
programas de estabilización han ayudado a muchos 
países a obtener asistencia de otras fuentes. En nu
merosas ocasiones, diferentes agencias gubernamen
tales y bancos comerciales han suministrado ayuda 
al mismo tiempo que el Fondo, con los llamados 
"convenios paralelos", para apoyar programas de 
estabilización. 

Más adelante, cuando el programa de estabiliza
ción ha comenzado a mostrar señales de éxito, y 
cuando la estabilidad monetaria ha ayudado a abrir 
mayores oportunidades para el crédito de bancos 
comerciales y para las inversiones extranjeras a 

largo plazo, como consecuencia han lle ado nuevos 
recursos del exterior para respaldar el desarrollo y 

la expansión económica. Los países en desarrollo 
necesitan auténticos ahorros; deben por tanto crear 
condiciones para que dichos ahorros puedan ser mo
vilizados efectivamente dentro de sus propias eco
nomias y atraídos desde el exterior. También de
ben tener cuidado de que esos recursos -así sean 
nacionales o extranjeros- sean utilizados en la me
jor forma posible. Si se logra la estabilidad finan
ciera y los recursos son usados debidamente, los 
países más ricos tendrán un mayor incentivo para 
proporcionar ayuda a las naciones menos desarro
lladas. Pero los paises ricos deben comprometerse 
a otorgar su ayuda -en proporciones que no sean 
exiguas- regularmente, y en condiciones que per
mitan un planeamiento realista. 

U no de los problemas particulares que acosan a 
los países menos desarrollados ha sido el debilita
miento general de los precios de muchos de sus prin
cipales productos de exportación. Las Naciones U ni
das solicitaron al Fondo Moneta1·io que presentara 
un estudio de su política y procedimiento en rela
ción con la financiación compensatoria en casos de 
fluctuaciones de precios. En este estudio el Fondo 
especificó claramente las circunstancias que le per
mitirían ayudar a ciertos países a sobreponerse a 
dificultades de pagos temporales debidas a fluctua
ciones en el precio de sus principales productos de 
exportación. Esta asistencia indudablemente puede 

ser muy valiosa, pero no puede por sí sola modificar 
las posibilidades de ingreso determinadas por la re
lación entre la oferta y la demanda en los mercados 
mundiales. Se ha buscado una posible solución en 
los acuerdos internacionales que, entre otras medi
das, contemplan la limitación de abastecimientos. 
Esta quizá sea una solución factible para algunos 
productos, pero ciertamente no lo es para todos. A 
la larga la única influencia efectiva en los precios 
mundiales vendrá de un alto y creciente nivel de 
actividad, tanto en los países industriales como en 
las naciones menos desarrolladas. En el caso de al
gunos productos en particular, podría fomentarse 
un aumento en la demanda reduciendo los obstácu
los que existen para el comercio internacional y eli
minando ciertos impuestos y tributos que disminu
yen la demanda. Aunque los países industriales ob
viamente tienen un papel predominante en el incre
mento de la demanda, debe también darse atención 
a la posibilidad de aumentar el comercio entre los 
países menos desarrollados. Este comercio se ve a 
menudo obstaculizado por restricciones de impor
tación contraproducentes. 

Para muchos de los países productores de mate
ria prima, una de las principales esperanzas yace 
en la diversificación de la producción. Este es un 
campo en el cual se necesitan, naturalmente, capital 
Y conocimiento técnico, y en este respecto los países 
más ricos podrían hacer una contribución aún ma
yor. No es que sea poco o nada lo que se ha hecho 
hasta ahora para promover la diversificación de 
productos, pero mucho más puede hacerse. La ra
pidez del progreso en este sentido indudablemente 
dependerá del grado de confianza y cooperación que 
pueda establecerse entre los países más desarrolla
dos y los menos desarrollados, y la creación de con
diciones que ayuden a asegurar una disposición ra
cional de la producción y una mejora de las facili
dades para el entrenamiento técnico y administra
tivo. 

De vez en cuando es necesario examinar de nuevo 
la situación económica general, así sea porque haya 

empeorado o mejorado. Sugiero que este es el mo

mento de que demos ese nuevo vistazo, ya que en 

algunos aspectos esenciales ha habido considerable 

mejora, y al menos algunos de los problemas que 
hemos atacado durante años y van camino de una 

solución más definida. Me refiero, aparticularmente, 

al establecimiento de la convertibilidad externa para 
muchas monedas, y a las señales, cada vez más con

vincentes, de una mayor estabilidad de precios. 

Estos progresos reflejan un adelanto en la situa

ción mundial. 

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 1261 

En esta nueva situación prevalecen ciertos temo

res que, por naturales que parezcan en vista de la 

experiencia pasada, hoy en día pueden ser fácil

mente exagerados. En los países que temen princi

palmente la amenaza de la inflación, parece que 

con el mantenimiento de un tipo de cambio estable 

tanto las autoridades como el público pueden asegu

rarse de que no se expondrán a una "inflación im

portada". También plenamente comprensible, a la 

luz de la amarga experiencia del pasado~ es el te

mor al desempleo. N o obstante, en estos años de 

postguerra la ocupación ha llegado a un alto nivel 

y hay muchos factores estabilizantes que ahora ayu

dan a asegurar que el número de personas emplea

das podrá mantenerse alto. Con todo, es importante 

recordar que, con un nivel mundial de precios más 

estable, una estabilización de precios y costos dema

siado alta, tendería a limitar el volumen de ventas 

y producción, causando el desempleo. 

En el sector privado de la economía, ahora ex

puesto a una competencia más intensa con los pre

cios continuamente en aumento, la necesidad de 

prestar más atención a los costos, debe ser parte del 

tarabajo diario. Puede existir el peligro de que se 

presenten demandas más insistentes para una ma

yor protección, pero el acceder a dichas demandas 

reduciría el ímpetu que nos lleva hacia ajustes de

seables y muy necesarios, y también debilitaría la 

ECONOMIA 

expansión del comercio mundial. Los miembros del 

GATT se reúnen actualmente en Ginebra para ne

gociar reducciones de tarifas. Es de esperarse que 

en esta reunión, y en el futuro, se logre tanto pro

greso como sea posible en la eliminación de obstácu

los para el comercio. 

Se ha dicho que es bueno para cada generación 

verse enfrentada a un reto de importancia, y po

dríamos pensar que la nuestra ha tenido que 

hacer frente a un mayor número de pruebas 

que cualquiera otra, pero ciertamente hemos proce

dido con gran determinación y éxito en nuestros es

fuerzos por lograr cohesión internacional y progreso 

en los campos económico y financiero. No es peque

ño triunfo haber logrado casi duplicar en una dé
cada el volumen del comercio mundial, y haber es

tablecido un sistema efectivo de crédito y de pagos 

internacionales basado en monedas convertibles. Y o 

creo que tenemos derecho a creer que muchas de 

estas pruebas han sido solucionadas con éxito. Aun
que todavía afrontamos muchos problemas impor

tantes y difíciles, especialmente en relación con los 

países menos desarrollados, nuestros recursos son 

ahora más amplios y más perfectos nuestros méto

dos de cooperación. Por tanto, hay buenas razones 

para esperar que estos problemas serán soluciona

dos a través de continuos esfuerzos individuales y 

una cooperación internacional efectiva. 

DIRIGIDA 

POR GONZALO PARIS LOZANO 

(Especial para la Revista del Banco de la República) 

A veces entran a circular por ahí, en las idas y 

venidas de la vida económica, palabras y expre

siones verbales que en el primer momento deslum

bran y a las cuales como que la gente les toma 

luego confianza y asi resultan a la postre andando 

poco menos que de boca en boca. Algunas de ellas 

salen a relucir aquí no mucho después de que han 

surgido en sus latitudes de origen. Otras, aunque 

se nos venden por la última palabra de la moda 

más reciente, aparecen por acá cuando ya ellas y 

las cosas por ellas significadas tienen sus años de 

ser conocidas -y aun se acercan a la época en que 

peinarán canas- más allá de los mares. Al exten

derse su uso, se puede comprobar que los conceptos 

realmente contenidos en ellas, o no se conocen, o 

se columbra apenas un rasgo, un perfil, un asomo 

de ellos, o quedan como la luna, ocultándonos per

petuamente una de sus caras. Tal es lo que acon

tece con las denominaciones de economía dirigida, 

mercado común, países subdesarrollados, Estado be

nefactor, socialismo fiscal y algunas más. 

Lo peor es que a menudo se entiende aquí por 

ellas cosas muy distintas de lo que significan en el 
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mundo, del cual parece que nos halláramos tan 
ltljos como lo estuvieron los chibchas. Agréguense a 
esto los inconvenientes que de por sí presenta el 
lenguaje de la Economía. No tiene él nada de rico; 
el sentido de una gran porción de las palabras que 
emplea se presta a equívocos; falta todavía acuer
do general respecto del significado exacto de mu
chas de ellas, acuerdo que solo se irá estableciendo 
con el correr del tiempo, a medida que la Economía 
avance a ser una disciplina plenamente constituida 
Y con un vocabulario bien adaptado a su objeto, y 
se comprenderá por qué lo que se habla en el cam
po económico da tan a menudo la impresión de que 
nos hallamos en un aduar, aturdidos con esa alga
rabía de allende, que el que la habla no la entiende. 

De ahí que sea provechoso tratar de aclarar lo 
que realmente encierran expresiones como las men
cionadas enantes. La primera de ellas, la de econo
mía dirigida, es una de esas denominaciones que 
las gentes van repitiendo sin saber a derechas lo 
que dicen, a menudo dándoles para sus adentros 
un sentido diferente del que tienen en el ámbito 
cultural contemporáneo y empleándolas y difun
diéndolas fuera de su recto significado, porque en 
el interior de su mecanismo mental son imprecisas 
las ideas y no corresponden a lo que que las pala
bras exteriorizan. 

¿Qué es, entonces, la economía dirigida? Cuando 
sobre la economía de un país pesa la acción del 
Estado, ya envolviendo toda aquella, ya solamente 
condicionando algunas de sus partes, se dice que 
ese país tiene economía dirigida o que está bajo 
régimen de economía dirigida; lo más común es dar 
este nombre al conjunto de los actos de interven
ción del Estado en la vida económica de las colec
tividades. Ya se ve, pues, que aunque se la consi
dera traída por los tiempos que corren, o cuando 
más arrancada de la tradición socialista, que no 
es muy antigua, no tiene nada de nueva. Si el 
nombre adquirió carta de ciudadanía en el univer
so con ocasión de la primera gran guerra del pre
sente siglo, el fenómeno designado con él es tan vie
jo como el vivir del hombre en sociedad. Quien se 
mete por los vericuetos del pasado encuentra que 
en ellos sirven de guías dos órdenes de jalones: 
las guerras, que unos gobiernos viven atareados en 
mover a los de otros pueblos, y la intervención de 
los gobiernos, ya para frenar, ya para impulsar o 
para coordinar, en ese incansable hacer de la hu
manidad, siempre empeñada en crear y satisfacer 
necesidades, en aumentar los bienes terrestres que 
pueden ser objeto de compraventa, en organizar 

empresas y administrar negocios "para que nuevas 
generaciones hallen sustento, trabajo y nuevas du
das". 

Esto que se llama economía dirigida adopta di 
versas modalidades, como si dijéramos que va cam
biando de atuendo, en concordancia con lo que en 
el andar de los tiempos los sostenedores de la fór
mula de la intervención del Estado van encontran
do que debe ser la función encomendada a este en 
relación con la economía. Las más recientes de ta
les modalidades han recibido denominaciones muy 
sonadas; así hemos visto aparecer en el escenario 
b economía manejada, la economía corporativa, la 
economía planeada, todas las cuales son economía 
dirigida con vestido y afeites según la temporada. 

Cada una de las modalidades en que se nos va 
presentando la economía dirigida produce en mu
chos, cuando hace su aparición, un frenesí de entu
siasmo, llena de ruido el ambiente y es proclamada 
el hallazgo definitivo y el "de aquí no pasarás"; 
pero de pronto, o retrocede, o se agazapa en algún 
rincón de la tierra en espera de pasar tranquila
mente al olvido, o se la lleva el viento y lle
ga otra a hacer de dogma intocable, tan efímera
mente como la que acaba de pasar. Todas ellas, sea 
cual fuere el nombre con que se las exalte, son 
economía dirigida pura y neta; y asi esta va, den
tro de los países, desde el apoyo a algunas fuer
zas individuales aisladas, pasando por la interven
ción en algunos complejos de actividades, hasta el 
desconocimiento del capital privado y la supresión 
de las iniciativas particulares. 

Dada la penetración que la economía dirigida ha 
venido efectuando en la economía interna de las 
naciones, tenia que suceder que en las relacione 
de pueblo a puebl~ también sentara sus reales, y 
lo ha hecho, con el nombre de economía compleja, 
ocupando la plaza que antes tenía el comercio libre 
entre naciones. Bajo la acción de ella hay países 
que aparecen como si quisieran renunciar al comer
cio internacional y buscaran conseguir la autosufi
ciencia económica, para encastillarse en un régimen 
de economía cerrada; y otros que caminan hacia el 
abandono de su especialidad productiva y buscan de
fender y robustecer su estructura productora lan
zando al intercambio regulado la mayor cantidad 
posible de bienes y servicios nuevos. 

Solamente en los paises de organización socialis
ta existe una teoría completa de la economía diri
gida y una práctica de ella lógica y coherente. Esta 
abarca la totalidad de las manifestaciones de la 
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vida económica y actúa sobre ellas en toda su ex
tensión y hasta sus estratos más profundos, sin 
quedarse rizando la superficie. 

En los demás países, en los cuales subsiste, más 
o menos maltrecha, la economía libre, esta deja ver 
en diversos grados y en formas muy variadas la 
acción del mordiente de la economía dirigida. En 
ellos todavía se centra el interés de la actividad eco
nómica en la empresa privada, la acumulación de 
capitales, la libre iniciativa, la concurrencia; pero 
aun los partidarios cerrados de la economía indi
vidualista, si bien mantienen firme el principio de 
la libertad económica y de la propiedad privada, 
ceden una linea en el rigor de sus puntos de vista, 
y como condescendencia paternalista o como esca
pada del azoramiento y el temor, admiten que el 
Estado ponga en práctica medidas de economía di
rigida. Creen que estas sirven para prevenir situa
ciones violentas, que al comprometer la que consi
deran marcha ordenada de la sociedad civil, tras
tornarían sus negocios, y que no pasan de ahí. La 
economía dirigida coincide con ellos en buscar ante 
todo el acrecentamiento de los bienes materiales; y 
ellos le hacen una reverencia cuando aceptan, de 
buena gana o a regañadientes, providencias del Es
tado cuyos resultados prácticos se quedan siempre 
muy atrás de las intenciones, como son las que tra
tan de obtener una menos desigual distribución de 
la riqueza, corregir la explotación que oprime a las 
categorías de la población más débiles económica
mente y satisfacer las aspiraciones de los asalaria
dos a un más elevado tenor de vida. 

Aparte de eso, hay en estos países algo que lla.. 
ma poderosamente la atención, y es que las prácti
cas de la economía dirigida han seducido a muchos 
capitalistas y empresarios, los cuales las aprove
chan con cierto maquiavelismo. Hay para ello dos 
razones. La una es que encuentran que los actos 
de intervención del Estado, si siempre se proclaman 
y a veces son realmente moderadores o compensa
dores de las llamadas injusticias sociales, a cada 
paso resultan directa y decisivamente favorecedo
res de los empresarios y de las organizaciones 
monopolistas. La otra es que para multitud de hom
bres de negocios son muy llamativos los impresio
nantes resultados obtenidos por tales prácticas en 
los tiempos de guerra; y al encontrarse acosados 
entre la espada y la pared por la bravía compe
tencia de los mercados, que presiona a muchas 
atmósferas, de un lado, y de otro por el empuje 
de las asociaciones ~~ trabajadores, c_ada: día más 
f~ertes, m4s combat_iv~s y máf? re~'!Jlta~ente enea-

minadas a superiores conquistas, han llegado a pen
sar que si consiguen una dirección del Estado bien 
estructurada, podrán no solo sostenerse sino seguir 
adelante y levantar una barrera contra la mareja
da de la colectivización, que empuja desde el Orien
te. De ahí que no rehuyan, sino que cautelosa pero 
tenazmente busquen cierta dirección del Estado Y 
traten de coordinarla con una progresista y más 
ilustrada dirección interna de sus empresas. 

Por allá en los paises que van a la cabeza de 
esta parte del mundo que todavía se considera co
mo campo por el cual dilata su imperio la economía 
libre, se han esbozado algunas ideas capitales en 
materia de economía dirigida; pero no están aún ni 
suficientemente claras ni sistematizadas. En reali
dad esos países son crisoles donde hierve una mix
tura de formas de economía libre y formas de eco
nomía dirigida. No es posible prever lo que venga 
cuando, esfumada la parte volátil de esas formas, 
tras un período de rodeos y desviaciones, de adop
ciones y rechazos, quede en el fondo una forma 
sólida, bien constituida, definitiva, para un tiempo 
más o menos largo. 

Aquí nos llegan los reflejos y el vaho del hervor 
de esos crisoles. N o dan luz duradera y suficiente 
para guiarnos en el arreglo de lo nuestro, arreglo 
que no puede ser imitación ciega, porque solo par
te muy pequeña de lo que hacen aquellos paises 
podría adaptarse a nuestro medio, que apenas está 
saliendo de los fondos primitivos; y asi marchamos 
entre incertidumbres y ansiedades, sin ideas preci
sas ni propósitos definidos, obrando a veces en di
recciones divergentes y olvidando en ocasiones que 
nadie puede levantar una ola en un punto del océa· 
no sin que se produzca al mismo· tiempo una depre. 
sión en otro punto de él. Y ·si bien la inte·rveneión 
del Estado nos acerca un día si y otro no a alcan
zar objetivos primordiales, como una balanza de 
pagos satisfactoria u ocupación para el mayor nú
mero de brazos, la economía dirigida no ha proba
do entre nosotros la eficacia que se le atribuye y 

está lejos de obtener el asentimiento general. 

Acerca de la tendencia de aquella en los grandes 
países capitalistas, tendencia que indica algo de lo 
que puede suceder que nos toque aprender y prac
ticar, ilustran un poco las siguientes palabras de 
un publicista inglés: 

"La economía dirigida ha surgido porque el pue
blo llegó a ver que dentr~ del cu~dro clásico no 

podían tene_r consideración ~d~ua~a ... r.n~~-ho~: in~e.~ 
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reses, ni podían resolverse muchos problemas. Una 

de las consecuencias de este descubrimiento es que, 

al menos en los países anglosajones, la idea de que 

la industria existe para que logren beneficios sus 

propietarios está muerta intelectualmente. El bene

ficio es un índice general, que puede ocultar la de

bilidad en una o en otra parte de una empresa. Se 

basa en evaluaciones subjetivas, que pueden abar

car o no muchas de las necesidades objetivas. Ema

na muchas veces de la opinión de las partes in

mediatas en una transacción, que con frecuencia 

menosprecian los costos y beneficios sociales de ma

yor alcance. Es un índice corriente que, a la larga, 

puede ser o no una guía segura. Es un índice eco

nómico, mientras que hoy valoramos una empresa 

no solamente por sus logros económicos, sino tam-

bién por su constitución y su estructura potencial y 

por sus relaciones sociales extraorficiales. Asimismo, 

la ganancia es un índice unilateral, que tiene en 

cuenta los ingresos de solo uno de los intereses im

plicados en una empresa. Ahora vemos cómo van 

aumentando las afirmaciones de los dirigentes de 

los negocios en Norteamérica y Gran Bretaña en el 

sentido de que el fin de la industria es conseguir 

un equilibrio, o mejor una síntesis, de los intereses 

de los propietarios, directores, obreros, consumido
res y público en general. Pero si la ganancia no es 

ya un criterio suficiente, ¿qué es? . . . Pero estamos 

solamente en el comienzo, y entre tanto no es de 

extrañar que, a falta de criterios claros y acepta

dos de lo que se supone realiza la industria, abun

dan las disputas y la insatisfacción". 

LA SELECCION DE LAS RAZAS V ACUNAS EN COLOMBIA 

PQR ALBERTO PEREZ R. 

Inspector del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de la República 

XII 

A través de estos artículos hemos venido plan

teando una serie de complejos problemas de muy 

diverso orden que afectan el racional y técnico des

arrollo de nuestra ganadería. En varias ocasiones 

nos hemos referido a uno de ellos que no cede en 
importancia a ninguno de los otros. Es el de la 

alimentación de los ganados. 

Y lo consideramos básico porque mientras no evo

lucionemos en los sistemas de nutrir los animales, 

no lograremos progresar en dos empeños capitales: 

producir más cantidad de leche y más cantidad y 

mejor calidad de carne en menor tiempo. Desde 

luego, no solo se requiere para obtener estos dos 

fines, mejorar los métodos ancestrales de alimen

tación. Van íntimamente ligados a este, otros pro

blemas cuya solución simultánea y armónica es in

dispensable, los cuales también hemos planteado, 

esbozando al mismo tiempo las posibles soluciones. 

Queremos en esta ocasión tratar algo más en de

talle el mencionado problema. En primera instancia, 

nos preguntamos, ¿se alimenta científicamente a los 

ganados en Colombia? La respuesta es negativa 

por las razones principales que enumeramos en se

guida: 

a) La alimentación no es lo suficientemente equi

librada, desde el punto de vista de los elementos 

nutritivos esenciales que deben figurar en ella, para 

dar al animal un buen sostenimiento. 

b) La alimentación está reñida con la técnica die

tética, pues es abundante en hidratos de carbono y 

muy pobre en proteínas, debido a que en las varie

dades de pastos, predominan aquellos que al ser 

transformados por el organismo animal producen 

los nombrados hidratos y son muy escasos los que 

proporcionan las proteínas. 

e) El suministro de los minerales necesarios que 

no están contenidos en los pastos es deficiente, por

que si ni aun la sal no enriquecida con otros mine

rales, no se da en cantidad suficiente, mucho menos 

la llamada sal mineralizada, que contiene los ele

mentos mencionados. 

d) El suministro de concentrados de alto valor 

nutritivo se emplea pero aún en muy pequeña 
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escala, principalmente por los elevados precios de 
estos productos, que están solo al alcance de una 
reducida minoría de ganaderos, algunos especializa
dos en producción de leche, cuyo nivel económico es 

alto, pero fuera de las posibilidades de la inmensa 
mayoría del gremio en todo el país. El empleo de 

concentrados en cantidad suficiente hace actualmen
te antieconómica cualquier explotación ganadera. 

e) El ancestral sistema de pastoreo, tal como se 
viene practicando por varios siglos, ocasiona una 
ingente pérdida de pasto, cuyo valor es incalculable. 
Este pasto, al ser aprovechado, serviría para alimen
tar varios millones de cabezas más de los que pue
blan las diferentes regiones del país. 

f) Se desconocen, casi totalmente las técnicas de 
henificación y ensilaje de los pastos, que darían 
enormes posibilidades de incrementar la población 
pecuaria y alimentar mejor los efectivos actuales. 
Estos sistemas están plenamente difundidos en Eu
ropa y Estados Unidos, aprovechando así total y 
técnicamente la producción de pastos y permitiendo 
almacenar reservas para las épocas de escasez (en 
los países de la zona templada, durante el invierno 
y en los de zona tropical, cuando los veranos pro
longados arrasan las praderas). 

g) N o está düundida la siembra de plantas fo
rrajeras que vienen a complementar los requeri
mientos de pastos, a suplirlos en muchos casos y 
a hacer más rica y variada la alimentación de los 
ganados. 

h) Los sistemas antitécnicos enumerados ocasio
nan dos graves fenómenos: prolongación exagerada 
del tiempo que media entre el nacimiento de una res 
y su conducción al matadero (entre 3 y 4 años), 

con los consiguientes perjuicios a la economía pe
cuaria por esta gran demora en obtener el beneficio, 

y baja calidad de la carne, precisamente por dos de 
las condiciones anotadas, la edad de las reses y 

la inadecuada alimentación. La baja calidad de 
la carne que se produce hoy en el país, en general, 
es un hecho, fuera de duda, como se comprueba dia
riamente, en la alimentación familiar y que tendrá 
incidencias de incalculable perjuicio para la econo
mía nacional, el día en que se puedan exportar 
excedentes de este alimento básico. 

Sabido es que en los mercados internacionales de 
carne no se puede competir sino a base de muy 
buena calidad. Será pues económico, benéfico y téc
nicamente planeado seguir incrementando la gana
dería, con miras a exportar ganado en pie o carne: 
por medio de los sistemas actuales, · es decir em-

pleando cuatro años para producir un novillo gordo, 
antitécnicamente alimentado y cuya carne no resulta 
de primera calidad, según la clasificación interna
cional? 

En todo esto debemos pensar ya y buscar las 
soluciones adecuadas y no seguir aumentando nues
tros efectivos vacunos como hemos venido hacién
dolo: incrementando la raza cebú en generaciones 
sucesivas, que de cierto punto en adelante se des
mejoran y empleando más de cuarenta meses pa
ra cebar una res, a base de pastos con muy pocas 
proteínas, para obtener una carne muy dura, fibro
sa, muy poco jugosa y otras condiciones adversas 
que no permiten su clasificación en primer lugar. 

En las praderas colombianas predominan las gra
míneas, especialmente en los climas medio y cálido. 
Estos pastos son muy pobres en proteínas de modo 
que los ganados se alimentan inadecuadamente. En 
las tierras frías, además de las gramíneas hay al
guna difusión de las leguminosas, principalmente 
tréboles (carretones) y alfalfa, ricas en sustancias 
proteicas. La productividad en esta última zona es 
mayor por esta diversidad de pastos y también por 
el clima favorable que determina menos enfermeda
des y plagas. Estos factores causan mayor rendi
miento lechero y mejor calidad de carne, asuntos 
estos originados en primer lugar por las razas que 
pueblan tales regiones, que son todas europeas, y 
existen puras, en alto grado de mestizaje o cruzadas 

con las criollas, cuyas aptitudes para producir apre
ciable cantidad de leche y carne fina son indiscu
tibles. 

¿Hay leguminosas que prosperan en las tierras 
medias y cálidas? Sí ·las· hay: ¿Por qué no se· han 
sembrado, mezclándolas en los . potreros con las va
riedades de gramíneas existentes? Simplemente por 
la ignorancia de la mayor parte de nuestros hom
bres del campo. Si ignoran cómo debe nutrirse el 
ser humano y el pueblo colombiano se está nutriendo 
muy mal, a base de hidratos de carbono y muy po
cas proteínas, ¿cómo puede pedírseles que sepan 
cómo deben alimentarse técnicamente los animales 
domésticos ? Por ello es importante transcribir los 
conceptos y el cuadro siguientes, tomados de un 
texto que la Secretaría de Agricultura de los Esta
dos Unidos publicó, con destino a ilustrar a los ga
naderos de la América Latina sobre muchos aspec
tos de la industria. 

"Son muchas las especies de yerbas de pasto 
(gramíneas) y leguminosas que sirven para pasto 

en la América Tropical. ·Las ·especies varían m11cho 
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según sea la altitud de la región. Aparece en se
guida una lista de las gramíneas y leguminosas más 
importantes que se aprovechan en distintas regiones. 
Se mencionan solo las plantas que se usan con 
mayor amplitud, o que ofrecen las mejores posi
bilidades para aumentar la cantidad y calidad de 
las pasturas. Se encuentran en los pastos muchas 
otras plantas indígenas además de las que aparecen 
luego. En general, las yerbas bastas y de gran des
arrollo predominan en las regiones tropicales ( cá
lidas), en tanto que las de hoja fina y poco creci
miento son las que se adaptan a las altiplanicies 
de temperatura moderada. Las leguminosas que se 
encuentran en las tierras bajas son variedades de 
enredaderas de follaje tupido. Los tréboles predomi
nan en las tierras altas. Son bien escasas las legu
minosas en los pastos de las tierras bajas tropicales 
y por este motivo es indispensable la introducción 
y fomento de plantas leguminosas que se adapten 
el cultivo de pastos mixtos en todas las regiones 
del trópico". 

TIERRAS BAJAS TROPICALES 

GRAMINEAS 

Pasto Babia (Paspalum Notatum). 

Pasto Bermuda (Cynodon Dactylon). 

Pasto de Alfombra (Axonopus Compressus). 

Pasto Ciempiés (Eremochloa Ophiuroides). 

Pasto Dallis (Paspalum Dilatatum). 

Pasto Maicillo (Tripsacum Dactyloides). 

Pasto Gamalote (Panicum Maximum). 

Pasto Guatemala (Tripsacum Laxum). 

Pasto Guinea (Panicum Maximum). 

Pasto de Honduras o México (Ixophorus Unise
tus). 

Pasto Yaraguá (Hyparrhenia Rufá) . 

Pasto Malojillo o Zacate del Caribe (Eriochloa 
Polystachya). 

Pasto Gordura (Melinis Minutülora). 

Pasto Elefante (Pennisetum Purpureum). 

Pasto del Natal (Tricholaena Repens). 

Pasto Pará (Panicum Purpurascens). 

Pasto Rhodes ( Chloris Gayana). 

Pasto de San Agustín ( Stenotaphrum Secunda
tum). 

Serrillo ( Sporobolus Indicus). 

Pasto Vasey (Paspalum Urbillei). 

LEGUMINOSAS 

Chícharo de Vaca (Vigna Sinensis). 

Crotalaria ( Crotalaria Intermedia). 

Desmodios (Desmodium Polycarpum, D. Distor
tum, D. Ascendens). 

Gandul (Cajanus Cajan). 

"Mermolades" (Desmodium Intortum). 

Haba de Burro (Canavalia Ensiformis). 

Fríjol Soya (Soja Max). 

Fríjol de Terciopelo (Stizolobium Deeringiana). 

REGIONES INTERMEDIAS (SUBTROPICALES ) 

GRAMINEAS 

Pasto Bahía (Paspalum Notatum). 

Pasto Bermuda (Cynodon Dactylon). 

Pasto de Alfombra ( Axonopus Compressus) . 

Pasto Hilo o Gordo (Paspalum Congugatum). 

Pasto Dallis (Paspalum Dilatatum) . 

Pasto Maicillo (Tripsacum Dactyloides). 

Pasto Gamalote (Panicum Maximum). 

Pasto Guatemala (Tripsacum Laxum). 

Pasto Guinea (Panicum Maximum). 

Pasto de Honduras o México (lxophorus Unise

tus). 

Yerba Imperial (Axonopus Scoparius) . 

Pasto Yaraguá (Hyparrhenia Rufá). 

Zacate Johnson (Sorghum Halepense). 

Pasto Kikuyo (Pennisetum Clandestinum). 

Lamilla Bouteloua. 

Pasto Malojillo o zacate del Caribe (Erichloa 

Polystachya). 

Pasto Gordura (Melinis Minutiflora). 

Pasto del Natal (Tricholaena Repens). 

Pasto Dactilo (Dactylis Glomerata). 

Pasto Par á ( Panicum Purpurascens). 

Pasto Rhodes ( Chloris Gayana). 

Serrillo ( Sporobolus Indicus). 

Pi tilla ( Sporobolus Poiretii). 

Sorgo Forrajet·o (Sorgum Vulgare Var. Suda

nense). 

Pasto Dulce de Primavera (Anthoxanthum Odo

ratum). 

Pasto Vasey (Paspalum Urbillei). 
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LEGUMINOSAS 

Alfalfa (Medicago Sativa). 

Trébol Alsike (Trüolium Hybridum). 

Chícharo de Vaca (Vigna Sinensis). 

Crotalaria ( Crotalaria Intermedia). 

Desmodios (Desmodium Polycarpum, D. Distor
tum, D. Adscendens). 

Engorda Cabras ( Meibomia Renssoni). 

Gandul (Cajanus Cajan). 

Trébol (Trifolium Dubium). 

Kudzú (Pueraria Thunbergiana). 

Trébol Ladino (Trüolium Repens Var.) 

Lespedeza (Lespedeza Striata). 

"Mermolades" (Desmodium Intortum). 
Trébol Rojo (Trüolium Pratense). 

Fríjol Soya (Soja Max.) 

Trébol Español (Desmodium Intortum). 

Trébol Blanco (Trüolium Repens). 

REGIONES ALTAS 

GRAMINEAS 

Pasto Bermuda (Cynodon Dactylon). 

Ballico (Lolium Multülorum). 

Zacate Johnson (Sorghum Halepense). 

Yerba Azul de Kentucky (Poa Pratensis). 

Pasto Kikuyo ( Pennisetum Clandestinum). 

Pasto Puntero de Pradera (Festuca Elatior). 

Pasto Gordura o Calinguero (Melinis Minutiflora). 

Pasto Dactilo o de Huerto (Dactylis Glomerata) . 

Pasto Castillito ( Agrostis Alba). 

Guilmo (Bromus Catharticus). 

Serrillo ( Sporobolus Indicus). 

Sorgo Forrajero (Sorghum Vulgare Var. Suda
nense). 

Pasto Dulce de Primavera (Anthoxanthum Odo
ratum). 

Fleo (Phleum Pratense). 

Pasto Vasey (Paspalum Urbillei). 

Pasto Terciopelo o Blanco (Holcus Lanatus). 

LEGUMINOSAS 

Alfalfa (Medicago Sativa). 

Trébol Alsike (Trüolium Hybridum). 

Trébol Encarnado (Trifolium Incarnatum). 

Chícharo de Vaca (Vigna Sinensis). 

Gandul ( Cajanus Cajan). 

Trébol (Trüolium Dubium). 

Trébol Ladino (Trifolium Repens Var.) 

Lathyrus (Lathyrus Latifolius). 

Lespedeza (Lespedeza Striata). 

Trébol Rojo (Trifolium Pratense). 

Fríjol Soya (Soja Max.) 

Trébol Español (Desmodium Intortum). 

Trébol Dulce (Melilotus Alba). 

Trébol Nelumbo (Lotus Uliginosus). 

Trébol Blanco (Trifolium Repens). 

Los pastos de la familia de las gramíneas que 
cubren las praderas colombianas, son ancestralmen
tl.~ conocidos de nuestros hombres del campo que 
de generación en generación han consagrado su 
vida a cultivar la tierra. Posponemos para otro ar
tículo explicar en detalle sus propiedades, pero que
remos dejar ahora y de nuevo bien en claro: que solo 
con estos pastos no e logra una equilibrada y técnica 
nutrición de los ganados, ni su desarrollo armónico 
y precoz, ni los mejores rendimiento ; que las cien
cias que tratan de cría animal establecen determi
nados porcentajes de proteínas, hidratos de carbono 
y sales minerales en una apropiada alimentación y 
nuestras gramíneas no pueden rendir solas este con
junto de sustancias; que es, por tanto, necesario 
fomentar la siembra de plantas leguminosas que 
son las que tienen la propiedad de producir proteínas 
en proporción suficiente al ser transformadas en el 
organismo animal; que con una alimentación rica 
en proteínas se obtienen, entre otras cosas, más 
precocidad en el crecimiento y mayores rendimien
tos en los productos y por último, que no por el 
hecho de haber alimentado siempre nuestros gana
dos solo con gramíneas y haber logrado engordar 
las reses y producir leche, no existe sino este siste
ma de alimentación y no otros mucho más avanzados, 
mucho más técnicos, que dan resultados mucho 

mejores. 

Venzamos nuestra ignorancia, no sigamos creyen
do que nuestros sistemas de criar ganado y de ce
barlo, vigentes desde hace siglos, son los mejores 
e imposibles de cambiar. 

Aprendamos de países mucho más adelantados las 
ténicas de cría animal y no nos ceguemos cuando 
recibimos consejos de profesionales que han estu
diado durante muchos años estas ciencias, en el 
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sentido de evolucionar, de cambiar los métodos que 
practicaron por largos años nuestros padres y abue
los y de buscar rendimientos mejores. 

Como las leguminosas no son suficientemente 
conocidas aún, consideramos necesario dar alguna 
información y normas sobre las principales de las 

que figuran en el cuadro anterior. 

Alfalfa (Medicago Sativa). Aún no se ha exten

dido suficientemente el uso de la alfalfa para el 
pastoreo, pero se cultiva y corta para forraje verde. 
Crece bien en muchas regiones y especialmente en 

las altiplanicies y tierras intermedias. Es productiva 
cuando se siembra mezclada con otras plantas, tales 
como el pasto Bromo (Bromus Inermis), el Dactilo 

(Dactylis Glomerata) y el Ballico (Lolium Multi
florum). Su cultivo debe extenderse, pero hay que 
tener en cuenta que las reses son susceptibles al 
timpanismo cuando se les pone a pastar en alfalfa 
solamente. Sin embargo, esto se puede evitar sem
brando la alfalfa combinada o mezclada con otras 
plantas. 

Trébol Alsike, Rojo, Blanco y Trébol Ladino 

(Trifolium Hybridum, T. Pratense y T. Repen e 

Var.) Estos tréboles son buenas leguminosas para 
pastos en las altiplanicies y regiones intermedias. 

Tienen buen sabor y abundan en elementos nutri
tivos. El trébol blanco es el más apropiado para 
forraje y crece bien, mezclado con otras plantas. 

Crece especialmente bien en las altiplanicies y en 

las sabanas y su cultivo debe extenderse con mayor 
amplitud. El trébol ladino es una variedad gigante 

del trébol blanco. El alsike es algo má resistente 
a la sequía y aunque no se ha cultivado en propor

ción mayor, puede adaptarse a las regiones altas en 

que la lluvia es abundante. Los tréboles, como todas 
las leguminosas, no medran en suelos ácidos. Las 

aplicaciones de cal al terreno benefician el desarrollo 
de estas leguminosas. Los prados en que solo crecen 
tréboles son peligrosos para los animales porque 
pueden causar la timpanitis. Estos tréboles son tam
bién buenos como forrajes verdes. 

Trébol Encarnado (Trifolium Incarnaturn). Este 

trébol es una variedad resistente que convendría 
cultivar para pastos en las altiplanicies y regiones 

intermedias, pero que ahora no se aprovecha mu
cho. Con frecuencia se pueden formar prados de 
trébol encarnado, regando la semilla sobre la super

ficie de praderas ya formadas. 

Chícharo de Vaca o Fríjol de Vaca (Vigna Sinen

sis). Esta leguminosa anual crece en todas las re

giones, pero se desarrolla mejor en las bajas. La 

semilla se usa tanto para alimento del ganado como 
para el de los seres humanos. El forraje es apro
piado para pastura, alimento verde, ensilaje y heno. 
Rinde forraje en abundancia y el campo para pasto

reo de animales debe abrirse cuando maduran las 
primeras vainas. Tiene el inconveniente de que pue
de causar timpanitis en el ganado, cuando no se le 

da otro alimento, pero esto se puede evitar sem
brándolo junto con una gramínea, como el maíz 
o el Pasto Sudán. Puede usarse como forraje tem
poral para enriquecer los pastos permanentes duran
te la estación seca. 

Crotalaria (Crotalaria Intermedia). Existen algu
nas variedades de esta leguminosa que se adaptan 
a las regiones bajas e intermedias, si bien algunas 
de ellas son venenosas para los animales. La Cro
talaria Intermedia y la C. Incana son las de mejor 
sabor, en tanto que la C. Spectabilis y la C. Retusa 

son tóxicas. Las variedades que no son venenosas 
pueden utilizarse como pastos suplementarios, pien
so verde o ensilaje. 

De modios (Desrnodium Polycarpum, D. Distor

turn, D. Adscendens, D. Affins, D. Barbaturn, etc.). 

Algunas variedades de esta leguminosa indígena se 
encuentran en los pastos de las tierras bajas e in
termedias y se consideran como las de mejor sabor 

entre las leguminosas tropicales. Requieren un suelo 
relativamente fértil y crecen bien entre yerbas ras
treras. Debido a su sabor agradable, el ganado casi 
no las deja crecer. Se recomienda el cultivo de esta 
leguminosa en mezclas con otras plantas. 

Trébol (Trifoliurn Dubium). Esta especie puede 
utilizarse para pastos en las regiones altas inter
medias. Crece bien junto al Pasto Bermuda y el 

Kikuyo, que forman un césped denso, así como jun

to a otras yerbas perpendiculares. 

Kudzú (Pueraria Thunbergiana). Esta legumino

sa que es trepadora perenne podría adaptarse para 

pastos y forraje en las regiones intermedias y en 
las bajas, si bien en la actualidad no se cultiva 
extensamente. Es muy productiva y sabrosa, pero 
no resistente en el pastoreo intenso. Es especial
mente valiosa para evitar la erosión del suelo y 

crece en una gran variedad de terrenos y hasta en 
los más estériles. Después de arraigarse resiste 

bien la sequía. 

Lespedeza (Lespedeza Striata). Esta es la más 

útil de las diversas variedades de lespedeza. No se 
cultiva extensamente en la actualidad, pero ofrece 
buenas posibilidades para servir de pasto, forraje 
verde y heno, en particular en las regiones ínter-
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medias. Es de buen sabor, de alto valor nutritivo 
y produce buen rendimiento. Es una leguminosa 
anual, pero se reproduce por sí sola con mucha fa

cilidad. 

Fríjol Indígena (Canavalia Ensifonnis). Est€ es 
uno de los distintos ejemplares de fríjol indígena 
que crecen en las tierras bajas e intermedias. Se 
presta para pasto y para forraje verde y crece 

bien, mezclado con yerbas indígenas o cultivadas y, 

por lo general, aumenta el buen sabor y el valor 
nutritivo del forraje. Sería conveniente que se estu

diasen las diversas variedades de estas legumino
sas para seleccionar las mejores y aprovecharlas 

en los pastos. 

Fríjol Soya (Soja Max). Algunas variedades de 

esta leguminosa se desarrollan bien en todos los 
climas: tropicales, templados y fríos aun cuando 
no se han usado mucho para pasto. Por ser legu
minosas anuales, pueden usarse principalmente pa
ra el pastoreo suplementario, ya sea cultivándoselas 
solas o mezcladas con yerbas o maíz. Son de gran 
valor para ensilaje y como forraje fresco. Debieran 
usarse mucho más como planta forrajera por su 
gran valor nutritivo. 

Trébol Dulce (Melilotus Alba). Esta leguminosa 

bienal es adecuada para la rotación de pastos en 
las altiplanicies. No se siembra en grande en los 
trópicos, pero debería aumentarse su cultivo. El 
trébol dulce produce buen forraje y se puede apro

vechar con buen éxito como pienso fresco. Al prin
cipio no le gusta al ganado, pero si no se le pro
porciona ningún otro alimento pronto se acostum
brará a comerlo. Es una leguminosa que relativa

mente produce buen rendimiento. 

Fríjol Terciopelo (Stizolobiurn Deeringiana). Esta 

leguminosa anual se cultiva bastante en las regio
nes tropicales. Produce una trepadora larga que 
crece mejor cuando se mezcla con otras plantas, 
tal€s como el maíz, en el que se enreda. Se aprove
cha principalmente como planta anual suplementa
ria, para proporcionar alimento verde al ganado. Se 
ha logrado producir una variedad de esta legumino
sa en forma de arbusto que no requiere otras plantas 
para enredars€. La semilla que produce es abundante 
y de gran valor nutritivo. Su cultivo puede también 
ser valioso en pastos permanentes. 

(Continuará) 

RESEÑA SEMESTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Resumen de la situación económica 
Primer semestre de 1960 

SITUACION SOCIAL 

Durante el semestre que se analiza, la situación 
social del departamento del Huila fue de relativa 

normalidad, pues en algunas regiones de los muni
cipios de Palermo y Teruel y en la zona noroeste, 
limítrofe con el departamento del Tolima, ocurri€
ron en la segunda mitad del período, casos esporá

dicos de violencia de alguna magnitud, emergencias 
que como es natural produjeron desconcierto tanto 

en las esferas gubernamentales como en las de la 
economía de esos sectores. Por otra parte, el catas
trófico invierno que tuvo lugar en el municipio de 

Rivera en los primeros meses, ocasionó grandes des
lizamientos de terreno en las veredas, aislando a 
sus moradores, y causó fuertes crecientes del Río 

Frío, cuyo desbordamiento arrasó toda su zona ribe
rana y dejó como saldo cuantiosas pérdidas en vidas 

y bienes. 

Los salarios se mantuvieron por lo general al 

mismo nivel de los del lapso anterior, anotándos€ 
que los pocos aumentos registrados no compensaron 

las frecuentes alzas del costo de la vida. 

Con beneplácito señalamos el hecho de que a €Ste 
departamento no llegó la ola de huelgas y de pro

blemas laborales que fueron de gran intensidad en 
otras secciones del país, debido tal vez al incipiente 
desarrollo fabril, a la ausencia de agrupaciones sin
dicales de importancia y muy seguramente a la ín

dole pacífica de los moradores de esta comarca. 

AGRICULTURA 

El período que se reseña fue, en términos genera

les, favorable para los diversos cultivos, pues si en 
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algunos sectores del departamento las lluvias no tu
vieron la frecuencia e intensidad deseadas, en su 
mayoría se presentaron oportuna y adecuadamente 
y por lo mismo, determinaron que las cosechas de 
algodón, arroz, cacao, café, fríjol y maíz, tuvieran 
rendimientos satisfactorios. 

Merecen destacarse la producción de arroz, que 
para este semestre se calcula superará la del an
terior en 50.000 bultos; la de algodón, que se esti
ma aumentará en unas 2.400 toneladas en relación 
con el mismo período de 1959 y, finalmente, la de 
café, cuya cosecha terminada de recolectar en el se
gundo trimestre del año en curso, mostró un au
mento de 60.000 bultos de 62% kilos, comparada 
con la del segundo semestre de 1959, lo que equi
vale a un rendimiento de un 25%, sin haber entrado 
en beneficio las nuevas plantaciones. 

Ajonjolí-Es evidente el desgano de los agricul
tores por el cultivo de esta oleaginosa, pues es 
negativa la utilidad que les reporta. Sin embargo, 
en el periodo que se analiza se cultivaron aproxi
madamente 700 hectáreas en los municipios de Aipe: 
Neiva, Palermo, Villavieja y Yaguará. Hubo au
mento en las hectáreas cultivadas, pues pasaron de 
70 en el lapso anterior, a 700 en el que se estudia, 
y baja en el rendimiento, si se tiene en cuenta que 
el promedio disminuyó de 700 a 571 kilos por hec
tárea, o sea un 18 o/o . Por otra parte, los costos 
promedios subieron de $ 900 a $ 1.000 por hectárea 
y los precios de venta tuvieron una leve alza, de 
$ 1.300 a $ 1.350 la tonelada, cifras que parecen no 
dejar ningún margen remunerativo en esta actividad 
agrícola. Los municipios que van a la cabeza en la 
producción son los de Aipe y Villavieja, con un 70 % 
del total del departamento. Las perspectivas futuras 
del cultivo son inciertas, pues si en realidad se cuen
ta con tierras apropiadas para su incremento, se 
dice que no es remunerativo. 

Algodón-N o se tienen datos fidedignos de los 
resultados de la cosecha, pues su recolección apenas 
se adelanta y parece que solo concluirá en forma 
definitiva a fines de agosto. Con todo, las informa
ciones obtenidas dicen que la zona cultivada fue de 
unas 5.500 hectáreas cuya producción se calcula en 
6.800 toneladas de fibra, lo que da un promedio de 
1.250 kilos por hectárea. Las condiciones climáti
cas fueron propicias para los cultivos. 

El núcleo algodonero del departamento lo forman 
por ahora los municipios de Aipe, Baraya, Hobo, 
Gigante, N eiva, Tello, Villa vieja y Y aguará, desta
cándose entre ellos la producción de los de Aipe y 

Villavieja, la cual llega a un 50% del total. 

La cosecha correspondiente al primer semestre 
de 1960 dio una producción de 4.510 toneladas obte
nidas en una extensión de 5.688 hectáreas, factores 
que muestran un promedio de 800 kilos por unidad 
de superficie. Afectó en forma notoria el rendi
miento de la cosecha, el verano que se presentó 
en determinados sectores en los meses de abril a 
julio, las lluvias inoportunas que cayeron final
mente cuando se realizaba la recolección de la mota 
y el desbordamiento del río Magdalena en junio y 

julio, el cual arrasó la totalidad de los cultivos ri
bereños. 

Aunque se presentaron algunas plagas en los cul
tivos, especialmente el gusano rosado y el alaba
roa, su presencia no incidió en el buen desarrollo de 
aquellos pues fueron combatidas oportunamente. 

Arroz-La zona productora de este grano, disemi
nada en la parte central y norte del departamento, 
en la cual sobresalen los municipios de Campoalegre 
y Yaguará, se estima que alcanza a unas 6.000 hec
táreas en este semestre. Asimismo, debido a las llu
vias favorables en casi todo el período y al hecho 

de estar irrigados la casi totalidad de los terrenos 
dedicados a esas faenas, la cosecha fue normal y se 
calcula que dará un rendimiento aproximado de 
270.000 a 300.000 bultos de 62% kilos, lo que equi
vale a un promedio de 45 a 50 bultos por hectárea. 

El costo de producción por unidad de superficie 
osciló entre $ 1.200 y $ 1.700, cálculo en el cual se 
tuvieron en cuenta el estado de las tierras (nuevas 
o ya trabajadas), las modalidades técnicas del labo
reo y el valor de los jornales, los cuales varían de 

una zona a otra. 

Los compradores del grano, cuyos molinos fun
cionan principalmente en Campoalegre, Garzón y 
N eiva, mantuvieron precios promedios de $ 115.00 
para el arroz paddy verde, variedad bluebonnet 50 
(carga de 125 kilos), importe que superó en $ 10. 
al del semestre pasado, ya que en esa época se pagó 

a $ 105. De igual manera, las referidas empresas 
molineras vendieron arroz blanco a los siguientes 
precios: 

Pilado excelso de primera o o o o o o o o$ 140 o 00 bulto de 150 libras 

Pilado corriente o o o o o o o o o o ... o o o o o 130000 bulto de 150 libras 

Pilado cristal (segunda) o o o o o o o o o o o 113o00 carga de 126 kilos 

Sin estragos notorios por haberse atacado en for
ma conveniente y oportuna, se hicieron presentes en 
los cultivos la liendre de puerco y la hierba va
Huna. 
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Arveja-Este cultivo gozó de condiciones meteo
rológicas favorables y ha vuelto a incrementarse 

de nuevo por efecto de la pacificación de algunas 
de las zonas aptas para su desarrollo, entre ellas 
especialmente los municipios de Colombia y Alge

ciras, cuya producción en épocas pasadas alcanzó 
a tener notoria importancia. Se cultiva también con 
buenos resultados en los municipios de N eiva, Ea
raya y Campoalegre. Aunque no se tienen datos 
estadísticos oficiales, las informaciones recibidas 
indican que la cosecha en el período que se comenta, 
alcanzó a unas 14.000 cargas de 125 kilos, recolec
tadas en un área aproximada de 2.340 hectáreas, 
en las cuales se estimó un rendimiento promedio de 
seis cargas por unidad de superficie. El costo de pro

ducción se ha calculado en $ 200 por hectárea sin 
incluír arrendamiento del terreno, y los precios en 
el mercado se sostuvieron entre $ 220 y $ 245 la 
carga, contra $ 230 y $ 250 en el semestre pasado. 
Las variedades que más se cultivan por sus condi
ciones especiales de rendimiento y resistencia a 
las eventualidades climáticas, son las denominadas 
"siempre verde", "ojinegra", "blanca" y "arvejón". 

Café-En el lapso que se reseña se recolectó en 
el centro y norte del departamento la cosecha de
nominada principal y en el sur la llamada de mitaca 
o traviesa. El régimen de lluvias, aunque variable, 

se presentó más intenso que en el semestre anterior, 
a pesar de lo cual fue escaso y por lo mismo incidió 
en forma poco ventajosa sobre el rendimiento de la 

cosecha. 

Aunque algunas de las zonas productoras se vie

ron últimamente afectadas con brotes esporádicos de 
violencia, los cultivadores lograron hacer la reco
lección del grano en su totalidad, estimándose que 
la producción alcanzó a la cifra de 200.000 bultos 
de 62'-h kilos, con un promedio de 8 por hectárea, 
registrándose así un aumento de 60.000 bultos en 

relación con la del segundo semestre de 1959, la 
cual fue de 140.000 bultos. 

La Federación Nacional de Cafeteros por inter
medio de los Almacenes Generales de Depósito in
tervino eficazmente en la regulación y manteni

miento de precios mínimos, y es así como en los 
meses de enero a mayo pagó el pergamino excelso 

a razón de $ 405 la carga de 125 kilos. De la 
segunda quincena de mayo en adelante autorizó 
compras a $ 437.50. Durante el mismo lapso los 
referidos almacenes adquirieron en Neiva la canti

dad de 64.707 sacos de 62'-h kilos. De esta manera, 
los compradores particulares se vieron precisados a 

disminuir sus operaciones en vista de los menores 

precios ofrecidos, pero se observó que en tales tran
sacciones hubo también alzas notorias, pues de 
$ 385 la carga, en enero del año en cm·so pasaron a 

$ 420 a fines del semestre. 

No se presentaron plagas ni enfermedades nuevas 
en los cultivos, y las ya conocidas no menguaron 

el rendimiento de los mismos. 

Cacao-Este renglón de la agricultura no mostró 
variaciones de importancia en cuanto a la intensidad 
de los cultivos; en cambio, la producción varió de 

49.500 bultos de 62'-h kilos en el semestre pasado 
a 51.000 en el que se reseña, aumento que se explica 
por haber entrado en producción inicial algunas de 
las plantaciones nuevas y, además, por el favorable 
régimen de lluvias que aparte de haber sido bené
fico, no propició el desarrollo de enfermedades y 

plagas. 

El promedio de producción por hectárea se modi
ficó de 8 a 9 bultos. El costo de producción alrededor 
de $ 1.200, aumento debido a los mejores salarios 
que últimamente se pagaron para contrarrestar el 
desplazamiento de brazos a otras faenas mejor re
muneradas. 

Durante el semestre se mantuvo estabilizado el 
precio del grano de primera clase a $ 750 la carga 
de 125 kilos. Esto determinó reclamos de los produc
tores y la solicitud al gobierno central a fin de que 
interviniera en la solución del problema. 

Las firmas compradoras establecidas en Neiva 
han venido adquiriendo el producto en cantidades 
más o menos estabilizadas, como lo demuestran los 
datos que se insertan a continuación en bultos de 

62lh kilos: 

1969 Segundo semestre ... . . .... .. . 
1960 Primer semestre .... . . . . . ... . 

Cantidad 

17 . 012 
17 . 770 

Valor $ 

6.379.000 
6. 661.760 

Las plagas y enfermedades que más comunmente 
se presentaron en los cultivos fueron las denomi
nadas "coclillo" y "ceniza", las cuales fueron ata
cadas en forma conveniente hasta donde las circuns

tancias lo hicieron posible. 

Fríjol-Dentro de la economía secciona! se desta
ca con rasgos definidos el cultivo de esta legumino

sa, la cual ofrece a los mercados en dos cosechas 
trimestrales, la cantidad aproximada de 20 a 25.000 

cargas, recolectadas en una extensión calculada en 
3. 750 hectáreas sembradas en los municipios de Pi
talito, Timaná, Campoalegre y Algeciras, siendo el 
primero el que lleva la. supremacía en la producción, 
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hasta el término de constituir uno de sus principales 
renglones agrícolas. Con buenos resultados se siem
bran las variedades "guarzo", "culateño", "sangre
toro" y ''cargamanto", la primera de las cuales rinde 
por hectárea de 8 a 10 cargas, pero es menos re
sistente a la acción del gorgojo una vez recolectado 
el grano, en tanto que las otras solo alcanzan un 

promedio de 4 cargas. 

El costo de producción por hectárea se calculó en 

$ 700 sin incluir arrendamiento del teneno, y los 
precios que rigieron en el mercado fueron: para 
el "guarzo" en la primera mitad del semestre, de 
$ 175 a $ 190, la carga de 125 kilos, cerrando 
en junio a $ 350, y para las otras variedades fue 
durante todo el semestre de $ 350. La cosecha tuvo 
como centros principales de consumo a N eiva, Caldas, 
Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Tolima. 

Maíz-Se desconoce el área total dedicada a este 
cultivo por su notable extensión en todo el depar
tamento, desde las zonas frías hasta las cálidas, 
en muchas de las cuales el laboreo se reduce a par
celas de pequeña y mediana capacidad, factores es
tos que han dificultado calcularla con aproximación. 

Sin embargo, se estima que la producción fluctuó 
entre 33.000 y 35.000 cargas de 125 kilos, la cual 
se consumió totalmente en los mercados internos a 
precios que oscilaron entre $ 58 y $ 68. El Ins
tituto Nacional de Abastecimientos, para evitar 
alzas inmoderadas, compró alguna parte de la pro
ducción a precios que fluctuaron entre $ 50 y 
$ 55 para la misma unidad. Durante el semestre 
el mismo organismo no efectuó importaciones de 
otros lugares del país, como había ocurrido en otras 
oportunidades, porque la producción en el período 
que se reseña fue suficiente para abastecer las ne
cesidades del departamento. Las variedades utiliza
das en la siembra fueron las criollas denominadas 

"amarillo" y "blanco". 

GANADERIA 

La estación predominante durante la mayor parte 
del período que se analiza fue favorable a la indus
tria, pues el normal régimen de lluvias permitió 

abundancia de pastos, sobre todo en las regiones 
centro y norte del departamento, donde tradicional
mente, por las frecuentes sequías escasea el forraje 

para los ganados. 

De acuerdo con cálculos de entidades vinculadas 
a la ganadería, se estima que la población vacuna 
oscila entre 650.000 y 700.000 cabezas, cifras que 
de ninguna manera se pueden tomar como defini

tivas y que solo podrán comprobarse cuando se co-

nozcan los resultados del censo agropecuario que 
en la actualidad se levanta en esta sección del país. 

Como ya se ha anotado en otras ocasiones, es 
notable el proceso que ha tenido la ganadería en 
lo que se refiere a la calidad de sus ejemplares, y 
ello como resultado de la influencia de los cruza
mientos de razas criollas con otras importadas años 
atrás de Europa y Estados Unidos, hasta el punto 
de que tiende a desaparecer de las haciendas el 
ganado llamado "cascabel" o nativo. Es oportuno 
destacar el interés de los ganaderos por el mejora
miento de sus hatos, pues debido a su entusiasmo 
y al criterio de selección ya generalizado han sido 
posibles los resultados presentes, especialmente en 
lo que atañe a las ganaderías cebú y pardo suizo, 
de las cuales hay ya muy importantes criaderos en 
varios municipios. 

Ha vuelto a renacer el entusiasmo por la cría 
y por lo mismo a tener la importancia que le co
rresponde dentro de las actividades de la industria, 
por lo cual se han ocupado nuevamente zonas que 
habían sido abandonadas por asuntos de orden pú
blico. En este fomento es notoria la contribución 

del Fondo Ganadero del Huila, de la Caja de Cré
dito Agrario y del Banco Ganadero, entidades que 
dentro de sus limitados recursos el primero y de las 
posibilidades de crédito de las otras dos, propen
dieron en forma laudable por su incremento. El abi
geato parece haber disminuido en forma apreciable, 
ya que solo se presentan casos en zonas vecinas o 
limítrofes a aquellas en donde aún existen elemen
tos perturbadores, y desde luego, no han regresado 

a su total normalidad. 

El precio de los ganados en sus diferentes clases 
se mantuvo equilibrado o por lo menos cesó la ten
dencia alcista que venía registrándose en períodos 
anteriores, debido principalmente a una mayor ofer

ta que demanda, siendo causa de esta incidencia la 
restricción de crédito durante el lapso que se co
menta. Así pues, el ganado en general tuvo en pro
medio las siguientes cotizaciones: de levante entre 

$ 450 y $ 600 la unidad; el de cría de $ 500 
a $ 550; el de engorde de $ 850 a $ 900 y el 
gordo de $ 2.25 a $ 2.45 el kilo en pie y de $ 48 
a $ 52 la arroba, según las calidades. Los precios, 
en relación con los del semestre anterior bajaron 

entre $ 50 y $ 70 por cabeza. 

La ceba de ganado no mostró variaciones de sig
nificación, esto es, se llevó a cabo con la misma 
intensidad del semestre anterior. El ganado gordo, 
aparte del mercado interno, se vendió especialmente 
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para los departamentos del Tolima, Cundinamarca 
y Caldas, secciones con las cuales se mantiene un 
activo comercio. De igual manera, el Huila continúa 
siendo uno de los principales abastecedores de la 
feria de Girardot, certamen al cual se llevan se
mestralmente de 3.000 a 4.000 cabezas de vacunos, 
además de caballares y mulares en menor propor
ción. Esto muestra claramente la importancia de 
la industria pecuaria huilense e indica su valiosa 
contribución a una de las principales ferias del país. 

El sacrificio de ganado en el departamento, en 
sus diferentes especies, indicó disminución con res
pecto a los mismos períodos de 1958 y 1959, según 
se desprende de las cifras anotadas a continuación: 

Vacuno 

195 let'. semest.1·e . .. . 22. 555 

1959 ler. semestre . . .. 21.11~ 

1960 1er. semestre . . .. 19.322 

Porcino Otros 

4 . 4 o 35 

5.268 25 

4 . 669 14 

Total 

27 .070 

26.406 

24 .005 

En la ciudad de Neiva el beneficio de ganados 
también disminuyó, comparadas las cifras del se
mestre que se estudia con las de iguales períodos de 
1958 y 1959, conforme a los siguientes datos: 

Vacuno Porcino Otros 

1958 ler. semestre... . 5.150 1.467 50 

1959 ler. semestre . . .. 5.289 1.795 77 

1960 ler. semestre... . 4. 793 2.002 60 

Total 

6 . 667 

7 . 161 

6 .855 

De acuerdo con informaciones obtenidas, la pro
ducción de leche logró superar levemente la del pe
ríodo anterior sin haberse aumentado el número de 
hatos, ascenso que se explica por la abundancia de 
pastos y los cuidados cada día más efectivos que 
se dispensan a las vacas destinadas a esa actividad. 
El precio del líquido no sufrió modificaciones en 
relación con los anteriores, pues conservó el de $ 0.45 

la botella, estabilizado hace algún tiempo. 

Las ferias realizadas en los diferentes municipios 
del departamento mostraron, en su mayoría, quie

tud en las transacciones y en algunas hubo precios 
con tendencia a la baja, fenómenos que tuvieron 

como causa principal la aguda restricción del cré
dito bancario, lo cual redujo las operaciones y en 
cierto modo determinó que ocurriera mayor oferta 
que demanda de ganados. 

Tal como lo hemos anotado en informaciones ante
riores, la ganadería caballar y la mular acusan de
cadencia por razón de factores suficientemente co
nocidos, como son entre otros, la mecanización ac
tual, la falta de sementales para el mejoramiento 

de las razas y el menor rendimiento económico que 
reporta esta cría a los ganaderos. Los mejores cria
deros del departamento existen en los municipios 
de Timaná, Pitalito, La Plata y Acevedo. 

MINERIA 

Esta industria, en el aspecto aurífero, ha decli
nado totalmente, aunque el departamento cuenta 
con zonas económicamente explotables, cuya produc
ción demostró su importante riqueza en épocas pa
sadas. 

Continuaron en explotación las minas de mármol 
existentes en la región de Santamaría, en jurisdic
ción del municipio de Palermo, de las cuales se 
extrajo mineral en bloques grandes para la talla 
en láminas y en piedras pequeñas como materia 
prima para la fabricación de vidrio, granito y car
bonato de calcio, en cantidad de 200 toneladas men
suales, lo que equivale a un aumento en la produc
ción de un 50o/l, con respecto al periodo anterior. 

El costo de producción por tonelada fue, en pro
medio de $ 100 y su precio de venta de $ 180. Se 
ocupa en la actualidad en las labores de extracción 
de materiales aproximadamente a 30 personas en 
forma permanente, a las cuales se les paga un jornal 
medio de $ 10. 

La explotación aumentó en la forma anotada, 
debido a la instalación de un equipo pequeño, apro
piado para tal fin, suministrado por una de las 
empresas interesadas en los productos que se ex
traen. Según informaciones obtenidas, la inversión 
efectuada en esta industria se calcula en $ 300.000. 

Dada la buena calidad del mineral para los usos 

a que se destina, la producción fue deficiente para 
atender la demanda, situación que no ha podido 
subsanarse por la carencia absoluta de crédito para 
ampliar esta industria. 

INDUSTRIA 

N o existen en el departamento renglones que 
merezcan destacarse, pues los que hay son en su 
mayoría de capacidad mediana y pequeña, con ca
pacidad limitada de producción, funcionando mu
chos de ellos con el carácter de industrias caseras. 
Desde luego, la ausencia de aspecto tan importante 
en el desenvolvimiento económico general del depar
tamento, puede decirse que se debe principalmente 
a la falta de energía eléctrica, problema que viene 
afectando a esta sección del país desde hace mu
cho tiempo y que de no resolverse en la medida 
que la situación actual lo exige, seguirá causando 
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el estancamiento anotado, con los perjuicios consi
guientes. De las industrias actualmente en funciona
miento las más importantes son las de transforma
ción de pieles, café molido, chocolates y gaseosas. 
La primera abastece el consumo interno y da mar
gen para envíos de alguna magnitud a otras sec
ciones del país. 

CONSTRUCCION PARTICULAR 

En contraste con el crecimiento de la población 
urbana en N eiva, el movimiento de la construcción 
particular disminuyó considerablemente, tanto en 
el número de obras como en el valor de las mismas, 
en relación con el que se registró durante el se
mestre inmediatamente anterior, según se desprende 
de las cifras anotadas a continuación: 

NQ de 

Periodos edilicios 

1959 29 semestre....... 53 
1960 1er. semestre....... 44 

Area de 

pisos M 2 

11.723 
5.9Hl 

Valor 

$ 

1.228.575 
786.235 

Los precios de los materiales de construcción mos
traron alzas en el período que se estudia, aparte de 
la escasez que se observó en el mercado. Para esta 

actividad el Banco Central Hipotecario concedió 
préstamos por valor de $ 409.300, cantidad que es 
superior en $ 116.800 a la del semestre pasado, lo 
cual equivale a un 40%. Asimismo la banca comer
cial concedió créditos por la suma de $ 123.579. 

CONSTRUCCION OFICIAL 

Durante el período que se reseña hubo apreciable 
actividad en este ramo, en cuanto al municipio de 
N eiva se refiere, ya que se llevó a cabo la cons
trucción de varias escuelas en el área urbana por 
valor de $ 141.000, así como la de la avenida 7~ en 
el barrio El Quirinal, y se inició la urbanización 
de los barrios José Eustasio Rivera, Bonilla, Las 
Ceibas, Calixto Leyva (parte alta), Obrero y San 
Vicente de Paúl. 

En lo nacional, continuaron los trabajos de rec
tificación de la carretera troncal oriental, que con
duce de Neiva a la frontera con el departamento 
del Tolima, y los estudios con el mismo fin del 
sector de Garzón-Altamira, para efectos de la pa
vimentación que se tiene en proyecto desde años 
atrás. Los trabajos de pavimentación que venían 
adelantándose en el trayecto Gigante-Garzón, los 
cuales se realizaron hasta un poco al sur del pri
mer municipio, permanecieron en suspenso duran
te el semestre. 

Este renglón fue afectado por la escasez de ma
teriales de construcción, en especial cemento y zinc, 

y por la carencia de disponibilidades para adelan
tar con ritmo normal las obras programadas. 

MOVIMIENTO BANCARIO 

Al finalizar el semestre señalado, las cifras más 
importantes de esta actividad en Neiva, comparadas 
con las de iguales períodos del año anterior, son 
las siguientes: 

DEPOSITOS 

Junio 3-0/59 Dicbre. 31/59 Junio 30/60 
$ $ $ 

A la vista y antes de 
30 dfa en moneda le-
gal . . . . . . . . . . . . . . . . 28.839.767 27.467.861 

A la vista y antes de 
30 dias en otras espe
cies reducidas a m~ 
neda legal. . . . . . . . . . 92.042 19.300 

7.262.109 Depósitos de ahorros.. 6. 686. 612 

Depósitos a más de 3-0 
dias . . . . . . . . . . . . . . . 297.2 1 

Total de depósitos. . . . 35.915.732 

628.502 

35.377.772 

CARTERA 

Junio Dicbre. 
30/59 $ 31/59 $ 

Obligaciones descontadns ..... 5.816.450 5.609.000 
Obligaciones descontables ..... 14.62 .375 16.920.306 
Obligaciones no descontables. 18.866.206 21.465.866 

Total de cartera ........ .. .. 39.211.030 42.896.172 

CHEQUES PAGADOS DIRECTAMENTE 

Y POR COMPENSACION 

(Movimiento mensual ) 

Junio Dicbre. 
1959 1959 

30.283.756 

44.645 
7.273.574 

363.004 

37.964.979 

Junio 
80/60 $ 

5.946.931 
17.448.229 
24.169.318 
---
47.663.478 

Junio 
1960 

$ 38.446.644 40.899.140 31.937.681 

Según informaciones, se observó alguna morosi
dad por parte de la clientela en el cumplimiento 
de sus obligaciones, siendo notorio el sistema de 
abonos y de prórrogas con preferencia al de pago 
total. La cartera vencida en el período que se 
reseña alcanzó niveles normales, si se tienen en 
cuenta las dificultades que atravesaron los diversos 
sectores de la economía secciona!. 

SITUACION FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO 

El balance del departamento en el período que se 
comenta y liquidado en 30 de junio del año en 
curso, mostró superávit del tesoro en cuantía de 
$ 437.580, procedente del mayor valor de los re
caudos de varias rentas, entre ellas la de licores, 
consumo de cervezas y tabaco, en relación con lo 
calculado previamente sobre el ingreso por concepto 

de estas. 
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La deuda interna, que en 31 de diciembre de 
1959 era de $ 1.652.200, pasó en 30 de junio a 
$ 1.484.090, esto es, disminuyó en $ 168.110, o sea 
que el departamento atendió cumplidamente sus 
compromisos. 

Por razones de índole interna el gobierno depar
tamental no ha hecho efectivo aún el empréstito de 
$ 1.000.000 que le fue aprobado por uno de los ban
cos de N eiva, en el segundo semestre de 1959, mo
tivo por el cual no se hicieron las adquisiciones 
proyectadas de equipo para el mantenimiento y 

construcción de carreteras. 

COMERCIO 

A pesar de la escasez de circulante en poder del 
público el movimiento comercial registró cifras de 
importancia, debido tal vez a la influencia de las 
festividades regionales de fines del semestre. Las 
cifras son un poco inferiores a las del período 
anterior pero superiores a las del primer semestre 
de 1959. 

Así, pues, las ventas en 51 grandes almacenes es
tablecidos en N eiva que rinden informes mensuales 
al banco, consolidaron la cantidad de $ 11.846.805, 
en el lapso que se comenta, contra $ 12.967.352, en 
el semestre anterior y $ 10.034.797, en igual período 
de 1959. 

Los precios en el mercado se sostuvieron con ten
dencia al alza, aunque todos los artículos son de pro

ducción nacional. 

TRANSPORTES 

Las vias carreteables del departamento, en su ge
neralidad, se mantuvieron en condiciones apenas re
gulares de conservación, excepto el tramo compren
dido entre N eiva y un poco al norte de Gigante, que 
se halla en buen estado por estar pavimentado. 

El valor del transporte de carga y de pasajeros 
no varió en relación con las tarifas del semestre 
anterior, a pesar de la muy poca competencia exis
tente y del mayor costo de operación a que se vio 
sometido este movimiento por el alza de los com
bustibles. 

Como factores que inciden desfavorablemente en 
la industria, pueden citarse el alto costo de los re
puestos mecánicos, llantas y vehículos, así como el 
creciente desgaste de los automotores por la ca
rencia de carreteras pavimentadas o por lo menos 
aceptablemente transitables. 

Merece destacarse el hecho de que a este depar
tamente no llegaron las huelgas y paros que entor
pecieron las actividades en otras secciones del país. 
Por este motivo el movimiento de transportes se lle
vó a cabo dentro de la mayor tranquilidad con be
neficio para las empresas y la colectividad. 

RESEÑA SEMESTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

Resumen de la situación económica. 
ler. semestre de 1960 

SITUACION SOCIAL 

La situación social en este departamente dut'an
te el lapso de que nos ocupamos, fue de absoluta nor

malidad, factor que las gentes laboriosas han ve
nido aprovechando para incrementar todas las ac
tividades de la economía. 

Este departamento demuestra adelanto y se ad
vierte un ambiente de optimismo principalmen
te en la agricultura y la ganadería, sin olvidar la 
industria y el comercio en general; aquellas han 
entrado ya en un período de promisorio desenvol
vimiento. La industria ha comenzado a dar sus 

primeros frutos y en el comercio se está observan
do una recuperación en la generalidad de los ne
gocios. 

Los precios de los viveres han seguido mostran
do alzas constantes. Los arriendos y las mercancías 
continúan con precios también ascendentes. Por ello, 
el costo de la vida ha recibido el mismo impacto 
de elevación. 

AGRICULTURA 

El tiempo reinante ha sido excelente y benéfico 
para casi todos los cultivos, aunque fue irregular 
en una parte del territorio departamental. En otros 
sectores las lluvias cayeron con mejor distribución, 
lo que permitió un magnífico desarrollo de las la
bores del campo. 
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El cultivo del algodón ha tomado gran incremen

to, hasta el punto de que terrenos antes ocupados 

en otros cultivos y por la ganadería, en la actua

lidad se dedican a sembrar dicha planta. De tal 

modo, se ha constituído en la principal actividad 

agrícola de una inmensa región del departamento, 

considerándose como la principal fuente de rique

za. Por la excelencia de las tierras donde se han 

hecho los cultivos y las condiciones climáticas, las 

perspectivas de la siembra próxima a iniciarse (ju
lio y agosto), son halagadoras. La cantidad de 

tierras incorporadas a esta actividad en este se

mestre aumentó en proporción del lO o/o, con rela

ción al semestre anterior y el costo de producción 

por hectárea alcanzó un valor aproximado de $ 2.350, 

con un producido promedio de 120 arrobas. 

El café se cultiva en las regiones aledañas a la 

cordillera Oriental y la Sierra Nevada a una tem

peratura de 18 a 22 grados. Por la baja e inestabi

lidad de los precios del café los productores se 

muestran poco interesados en renovar sus antiguos 

cafetales, notándose así cada año una tendencia a 

la baja en la producción de este grano. En lo que 

sí se nota algo de preocupación es en la regulación 

de sombríos, podas y demás cuidados que requiere 

el cultivo. El tiempo ha sido excelente, lo cual ha 

hecho que los cafetos se desarrollen sin enfermeda

des y por consiguiente se espera una mejor pro

ducción que la del año anterior. 

El arroz se siembra en gran escala en los valles 

de los principales ríos del departamento, tierras 

bajas, en donde se obtiene todo el riego necesario. 

Tanto la siembra como la recolección se hacen en 

forma mecanizada. Es uno de los cultivos que están 

dando mejores resultados por sus buenos pre

cios y por el corto tiempo que requiere para pro

ducir. Se obtienen dos cosechas al año. El área sem

brada, con relación al semestre anterior, ha aumen

tado en un 2o/o; esto y el tiempo bastante favorable, 
auguran una gran producción. 

El maíz se siembra en las regiones montañosas 

y en las partes altas de los valles. También en baja 

escala en los terrenos despojados de monte, desti

nados a futuros potreros. La poca regularidad de 

las lluvias ha hecho que los agricultores, en algu

nas regiones, hayan abandonado este renglón, para 

dedicarse a otros que dejan mejor beneficio. La Caja 

de Crédito Agrario ha iniciado una campaña para 

incrementar en el departamento el mejoramiento de 

las cosechas de este grano, vendiendo semillas me

joradas. Esta campaña se está llevando a cabo por 

intermedio de la sección de fomento de la institu

ción, cuya sede principal está en Valledupar. 

A diferencia de los dos semestres del año ante

rior, las condiciones climáticas favorecieron las 

grandes plantaciones de banano de este departa

mento, una de las principales fuentes de la econo

mía magdalenense, y factor importante de ingreso 

de divisas. 

Algodón-Se sembraron a mediados del segundo 

semestre del año anterior aproximadamente unas 

35.000 hectáreas, cuyas consechas fueron recolecta

das durante los meses de enero y febrero del presen

te año. De acuerdo con los cálculos de los expertos, 

se dedujo que el rendimiento fue más o menos de 

tonelada y media por hectárea. El costo de produc

ción oscila entre $ 2.100 y $ 2.250, por esta unidad 

de tierra. 

Las 35.000 hectáreas cultivadas se distribuyeron 

aproximadamente así: 

Hectáreas 

Zona de Codazzl y El Roble......... . ....... 23.500 

Zona de Valledupar y Villanueva ... ... . .. . . . 4.600 

Zona de Ara ca taca y Ciénaga. . . . . . . . . . . . . . 7.000 

35 o 000 

La superficie sembrada fue superior a la del pe

ríodo anterior en 5.964 hectáreas. 

Las plagas que atacaron al algodón fu eron el 

pulgón, los gusanos rosados y alabama; las enfer

medades, la laphigna y la prodemia; estos males 

fueron combatidos a tiempo. 

Las variedades que se cultivan son: Deltapine 15, 

cuya semilla suministra el Instituto de Fomento Al

godonero. Esta variedad ha demostrado bastante 

resistencia a las sequías y es de buen rendimiento. 

La siguen, Coker 100, Wilt e Híbrido Nativo. Esta 

última parece vendrá a reemplazar la Deltapine, 

pues el Instituto de Fomento Algodonero, después 

de algunos análisis, ha encontrado varias ventajas 

para la economía del productor y alta resistencia 

a la falta de humedad. 

El mercado para el algodón está asegurado en 

este territorio, ya que el Instituto de Fomento Al

godonero ha establecido varias sucursales, donde 

se compra la totalidad de la producción. 

Ajonjolí-Los cultivos principales y extensos co

mo son banano, algodón, café, arroz, no han permi

tido a los agricultores dedicar tiempo al ajonjolí; 

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 REPUBUCA 1277 

únicamente han prestado un poco de atención a 

esta oleaginosa los pequeños agricultores y algunos 

colonos, siendo por consiguiente la producción muy 

poca y los cultivos bastante diseminados. Las va

riedades que se cultivan son : pardo peludo, chino 

rojo, siendo de mejor aceptación este último. 

La producción se ha calculado en 700 kilos por 

hectárea. Comparando los costos de producción con 

los de venta del productor, se deduce que este cul

tivo deja muy poca utilidad. 

No se han presentado problemas de trabajo, ni 

escasez de mano de obra, ya que las labores, en su 

mayoría, son efectuadas por los colonos con sus 

familiares. El Instituto Nacional de Abastecimien

tos, compra el total de la producción. 

Arroz-En las regiones arroceras hubo un ligero 

verano; las plantaciones, no obstante, no se vieron 

afectadas en forma considerable. Es así como las 

cosechas de ste semestre fueron muy productivas 

y las ganancias bastante satisfactoria por el ma~

nífico precio alcanzado en el mercado. 

Las hectáreas cultivadas en las principales po

blaciones son las siguientes: 

Val ledupa r . . ......... .. . ................ . . . 

El Banco . ... . . . . . ... . ... . . . ....... . . . .. . . . 

Ciénaga . ........ .. ................. . . .. .. . . 

Fundació n . .. . . ..................... .. ... . . . 

Codazzi ... . .. . .............. . ........ ..... . 

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

Hectáreas 

3. 500 

700 

800 

3. 500 

600 

9 .lOO 

Además de estas hay otras poblaciones que dedi

can algo de la actividad agrícola a la siembra del 

arroz. En las pequeñas colinas de la Sierra Nevada 

hay también agricultores dedicados a la siembra de 

ttsecano". 

En este semestre, el costo de producción por hec

tárea ascendió a $ 1.900 aproximadamente y el be

neficio a $ 3.400. 

Las variedades de mayor aceptación son: Bluebon

net, Fortuna, Century y Canilla; este último ha te

nido muy buena acogida entre los agricultores. 

Maíz-Por la falta de lluvias en semestres ante

riores, el cultivo del maíz fue poco favorecido y 

esto motivó que los agricultores resolvieran prestar 

mayor atención a otras siembras, temerosos de que 

en este semestre sucediera lo mismo y les acarrea

ra pérdidas. 

Por lo anotado anteriormente solo se dedicaron 

al cultivo de este grano los pequeños agricultores, 

aunque es de anotar que unos pocos sembraron en 

extensiones vastas, con el objeto de preparar las 

tierras, para luego dedicarlas al sembrado de 

pastos. 

El costo de producción se aproxima a $ 373 por 

hectárea, unidad que produjo alrededor de 80 arro

bas (desgranado) a razón de $ 5.00 cada una. 

GANADERIA 

Los pastos más conocidos y que han dado mejo

res resultados en el departamento son: el ttYara

guá", "Faragua", "Admirable", llGordura" y "Pan

gola", que alimentan en promedio dos cabezas por 

hectárea. Los pastos se vieron beneficiados por el 

buen régimen de lluvias y en ciertas regiones como 

Valledupar, Codazzi, El Banco, Plato, Chimicha

gua y Chiriguaná, hubo superproducción. La exis

tencia de ganado vacuno en el departamento, 

aproximadamente es de 1.800.000 cabezas; no se 

puede dar un dato exacto por no contar con la 

colaboración de los ganaderos, pues algunos des

conocen el número preciso de sus cabezas y otros 

se abstienen de darlo. 

El aumento de ganado vacuno se debe a la ayuda 

que están prestando el Fondo Ganadero y la Caja de 

Crédito Agrario a los pequeños ganaderos, para 

fomentar el de cría, con especialidad. Al contrario 

de los semestres anteriores, la ceba de ganado va

cuno se vio favorecida por la abundancia de pastos, 

pues anteriormente se venía sufriendo por la esca

sez de estos. Los cebaderos de Fundación, Valledu

par y El Banco se han visto nuevamente repobla

dos de ganados de engorde. 

Con el objeto de mejorar las razas existentes, 

algunos ganaderos han obtenido ejemplares hem

bras y buenos reproductores. Las razas que más pre

valecen en el departamento son: "Cebú", "Costeño 

con cuernos", llHolstein" y los cruces con estas tres; 

se encuentran también aunque en menor cantidad 

la "Pardo Suiza", ttRomosinuano", y llRed Poll". 

Las enfermedades más comunes en el territorio 

han sido el carbón sintomático y bacteriano, septi

cemia hemorrágica y mastitis, aunque en este se

mestre se presentaron pocos casos, sin mayores 

caracteres de gravedad y fueron atacados oportu

namente. Esto se debe en gran parte a que los ga

naderos han tomado por costumbre vacunar fre

cuentemente y así evitar estas epidemias. Han to-
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lnado también especial interés por la vacunación 
contra la fiebre aftosa, evitando así los graves 
perjuicios que ocasiona esta epizootia. 

El ganado gordo se consume principalmente en 
las ciudades del departamento y Barranquilla; el 
~omercio con el interior se hace únicamente con ga
·nados flacos, los cuales son engordados en los ce
baderos de los distintos departamentos, especial
mente en los dos Santanderes. 

El comercio clandestino con Venezuela, aunque 
se ha reprimido bastante, no deja de presentarse, 
favorecido por la vecindad y lo extenso de la fron
tera. 

El movimiento de ganado sacrificado en el mata
dero de Santa Marta en los tres últimos semestres, 
es el siguiente: 

ler. semest re de 1959 . .............. . 

29 semestre de 1959 . .............. . 

1er. semestre de 19SO ..... . ....... . . . 

Cabezas 

4.159 

4.270 

5.41S 

El aumento de animales sacrificados se debe prin
cipalmente a la afluencia de trabajadores llegados 
de otras regiones a este departamento. 

La ganadería caballar, mular y asnal se desarro
lla en condiciones favorables pero en escala redu
cida y los productos se destinan generalmente al 
uso en las haciendas, sin que haya comercio impor
tante. 

El ganado porcino se cría sin ninguna técnica 
y no existe selección de razas. La variedad que 
ha tenido mayor aceptación y mejor comercio ha 
sido la criolla, que se vende en las plazas de An
tioquia, y alguna parte va también a Venezuela. 
Este renglón de la ganadería ha progresado debi
do a la demanda creciente. 

INDUSTRIA 

La poca generación de energía eléctrica, la es
casez en el suministro de agua por las empresas de 
acueductos y por ser el departamento del Magdale
na eminentemente agropecuario, han hecho que la 
industria se haya relegado a un plano muy bajo. 

Por tener alguna significación, merecen men
cionarse las siguientes industrias: plásticos, fabri
cación de cervezas y gaseosas, productos destilados 
(aguardientes y rones), fabricación de pan y si
milares, café molido, calzado, muebles de madera, 
reparación de máquinas y motores. 

El gasto de energía eléctrica para uso industrial, 
nos demuestra poco movimiento, aunque superior a 

semestres anteriores, de esta actividad en la capi
tal del departamento, como se aprecia con los datos 
siguientes: 

Primer semestre/59 .. .... .. . .... . 

Seaundo semestre/59 . ...... ... .. . 

Primer semestre/SO .. ........... . 

K.W.H. 

930.108 

928.032 

l. 030 .194 

Existe la industria llamada "Plásticos del Mag
dalena", que produce principalmente bolsas para 
empaque del banano que ha de exportarse, y tu
bería. La producción mensual es de 120.000 libras 
de bolsas. 

Esta industria fue ampliada en el primer semes
tre de este año y marcha ya a la altura de las simi
lares existentes en el país. La totalidad de la pro
ducción es consumida y no tiene competencia con 
productos extranjeros. 

Los problemas que afronta esta industria, han 
sido la escasez de materias primas, el elevado 
costo de las mismas y además la dificultad de im
portación de maquinaria. 

CONSTRUCCION PARTICULAR 

La actividad de la construcción particular tuvo 
un leve aumento en comparación con los semestres 
anteriores, según los datos que anotamos a conti
nuación. Hubo disminución en el número de cons
trucciones, pero en cambio aumentó el área cons

truida: 

Aree. cons-
N9 trufda :M11 Pre1upuesto 

ler. semestre/59 . ....... . .. 45 12.532 $ 1.856 .854 
29 semestre/ 59 .. ..... . ... 39 8.181 l. 823.185 
1er. semestre/SO . .......... 37 1S . S34 2. 540.454 

Registraron los materiales de construcción en 
este semestre una pequeña alza, lo que se debió a 
la poca existencia. 

El movimiento de compra y venta de bienes raíces 
ascendió a la suma de $ 5.834.026, mayor que el 

del semestre anterior, que fue de $ 5.164.445. 

En lo relacionado con las hipotecas, se registró 
notoria baja como puede apreciarse en las cifras 

siguientes: 

NQ Valor 

Primer semestre/59 .. ......... . . 431 $ S .155 .4S3 

Segundo semestre/59 . .......... . 590 5.1S4.445 

Primer semestre/SO . ..... . ..... . S3 8 .813.261 

El 60% de las hipotecas durante el semestre fue

ron efectuadas a favor del Banco Central Hipote
rio, para la terminación de algunas construcciones. 
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Si se tiene en cuenta la inclemencia de la tem
peratura, podemos decir que la capacidad del perso
nal es aceptable, pero en comparación con otras ciu
dades el rendimiento es mediocre. Es notorio en los 
trabajos de especialización, el escaso número de 
personas dedicadas a ello, motivo por el cual es 
necesario traer personal de otras partes. 

Los principales problemas que afronta la cons
trucción particular son: el alto costo de los mate
riales y la falta de ellos, como también la ausencia 
de personal especializado. 

No hubo problemas laborales, pero sí falta de 
brazos; en ocasiones hubo necesidad de esperar la 
terminación de una obra para proseguir con la otra. 

En cuanto a obras oficiales. se construyeron los 
acueductos de Valledupar, Aracataca, Remolino, Te
nerife y Tamalameque; la zona de Fundación de las 
carreteras nacionales, dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas, se dedicó al trabajo de arreglo, 
ampliación y rectificación de carretera . 

Vale mencionar que el Instituto de Crédito Terri

torial acaba de negociar con particulares, dos glo
bos de terreno en Santa Marta, por un valor mayor 
a medio millón de pesos, para la construcción de 

habitaciones. 

COMERCIO 

Las transacciones comerciales se desarrollaron 
más o menos normalmente durante este semestre, 
a excepción del mes de mayo, en el que se presen
taron bajas de las ventas en casi todos los ren

glones. 

El índice promedio de ventas en 36 principales 
almacenes que dan informaciones mensuales al 
Banco de la República, correspondiente al primer 
semestre de 1960, dio 259.1 puntos, contra 241.3 en 
igual período de 1959. Es decir, que hubo entre uno 
y otro un ascenso equivalente al 7,4 o/o . Pero al re
gistrar este cambio debe tenerse en cuenta, claro 
está, que se trata de un índice que involucra, de 
una parte los ascensos de los precios de las mer
cancías y, de otra, que por tratarse de un índice 
parcial, su ritmo de crecimiento, cabe suponerlo 
inferior al del índice total del país, en el cual, obvia

mente predominan los índices de las grandes ciu
dades. Así, tenemos que el índice nacional experi
mentó, por el contrario, una baja del 7.7o/o, una vez 
que se ha suprimido de él la influencia ascendente 
de los precios. Por lo tanto, es de presumir muy 

fundadamente que las ventas en Santa Marta, en 

volumen físico de mercancías, conservan un nivel, 

si no inferior al del semestre anterior, por lo me

nos similiar, ya que el fenómeno del alza de pre

cios es de carácter nacional. Debe tenerse en cuenta, 

a este respecto, que el comercio samario ha redu

cido los créditos a su clientela en alta proporción. 

El principal problema que afronta en la actuali

dad el comercio es e] corto plazo para cubrir los 

créditos que están dando los productores de las 

mercancías, y la competencia que han tenido con 

las mercancías extranjeras entradas al país sin ha

ber pagado los impuestos de aduana. Son muchos 

los vendedores ambulantes que al no tener que pa

gar impuestos aduaneros ni de industria y comer

cio, ni tampoco arrendamiento de locales para su 

negocio, realizan los productos a precios mucho 

más bajos que los del comercio. 

TRANSPORTES 

En términos generales, las carreteras del depar

tamento se hallan en condiciones apenas acepta

bles, a excepción de la que une a Santa Marta con 

Barranquilla, que está asfaltada en casi su totali

dad; sin embargo, algunos kilómetros se hallan en 

pésimas condiciones. 

El transporte de pasajeros y carga tiene en la 

actualidad tarifas elevadas, pero ello se debe en 

gran parte al alto costo de los repuestos, combus

tibles y lubricantes. 

El transporte urbano en Santa Marta se halla 

en pésimas condiciones desde hace mucho tiempo y 

los propietarios de los vehículos no se han preocu

pado en lo más mínimo por mejorar los servicios. 

El mayor volumen de carga que se transporta en 

el Magdalena lo representa el banano y este se mo

viliza por ferrocarril. 

A fines del semestre pasado llegaron a Santa 

Marta las locomotoras Diesel destinadas al Ferro

carril del Atlántico. 

Los Ferrocarriles Nacionales, División Magdale

na, tienen vagones con capacidad para transportar 

cerca de 12.000 toneladas de bananos y 2.600 de 

carga ordinaria. El servicio de pasajeros consta de 

26 vagones con capacidad para 60 personas cada 

uno. 
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LA BOLSA DE BOGOTA 

MERCADO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1960 

Información a cargo de los señores Restrepo 
Olarte & Esguerra Ltda., miembros de la Bolsa 
de Bogotá. 

El mercado de valores continuó deprimido duran

te el tercer trimestre del año, siguiendo así el mis

mo ritmo que traía desde mayo pasado. Prácticamen

te todas las acciones desmejoraron de posición; 

al terminar el mes de septiembre no se vislum

braba esperanza de mejoría, y por el contrario la 

tónica era de continuación en el predominio de la 

ofe1ta sobre la demanda. 

El volumen de operaciones, en cambio, mejoró 

en relación con el segundo trimestre. 

Las transacciones del período comentado fueron 

así: 

Operaciones en julio ...................... $ 23. 933.517.67 
Operaciones en agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.103.407.92 
Operaciones en septiembre .. .. .. . .. .. .. .. .. . 26.017.566.44 

Suma el trimestre .............. $' 83.054.492.03 

Sumó el anterior ............... . 73.422.224.94 

Diferencia ....................... $ 9. 632.267 . 09 

El índice de precios que calcula la Bolsa con 

base en 1934 igual a 100.0 da las siguientes cifras 

para los últimos seis meses : 

Abril 
Mayo 
Junio ............... . .. ...... . . 
Julio .......................... . 
Agosto .... ... ................. . 
Septiembre 

196.1 
196.5 
192.9 
192.8 
190.3 
187.8 

El volumen de operaciones a plazo mejoró du

rante los meses de julio y agosto, pero en septiem

bre volvió a declinar notoriamente. Anotamos en se

guida el porcentaje que en cada uno de los meses 

del último semestre representan tales operaciones 

sobre el total de ellas : 

Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto .......................... . 
Septiembre 

1.8 
1.9 
o .8 
2.9 
2.6 
1.1 

En el total de transacciones correspondió el si

guiente porcentaje a cada uno de los grupos de va

lores: 

Acciones industriales 
Acciones bancarias ....... . 
Bonos y cédulas .......... .. 

Julio 
53 .2 
12.4 
34.4 

Agosto 

34.5 
8.8 

56.7 

ACCIONES BANCARIAS 

Sepbre. 

38.4 
9.4 

52.2 

Banco de Bogotá- De $ 22.20 declinaron hasta 

$ 20.75. 

Banco de Colombia- Tuvieron precio máximo de 

$ 20.00 y mínimo de $ 18.95. 

Banco Comercial Antioqueño-Entre $ 29.15 y 

$ 27.50 se negociaron algunos lotes regulares. Su 

p10medio en septiembre fue $ 28.30. 

Banco del Comercio-Se mantuvieron relativa

mente estables entre $ 10.15 y $ 9.80. 

Banco de los Andes-Con escaso movimiento se 

transaron con precio máximo de $ 22.30 y mínimo 

de $ 20.60. 

Banco Industrial Colombiano-Desmejoraron de 

$ 9.60 hasta $ 8.80. Tuvieron promedio de $ 9.20 

en agosto. 

El siguiente cuadro muestra el precio promedio 

en cada uno de los tres meses, así como el máximo 

y el mínimo en el mismo lapso: 

P ROMEDI OS Precio 
máximo 

en el 
trimestre 

Precio 
mlnimo 

en el 
trimestre 

BANCOS 

Andes ............ . .... ..... . . ....... . 
República ............ . .......... . ..... . 
Bogotá ........... .... ....... .... . .... . 
Colombia .. . ............. ..... .. .. . . . . . 
Comercial Antioqueño ..... . ....... .. ... . 
Comercio .............. ... ...... ... ... . 
Industrial Colombiano . .. .............. . 

Julio 

22.01 

21.90 
19.78 
28.57 
9.9fi 
9.37 

Agosto 

21.05 

21.47 
19.37 
2 .24 
9.89 
9.20 

Septiembre 

20.97 
165.44 
21.37 
19 .68 
28.31 
9.97 
9.02 

22.30 
165 .44 
22.20 
20.00 
29.15 
10.15 
9.60 

20.60 

20 .75 
18 .95 
27.50 
9.80 
8.80 

ACCIONES INDUSTRIALES 

Colombiana de Tabaco-Se acentuó aún más su 

baja como consecuencia de los temores sobre ingre

so de la British Tobacco Co. al mercado colombiano. 

Empezaron el trimestre a $ 15.00 y llegaron a 

transarse hasta $ 12.70 para reaccionar luego 20 

centavos. 
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Coltejer-En julio se negociaron a un precio máxi

mo de $ 12.35 con derecho a la suscripción y $ 12.10 

sin derecho a ella. Posteriormente cedieron hasta 

S 10.95. 

Fabricato-Bajaron $ 3.00 en el trimestre. Su 

cotización inicial fue $ 24.00, habiéndose negociado 

hasta $ 21.00. 

Bavaria-Tuvieron promedio de $ 4.62, $ 4.60 y 
4.53 respectivamente en los meses que comentamos. 

Nivel mínimo, $ 4.48. 

Cemento Samper-Fue de las pocas acciones que 

reaccionaron ya que abrieron a $ 15.35 y llegaron 

hnsta $ 16.25. 

Colombiana de Seguros-Cedieron de $ 15.80 has
ta $ 14.45. Su promedio en septiembre fue $ 15.00. 

Suramericana de Seguros-En julio tuvieron pre

cio máximo de $ 12.80 y en septiembre mínimo de 

$ 11.70. 

Avianca-Bajaron en forma acentuada y conti

nua desde $ 2.85 hasta $ 2.52. 

Paz del Río- Su baja también fue notoria, ya 

que de $ 2.15 llegaron hasta $ 1.67. 

Damos en seguida los precios máximo, mínimo y 

promedio de los valores anteriores y de los que tu

vieron movimiento en el período: 

PROMEDIOS Precio 
máximo 

en el 
trimestre 

PTecio 
mfnimo 

en el 
trimestre 

SOCIEDADES 

Alicachln ............................ . 
Avianca ................. ..... ........ . 
Bavaria ... ...... ..................... . 
Bolea de Bogotá ....... .... ... ........ .. 
Calceterfa Pepalfa .. . . ....... ... ..... . 
Caucho ''El Sol" ...... .... . .... ....... . 
Celaneee Colombiana . ....... . ........ . 
Cemento Argos ...... ... . . .. . ......... . 
Cementos Diamante ....... . .......... . 
Cemento Samper ....... . ..... .. ...... . 
Cementos Valle ..... ............... .. . 
Cervecería Andina ..... .......... .. . . . 
Cervecerla Unión .... .. . ............. . 
Cine Colombia ... .. . .. .. ........ ..... . 
Clfnica de Marly ........ .. ........... . 
Codi-Petróleos ..... ................... . 
Col tejer C. D ........... ............. . 
Coltejer - S. D ........... .... ......... . 
Colombiana de Curtidos ............ ... . 
Colombiana de Gas .... ............. .. . . 
Colombiana de Seguros .. ... . ... . ...... . 
Colombiana de Tabaco . ..... .. .. ...... . 
Con feccionee Colombia .. .. ... . .. ... . .. . 
Confecciones Primavera .... .......... . 
Croydon del Paclíico ... . . .. ............ . 
Droguerfas Aliadas .... ...... ....... . . . 
F:mpresa Siderúrgica . ...... .......... . 
Eternit Colombiana .. ................. . 
Fabricato ............. .... ... . ....... . 
Gaseosas Posada Tobón .............. .. . 
Hipódromo de Techo ... ...... . .... .. . . . 
Hotel Nu t ibara ......... . . .. . ........ . 
Icollantas .... . ...... .. .. . .. .......... . 
!musa . . .. .. ........ . ......... ........ . 
Industrial de Caucho (Villegas) ... .... . 
Industria Harinera ................... . 
Industrial de Gaseosas ...... .. ... . ..... . 
Industrias del Mangle .. ............... . 
InversionE's Bogotá ... ......... ... .... . 
Ingenio Pichichf ....... ... .. .... .. .. .. . 
Jabonerlas Unidas ...... ............ .. 
Litografía Colombia ............ .... . . 
La Urbana (Barrio Res trepo) ......... . 
Manuelita .................. . ... ...... . 
Manufacturas de Cemento ..•........... 
Manufacturas de Cuero "La Corona" .. . 
Muebles Camacho Roldán y Artecto ... . 
Nacional de Chocolates ............... . . 
Naviera Fluvial . .... ........... .. .... . 
Noel ..... . ........................... . 
Paños Colombia .... ............... .. . 
Paños Vicuña .......... . . .... .... .. .. . 
Paz del Rlo ..... ... ..... . ............. . 
Regallas Petrolfferas .. ... . ........... . 
Seguros Bolfvar . ....... .............. . 
Suramericana Seguros ................ . 
Talleres Centrales . ................... . 
Tejicóndor ............. . .. ... .... .. .. . 
Tex ti les SRmacá ....... . .. ........... . 
Tejidos Unica .......... .............. . 
Tubos Moore ........... .............. . 
Unión Industrial .... ..... . ........... . 
Urbnnizadora Nacional . ........ . . .... . 
Vidriera de Colombia .... .... . . . ...... . . 

Julio 

6 . 80 
2 . 79 
4.62 

28 .50 
11.75 
11.95 
7.22 

23 .00 
11.40 
15.83 
12.15 
13 . 69 
10 . 02 
16.92 

7.85 
12.28 
11.95 
8. 76 

22.12 
15 . 38 
14.45 
12 .64 
9.80 

36 .00 
28.14 
15.58 
31.00 
23.77 
14.90 
23.50 
l. 75 
5.28 

6.16 
40.00 
16.00 
6.32 
8.37 

7.50 

1.97 
1.06 

11.50 
17.97 

11.48 
5.30 

11.33 
2.10 
o .15 

12.62 
17.56 
14 .96 
3.16 
4.10 

24.00 

6. 70 

Agosto 

6.08 
2.71 
4 .60 

11.50 
11.90 

7 . 65 
22 .63 
11 . 43 
15.76 
12.34 
18.58 
10 .01 
16 .97 
8.00 
8.10 

ii :83 
8.26 

22.50 
14.95 
14.49 
12.55 

27.39 
15 .26 
31.91 
22.86 
14 .85 
22 .oo 
l. 75 
5.05 

14 .00 
:!.95 

40.00 
15.80 

6 .34 
8.48 

8.50 
5.20 

13.00 
1.97 
1.05 

17.54 

11.19 

ii :22 
1.97 
o . 15 

34.00 
12.08 
16.63 
14.00 
3.28 
4 .30 

24.00 
16.00 

6.69 

Septiembre 

6.25 
2.68 
4 .53 

28 .50 
10 . 09 

. 7:25 
21 .65 
11.19 
16.00 
11 .77 
13 . 68 

9 . 62 
16.47 

7.95 

11 . 47 
8.15 

22 .50 
15.01 
13.78 
12.96 

26:98 
15.05 
31.56 
22.09 
14.60 
21.82 

4.38 
12.45 
5.80 

40.55 

5.68 
8.26 

25.00 

5.40 

12.05 
1.97 
1.05 

11.20 
16.63 
2.50 

10.60 
5.30 

10.97 
l. 79 
o .15 

34.25 
11.92 
16.66 
13.82 
8.15 

24.24 

6.95 
7.50 

6 .80 
2.85 
4 .67 

28.50 
11.75 
12 .00 
7 . 70 

23.00 
11.70 
16.25 
12.50 
14 .00 
10.1 o 
17.10 
8.00 
8.30 

12 . 35 
12 . 10 
8.90 

22.50 
15.80 
15.00 
13.05 
9.80 

36.00 
28.32 
15.90 
32.00 
24.00 
15.00 
23.60 
l. 75 
6.30 

14.00 
6.30 

40 .55 
16.00 

6.50 
8 .60 

25.00 
8 .50 
5.40 
7.50 

13.00 
1.97 
1.10 

11 .50 
18.00 

2.50 
11.50 
6.30 

11.65 
2.16 
o .15 

34.25 
12.80 
18.00 
15.00 
3.50 
4.30 

24.25 
16.00 
6.95 
8.00 

6.00 
2.52 
4 . 48 

10 .00 
11.80 
7.00 

21.40 
10.80 
15.36 
11 .80 
13.35 
9.50 

16 .30 

7. 70 
12.15 
10.95 

7 .50 
21 .50 
14.45 
12.70 
12.45 

26.20 
14 . 00 
81.00 
21 .00 
14 .60 
21.50 

4.00 
12.45 

3 . 70 
40 .00 
16.80 
6.50 
8 .lO 

5.20 

12 . 00 

1.03 
11.20 
16.50 

10.60 

10 . 46 
1.67 

34 :óó 
11.70 
16.26 
13 . 70 
8.16 
4 . 1 o 

24.00 

6.50 
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BONOS Y CEDULAS 

Pro-Urbe, 6%-Reaccionaron de 72 a 76o/o. 

Coltejer, lOo/o-Entre 85 y 87% se registraron 
lotes de consideración. 

Coltejer, 12%, 1958-Tuvieron mercado estable 
con precio máximo de 101 o/o y mínimo de 99.75%. 

Coltejer, 12%, 1960-Transaron lotes considera

bles entre 98% y 100,75. 

Cámara de Comercio, 12 %-Se registró un peque
ño lote a 97 o/o ; de resto las demás operaciones se 
hicieron a 98 o/o. 

Bavaria, 12%-Reaccionaron de 99% a 102,25% 
nivel este al cual parecían estabilizarse. 

Aliadas, 12%-Declinaron de 100,5% a 99%, te
niendo escaso movimiento. 

Almacenes Ley, 12%-En la última semana de 
septiembre se registró un lote de $ 14.000 a 92%. 

Antioquia, 1943-Se negociaron $ 4.000 a 84 %. 

Cédulas Banco Central Hipotecar io, 7%, se mo
vieron lotes apreciables al precio usual de 86%. 

DOLARES LIBRES Y CERTIFICADOS 

Aunque estas divisas no se cotizan en la Bolsa 
de Bogotá, informamos sobre su marcha, por consi
derar que, conociendo como conocemos este mercado, 
prestamos un servicio a los lectores. 

Dólares libres-Durante este lapso tuvieron fluc
tuaciones en uno y otro sentido, habiendo llegado 
hasta $ 7.01, y habiendo tenido un nivel mínimo 
de $ 6.81. Las siguientes cifras representan los pre
cios más altos y más bajos en cada uno de los últi

mos seis meses: 

Máximo Mlnimo 

Abril ........ .... ... . 6 . 80 6. 78 
Mayo ········ ···· ··· · 7.01 6.74 
Junio ............... 0.85 6 .79 
Julio .. .......... .... 7.00 6.81 

Agosto ..... .... .... . 6. 94 6.87 
Septiembre ·· ··· ···· · 7.01 6.93 

Certificados de cambi&-El Banco de la República 
remató durante el trimestre 108.050.000 dólares al 
precio promedio de $ 6.70, vigente desde hace varios 
meses. Muy pocos lotes se subastaron a precio lige
ramente distinto del promedio anotado. 

MOVIMIENTO DE LA PROPIEDAD RAIZ EN BOGOTA, EN EL 

TERCER TRIMESTRE DE 1960 

COMPRAVENTAS 

En el tercer trimestre de 1960, se efectuaron en Bo
gotá 5.530 operaciones por un valor de $ 168.490.000. 
De mantenerse en el último trimestre el mismo ritmo 
en esta actividad, tendremos que el valor de las com
praventas en 1960, superará notablemente al de 1959. 

Al finali zar septiembre de este año, el número de 
operaciones de los nueve primeros meses llegaba a 
16.087, por un v::tlor de $ 484.220.000. En el mismo 
período de 1959 el número era de 12.871 y su valor 

$ 355.344.000. Se nota pues, un aumento de 25.0% 
en el primero y de 36.3% en el segundo. 

El promedio mensual de compraventas en el tri
mestre que comentamos, fue de $ 56.163.000, contl-a 
$ 50.980.000 en el segundo y $ 54.264.000 en el pri-

mero. 

Las cifras absolutas de las compraventas en Bo
gotá, son las que siguen: 

NQ Valor $ 

1!)60- E nero ..... .. .... . ... 1 .397 59. 661.000 
Febrero ...... .... .. . . 1. 585 55 .499 . 000 
Ma rzo ········ ·· ····· 2 . 016 63. 330.000 

- ----
(.998 168 .490 . 000 

Abril ··············· · l . 7C9 49. 309 . 000 
Mayo . .... . ... . ..... . l. 976 55 .257 . 000 
Junio .......... .. .... 1. 874 48 .363.000 

5 . 559 162.939 .000 

Julio ········· · · · ···· l . 766 62 . 385 . 000 
Agosto . .. .. . . ........ l. 22 50 . 305 . 000 
Sep tiembre . ......... l. 942 50.101.000 

5 . 530 162.791.000 

Gran total ......... . . . 16 . 087 484.220 . 000 
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Continúa la demanda de lotes en las nuevas urba
nizaciones en donde dan algunas facilidades de pago, 
con miras a que la gran masa que aún carece de 
vivienda, dé un paso hacia su consecución. 

EDIFICACIONES 

De julio a septiembre de 1960, se otorgaron en 
Bogotá 1.903 licencias para nuevas edificaciones, 
contra 1.324 concedidas en el segundo trimestre. El 
aumento fue, pues, de 43.7 %. 

El valor de las nuevas construcciones llegó a 
$ 67.036.000, contra $ 52.592.000 del trimestre an
terior. Es decir, un porcentaje de aumento de 27.5%; 

el valor promedio del metro cuadrado de edificación 
en el segundo trimestre alcanzó $ 183.00, contra 
$ 197.00 en el tercero. El porcentaje fue un 7.7 su
perior. En cuanto al área edificada, en el tercer 
trimestre de este año sumó 339.923 m2

, contra 
287.559 m2 en el segundo. Relativamente el aumen
to ascendió a 18,2%. 

El porcentaje de aumento del valor ostenta una 
marcada superioridad con respecto a la tasa de cre

cimiento del área edificada¡ mientras esta muestra 
un 18.2%, aquel revela un 27.5 %. Esta diferencia 
se explica por el mayor valor del promedio por me
tro cuadrado. 

Parece que el número de operarios ocupados en 
la actividad edificadora se mantiene igual al del 
trimestre anterior. Aun cuando el porcentaje del nú-

mero de las nuevas construcciones fue muy consi
derable: 43.7o/o, el área cubierta solo muestra un 
18.2 o/o más. 

El valor total de las nuevas construcciones en los 
nueve primeros meses de 1960 montó $ 172.630.000 

contra $ 169.399.000 en igual período del año ante
rior. El leve aumento -1.9%- indica que la acti
vidad edificadora ha permanecido relativamente es
tacionada. 

Las cifras del tercer trimestre son las que a con
tinuación aparecen: 

M~ Valor 

N9 construidos $ 

1960-Julio .. ... .. ..... <&38 102 . 608 21.118.000 

Agosto ..... ...... 986 135 .311 24.675.000 

Septiembre .... .. 479 102.004 21.243.000 

Totales .... .. .. l. 903 389.923 67 . 036.000 

En el campo de los arrendamientos, continúan las 
alzas para las nuevas edificaciones, las cuales no 
están sujetas a control. Sigue vigente la congela
ción para los inmuebles construídos con anteriori
dad a la expedición del decreto que inmovilizó los 
arrendamientos. 

Tanto en el sector comercial como en el residen
cial, ha continuado la costumbre de ceder casas, lo
cales y departamentos mediante el pago de primas. 
Esta modalidad opera especialmente en los inmue
bles que tienen el canon de arrendamiento congelado. 

MOVIMIENTO DE LA PROPIEDAD RAIZ EN CAL!, EN EL 

TERCER TRIMESTRE DE 1960 

Informació n a cargo de nuestra sucursal en 
esa ciudad. 

EDIFICACIONES 

En el tercer trimestre de 1960 se operó una nota
ble reacción tanto en el movimiento de edificaciones 
como en el de compraventas de la propiedad raíz. 
En efecto, de acuerdo con los informes suministrados 
por la oficina de planeación del municipio de Cali, 
el total de nuevas edificaciones ascendió en el tri
mestre a 939 por un valor de $ 13.588.299.00, lo que 

representa aumentos porcentuales del 85.2 en el nú
mero de construcciones y del 12.8 en el valor de los 
presupuestos, con respecto al período anterior. Asi
mismo y en comparación con igual lapso del año 

de 1959, el movimiento del presente trimestre le su
pera notablemente, de acuerdo con los siguientes 
porcentajes de aumento: 125.7 en el número de cons
trucciones y 18.7 en el valor de los presupuestos. 

El ' movimiento, discriminado por meses, fue el si
guiente: 
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1960 Ser. 1960 2<? 
trimestre N9 Valor $ trimestre 

Julio .... 1S5 4.770.461 Abril 
Agosto .. S28 4.S59.021 Mayo . ... 
Sepbre. .. 476 4.458.817 Junio ... . 

Totales .. 939 13.688.299 Totales . . 

De las 939 licencias aprobadas para el tercer tri

mestre de 1960, 896 fueron para habitaciones, o sea 

el 95.4% del total de las construcciones. Esto de

muestra evidentemente la marcada tendencia hacia 

la construcción para uso de vivienda, cuyo ritmo de 

aumento durante los 9 primeros meses del año en 

curso ha sido sostenido, de acuerdo con las siguientes 
cüras: 

Promedio 
1960 N9 Valor $ mensual$ 

1er. trimestre . ....... .. 436 14 . 603.602 4. 867 . 867 
29 trimestre ...... .... 507 12 . 045.160 4 . 015.053 
Ser. trimestre .. ... . ... . 9S9 13. 5 8 .299 4 . 629. 43S 

COMPRAVENTAS 

El valor de las transacciones sobre propiedad raíz 

en el tercer trimestre de 1960 superó en $ 503.955.00 
al movimiento registrado en el período anterior, y 

con respecto a igual período del año de 1959, en 

$ 6.624.526.00, tal como aparece en seguida: 

Promedio 
Número Valor $ mensual $ 

Ser. trimestre/ SO .. . . .. . 2.766 40 . 169 . 441 13 . 389.814 
29 trimestre/ SO ....... 3 . 267 S9 . 666 . 486 13.221. 29 
Ser. trimestre/ 59 . . ..... l . 909 33. 644 . 916 11 . 1 1 .638 

El movimiento, discriminado por meses, para el 

período que comentamos fue el siguiente: 

N<? 

166 
175 
166 

507 

DE LA REPUBLICA 

1959 Ser. 
Valor $ trimestre N9 Valor $ 

S.4SO. 706 Julio .... 107 4.51S.986 
S.2S8.412 Agosto . . 133 3.499. 714 
5.376.042 Sepbre. . . 176 3.4S6.947 

12.045.160 Totales . . 416 11.450.647 

1960 Número Valor $ 

Julio ............. .... .. 748 9. 299.527 
Agosto ... . ...... ... . . ... 1.194 15.223.126 
Septiembre ...... ... .... . 814 15 . 646.788 

Totales .... . . .. ... . ..... 2. 756 40.169.441 

El ritmo de aumento, que también se ha mante

nido constante en esta actividad durante los meses 

transcurridos del presente año, ha sido impulsado 

especialmente por el Instituto de Crédito Territorial 

y varias compañías urbanizadoras que han contri

buído eficazmente a solucionar en parte el problema 

de la vivienda. El Banco Central Hipotecario, por su 

parte, ha financiado también algunas construcciones 

en Santa Isabel y en la urbanización La Flora, y es 
de esperarse que en los restantes meses del año esta 

institución le dé un nuevo impulso a la construcción. 

De las compraventas registradas en el tercer tri

mestre de 1960, merecen destacarse las siguientes: 

La firma "Tejar de Sa nta Mónica Ltda." adquirió 
un lote de 90.000 M2 por ... . .......... .. ...... $ 

Alfonso Vallejo y Cfa. Ltda., vende a Lloreda Gra
sas y Aceites Vegetal es Ltda., un Jote de 4.000 
M2 en la urbanización "El Mango", por .. . .... . 

Urba nización "La Floresta" compra a Osear Ulloa 
C., un lote de S83.S 18 M2 en el barrio "La 

700 .000 

200 .000 

Independencia", por. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . 533.2 72 

MOVIMIENTO DE LA PROPIEDAD RAIZ EN MEDELLIN, 

1960 

EN EL 

TERCER TRIMESTRE DE 

Información a cargo de nuestra sucursal en 
esa ciudad. 

EDIFICACIONES 

En el trimestre se otorgaron las siguientes licen

cias para nuevas construcciones: 

N 'l licencias Valor$ 

1960-Julio ... . . . . . . . . . . . . . 132 8 .599.000 
Agosto . . . . . . . . . . . . . 123 8. 302 .000 
Septiembre .. .. . .. .. 176 9 . 207.000 

Totales ...... . . 4Sl 26.108 . 000 

Valor promedio edificación .... . . . $ 
Valor promedio mensual. ..... . ... . 

60.575 
8. 702.666 

El período que comentamos superó al anterior 

en $ 2.046.000 -8.5%- y disminuyó $ 7.071.000 

-21.3%- al compararlo con las cifras del mismo 

trimestre de 1959. 

No se registraron licencias de alto valor unitario. 

Empero, abundaron numerosas destinadas a habita

ciones, de las cuales se otorgaron 343 -79.6%

por $ 15.936.000, o sea el 61.0% del valor de todos 

los permisos. El grupo que en importancia siguió 

al de viviendas fue el de oficinas y comercios, con 
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21 nuevas construcciones y $ 3.443.000, equivalente 

al 13.2% de los presupuestos del trimestre. 

Es interesante destacar la meritoria labor que, 

para tratar de hacer menos agudo el déficit de vi

viendas, desarrollan algunas entidades, tales como 

uconsucasa", "Colombiana de Capitalización", "Fa

jardo V élez & Cía.", así como otras constructoras 

y financieras. Infortunadamente, el Banco Central 

Hipotecario se ha visto obligado a mermar el cré

clito a los edificadores. 

COMPRAVENTAS 

En las notarías locales y en la del municipio de 

Bello se efectuaron las siguientes transacciones so

bre inmuebles situados en el circuito notarial de 

Medellín: 

l96Q-Julio 
Agoslo ............ . 
Septiembre ...... . 

Tota les ....... . 

N <1 
l. 454 
1.511 
l. 663 

4 .628 

Va!OJ' promedio de operación ...... . 
Valor promedio mensual . . . .. .... .. . 

Valor $ 

22.758.000 
27.4 9. 000 
23.947.000 

74 .194. 000 

16.032 
24. 7:!1.333 

VEINTICINCO 

OCTUBRE DE 1935 

LA SITUACION GENERAL 

Las notas editoriales de la entrega 96 de la Re

vista del Banco de la República, aunque declaran 

"fundamentalmente sana" la situación general de 

los negocios, reconocen que poco o ningún cambio 

favorable ha ocurrido en la quietud de estos, larga 

ya de varios meses; y señalan dos hechos principales 

que estimulan esa depresión, a saber: la baja del 

cambio, que "si en tesis general debe considerarse 

como factor favorable, pues muestra una creciente 

confianza en la moneda nacional y es indicativa de 

condiciones menos malas en nuestra balanza de pa

gos, afecta desfavorablemente a los productores de 

artículos exportables y en general a las industrias 

del país ... ", y "la expectación que sigue prevale

ciendo ante las decisiones que en materias fiscales 

y tributarias adopte el congreso". 

Las notas informan en seguida sobre la iniciación 

de la guerra ítalo-etíope, suceso que ha venido a 

agravar la ya delicada situación europea y que ha 

El movimiento descrito, al cotejarlo con el del 

trimestre anterior y con el correspondiente de 1959, 

equivale a incrementos de $ 11.009.000 -17.4%

y $ 7.774.000 -11.7%-, respectivamente. 

Abundaron las operaciones de cuantioso valor uni

tario. Las siguientes excedieron de $ 1.000.000: 

La empresa textil "Tejidos El Cóndor", compró 

por $ 2.295.000 dos fincas localizadas en los muni

cipios de La Estrella y Envigado. 

La sociedad "Mora Hermanos & Cía. S. A." ven

dió a Cine Colombia S. A. un céntrico edificio, ubi

cado en la carrera 50 con calle 54. El precio ascen

dió a $ 1.514.879. Allí se erigirá un moderno teatro. 

El inmueble ocupado por el conocido "Hotel Ve

racruz", se vendió por $ 1.100.000. 

Por último, la Federación Nacional de Cafeteros 

adquirió por $ 1.087.500, un lote situado en el mu

nicipio de Bello. 

AÑOS A TRAS 

provocado por parte de la Sociedad de Naciones la 

condenación de Italia como país agresor y la consi

guiente imposición a esta de sanciones de carácter 

moral y económico. "Colombia, terminan las notas, 

como miembro de la Sociedad de Naciones, cumplirá 

estrictamente, no obstante sus tradicionales senti

mientos de amistad y admiración hacia Italia, las 

obligaciones que le imponga el pacto de Ginebra, que 

es base primordial de su política internacional". 

LA SITUACION FISCAL, LA BANCA, 

EL CAMBIO, EL CAFE 

Los recaudos por rentas nacionales montaron 

$ 7.213.000 en septiembre de 1935, con aumento de 

$ 2.011.000 sobre los de agosto inmediatamente an

terior y de $ 2.184.000 con relación a septiembre de 

1934. En los nueve meses transcurridos de 1935 se 

recaudaron $ 44.666.000, contra $ 32.465.000 en el 

período correspondiente de 1934. 

Las reservas de oro del Banco de la Repú

blica cerraron el mes de septiembre de 1935 con 
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US$ 16.361.000, saldo ligeramente inferior al de 31 

de agosto, que fue de US$ 16.462.000. Calculadas 
estas cüras en pesos colombianos, la primera al 
cambio del 175% y la segunda al 186%, equivalen 
a $ 28.632.000 y $ 30.619.000. Una parte de las 
mencionadas reservas estaba constituída por oro 
físico, así: en septiembre 414.171 onzas por va
lor de US$ 14.496.000, y en agosto, 405.594 on

zas por US$ 14.196.000. 

La compensación de cheques en el país llegó en 
septiembre de 1935 a $ 55.449.000 contra $ 57.054.000 

un mes antes y $ 48.562.000 en septiembre de 1934. 

El fuerte descenso del cambio por dólares anota
do para agosto de 1935 persistió en septiembre si
guiente, quedando en 174o/o . Las monedas europeas 

continuaron débiles en el mercado de Nueva York, 
como consecuencia del conflicto ítalo-etiope. 

Las compras de oro hechas por el Banco de la Re

pública bajaron de 32.151 onzas en agosto a 27.945, 

sin que pueda explicarse claramente, dicen las notas, 
la disminución, ya que la actividad minera parece 
mantenerse y crecer en las diversas regiones aurífe
ras del país. La prima que el banco paga en sus 
adquisiciones del metal continuó en 65%, igual que 
hace un mes y de acuerdo con la cotización del 
dólar. 

Solo por pocos días se sostuvo la reacción de los 
precios del café en Nueva York anotada en la en
trega 95 de la revista y que llevó a 11% centavos 
el tipo Medellín y a 10% el Bogotá. Estos precios 

descendieron un mes después a 11 y 9%, centavos, 
en su orden. Las causas de tal debilitamiento del 
mercado pueden ser varias, según lo indica la revis
ta, a saber: la delicada situación política europea, 
la actitud pasiva del departamento nacional de café, 
del Brasil, y la expectativa reinante respecto de las 
florescencias en ese país. Sin embargo, las notas 
señalan como factor de optimismo para futuras co
tizaciones, la noticia de última hora acerca de la 
compra y destrucción de 4.000.000 de sacos, decisión 
tomada por aquella institución brasilera. En los mer
cados del interior, la debilidad del cambio seguía 

influyendo sobre los precios del grano, que en Gi
rardot cerraron a $ 25.50 la carga de pergamino y 

a $ 34 la de pilado, contra $ 27 y $ 35 un mes antes. 
La movilización a los puertos de embarque en sep
tiembre de 1935 fue de 248.601 sacos contra 348.725 

en agosto anterior y 158.708 en septiembre de 1934. 

Los despachos acumulados de los nueve primeros 
meses de 1935 montaron 2.841.562 sacos contra 
2.442.742 en el período correspondiente de 1934. 

ALGUNAS CIFRAS DE INTERES 

Los depósitos en los bancos del país, a excepción 
del Banco de la República, alcanzaron el 30 de 
septiembre de 1935 el monto más elevado en mu
cho tiempo: $ 73.356.000. El mismo renglón marcó 
$ 72.797.000 el 31 de agosto anterior y $ 70.960.000 

el 30 de septiembre de 1934. Los depósitos de aho
rros ocupaban los siguientes lugares relativos den
tro de aquellas cifras, en su orden: 12.53%, y 12.39% 

y 11.55%. 

La producción de petróleo en septiembre de 1935 

fue de 1.554.000 barriles, prácticamente igual a la 
del mes anterior. Cuanto a la exportación, se des
pacharon en septiembre 1.421.000 barriles por valor 
de US$ 1.383.000. 

Por Santa Marta se exportaron en septiembre 
de 1935, 607.000 racimos de bananos con peso de 
10.385.000 kilos por valor de US$ 625.000. En sep

tiembre de 1934 tal exportación fue de 408.000 ra
cimos con 7.959.000 kilos y valor de US$ 452.000. 

El precio promedio de los arrendamientos de ca
sas de habitación en Bogotá continuó sin alteración 
en septiembre de 1935. El índice correspondiente 
con base 100 en julio de 1933 igualó a 129.4, como 
en julio y agosto anteriores. 

Tampoco cambió en septiembre de 1935 el índice 
de precios de algunos artículos alimenticios en Bo
gotá - base 100 en 1923-, el que siguió en 126, 

igual al de agosto precedente; en septiembre de 
1934 señaló 129. 

El volumen de operaciones en la bolsa de Bogotá 

en septiembre de 1935 fue de $ 4.306.000, o sea 
$ 326.000 más que en agosto anterior y $ 1.358.000 

más que en septiembre de 1934. 
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