
'REVISTA DEL 
BANCO DE LA REPUBLICA 

BOGOTA, ABRIL DE 1960 

NOTAS EDITORIALES 

LA SITUACION GENERAL 

El 18 de abril terminó el señor presidente 
de la república su gira por los Estados Uni
dos de Norteamérica efectuada por invita
ción del mandatario de esa nación, gira que 
incluyó también a la hermana república de 
Panamá. Durante su permanencia en el ex
terior, tuvo nuestro primer magistrado la 
oportunidad de exponer ante las autorida
des y la opinión del gran país del norte, los 
interrogantes que plantea el desenvolvimien
to económico en las áreas menos desarro~ 
Hadas. 

El doctor Lleras analizó objetivamente los 
problemas que aquejan a estos países y las 
amenazas de todo orden que ellos entrañan, 
con la autoridad de su larga trayectoria ame
r icanista y de mandatario íntimamente com
penetrado de la realidad latinoamericana. Los 
bajos ingresos, la imperfecta distribución de 
los medios de producción, especialmente en 
lo agrario, las vicisitudes en los precios de 
los principales productos de exportación de 
que son proveedores los países subdesarro
llados, fueron objeto de profundo examen, 
haciendo énfasis especial en la urgencia de 
la cooperación internacional para corregir 
sus graves implicaciones humanas y políti
cas. Este enfoque, presenta a nuestro conti
nente los caminos irrevocables para la super
vivencia de los ideales que le son comunes. 

Estimula el orgullo de colombianos la cá
lida acogida dada a nuestro presidente y a 
sus tesis, y satisface que nuestros pueblos en
cuentren en su vocería una genuina inter
pretación de sus aspiraciones. 

Los registros de importación por mercan
cías, sumaron en marz0 40.5 millones de dó
lares, cifra que considerada aisladamente pa
rece un poco elevada. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que el total del primer tri
mestre prácticamente no se aleja del gasto 
mensual que se juzga razonable dentro de 
las posibilidades cambiarías. En verdad, a 
los US$ 107 millones que registran los tres 
primeros meses, hay que descontar un por
centaje normal de anulaciones, alrededor de 
un 2%. Por lo tanto, el promedio mensual 
de registros está muy cerca del cálculo de 
US$ 34 millones que el gobierno ha hecho 
para mantener el ritmo de la actividad eco
nómica y permitir una capitalización adecua
da. Igualmente, no hay que perder de vista 
las licencias para equipo y maquinaria con 
algunos años de plazo, las cuales ascienden 
a varios millones de dólares. 

Respecto de los pedidos al exterior de ma
quinaria y equipos, cabe destacar, según la 
tabulación definitiva del segundo semestre 
de 1959, el enorme incremento que muestran 
los registros para importación de bienes de 
capital. Así, de US$ 206 millones en total 
para el mencionado semestre, US$ 49.9 mi
llones se dedicaron a transportes -automo
tores, repuestos, etc-, esto es, un 24% de la 
suma global, cuando, por ejemplo, en 1958 
este porcentaje era solamente de 16. El 
equipo y maquinaria industrial sumaron 
US$ 57.9 millones, o sea, 28%, que compara 
también satisfactoriamente con el año atrás 
referido, en que fue de 23%. En total, tene
mos así para· estos dos renglones 52%, fren
te a 39% en 1958. 

En marzo los registros para ventas de 
cambio por mercancías sumaron US$ 32.7 
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millones, mientras que en enero y febrero 
fueron solamente de US$ 50 millones, o sea 
que alcanzaron en el trimestre US$ 83 millo
nes. La comparación de los dos primeros me
ses citados con los registros que normalmen
te. deberían estar presionando el mercado de 
certificados, da idea de la extensión en el 
plazo para el giro, concedida espontánea
mente por los proveedores extranjeros; ya 
en marzo las mayores autorizaciones ense
ñan la atenuación de este fenómeno. 

Los ingresos en el mes de marzo fueron 
de US$ 24 millones y en el total del trimes
tre de US$ 103 millones, descontado el im
puesto de exportación que produjo US$ 13 
millones. Estos guarismos reflejan un mo
vimiento normal del primer trimestre, en es
pecial de café, cuya cuota se cumplió en sus 
1.311.000 sacos de sesenta kilos, si bien los 
registros de contratos llegaron a 1.435.000. 

Con las entradas en mención se cumplie
ron los pagos antes dichos por mercancías 
y por otros conceptos, e igualmente, con el 
impuesto de exportación, se atendió el ser
vicio de la deuda comercial. Al Fondo Mone
tario Internacional se le cancelaron US$ 12 
millones de los US$ 12.598.525.64 que según 
la comparación de reservas se hicieron exigi
bles. La diferencia fue cancelada a mediados 
del presente mes de abril. 

Las reservas brutas del Banco pasaron así 
de US$ 224 millones en diciembre de 1959, a 
US$ 213 millones a fines de marzo. Hasta la 
segunda década del mes de abril estos li
neamientos cambiarios no sufrían modifica
ciones sensibles, si bien debe tenerse muy 
presente que los registros de importación se 
encuentran afectados por solicitudes de equi
po del Instituto de Fomento Eléctrico, por 
valor de US$ 8.223.000, que se pagarán con 
empréstitos concedidos por la Compagnie In
dustrielle et Agricole de V ents a L'Etranger, 
amortizables gradualmente en cinco años de 
plazo, en diez cuotas semestrales .. 

. El señor ministro de hacienda emitió, con 
fecha 26 de ~bril, un comunicado sobre las 
perspectivas cambiarías de 1960 y los pagos 
de la deuda comercial y de servicios atrasada, 
documento que transcribimos en esta misma 
entrega. 

El movimiento de los medios de pago, co
mo se dijo en las notas editoriales pasadas, 
mostró una ligera baja en los dos primeros 
meses de este año, y los datos de marzo 
permiten indicar otro descenso. Como enton
ces se anotó, encuentra su causa este fenó
meno en los recaudos del gobierno por im
puesto sobre la renta, que durante el mes de 
marzo siguieron trasladándose del sector ban
cario al instituto emisor. Parece haberse ex
tendido más de lo normal la influencia nega
tiva del fisco a través de la recaudación de 
impuestos, pues solo a fines de marzo y en 
abril comienza a apreciarse un aceleramiento 
de los gastos oficiales en relación con las en
tradas. En este último mes, se repite, se ob
serva fuerte descenso en la cuenta del go
bierno en el Banco de la República, llegando 
a $ 175 millones en 22 de abril, cuando en 18 
de marzo era de $ 248 millones. 

Este descenso es aún más significativo si 
se tiene en cuenta que en la primera quincena 
de abril, el banco descontó al gobierno paga
rés por $ 26.460.000, avance a corto plazo 
:redimible, en primer término, con la emisión 
de bonos de desarrollo económico autorizados 
por la ley 130 de 1959, y según la reglamen
tación del decreto 864 de 1960. Tenemos así, 
para la segunda década de abril, una irriga
ción del gobierno de $ 99 millones, o sea de
volución de parte de lo que antes este había 
succionado. 

EL COSTO DE LA VIDA 

Alzas de 2.0 % y de 1.8% en el costo de 
la vida en Bogotá, tanto en el sector de em
pleados como en el de obreros, registra para 
marzo el boletín del departamento adminis
trativo nacional de estadística. Los índices, 
cuya base es el período julio 1954-junio 
1955 = 100.0, llegaron a 153.2 y 155.4, en 
su orden. 

GIROS POR IMPORTACIONES 

Por un total de US$ 32.882.000 fueron 
autorizados giros por importaciones durante 
el pasado m~s ge marzo. De esta cantidad, 
US$ 329.000 cubren registros de 1958 y años 
anteriores y el resto ofrece el siguiente de
talle: 
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(en miles de US$) 

Registros Pagado en Saldo por 
marzo pagar 

1959- Enero ..... ... 19.427 43 2.604 

Febrero ....... 26.579 101 3.922 

Marzo ........ 31.135 379 5.403 

Abril 34.622 555 7.260 

Mayo 29.381 1.619 5.300 

Junio 29.659 2.334 6.374 

Julio 37.653 3.337 8.598 

Agosto ....... 27.311 3.003 10.690 

Septiembre ... 40.314 5.752 19.700 

Octubre ······ 32.502 4.531 20.404 

Noviembre 37 .296 4.728 27.633 

Diciembre ... . 31.330 2.984 26.430 

1960-Enero ········ 31.002 2.608 27.971 

Febrero ...... 35 .917 571 35.333 

Marzo ........ 40.666 8 40.658 

LA BANCA Y EL MERCADO MONETARIO 

A excepción de Bancos Accionistas que 
aumentó de febrero a marzo $ 64. 642 o 000, 
los demás renglones de la cuenta de présta
mos y descuentos del instituto emisor des
cendieron con varia intensidad, resultando a 
la postre un avance total de $ 45o022o000, 
lo cual puede comprobarse en el siguiente 
resumen: 

(en miles de pesos) 

1 9 6 o 
Febrero 

Préstamos y descuentos a bancos 
accionistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667.930 

Descuentos a bancos accionistas 
para damnificados de 1948. . . . . 17.047 

Descuentos a bancos accionistas 
para damnificados de 1956 .... o 1. 854 

Préstamos y descuentos a bancos 
no accionistas. . . . . . . . • . . . . . . . . . . 5. 244 

Descuentos a bancos no accionis-
tas para damnificados de 1966. 4. 404 

Préstamos a entidades oficiales .... 341.950 

Préstamos y descuentos a particu-
lares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670.862 

Marzo 

732.572 

13.413 

1.854 

2.320 

8.898 

336.930 

663.321 

Totales. .. .. . . .. .. . . .. . l. 709.281 l. 754.803 

El 40o08% de los$ 732o572o000 que fueron 
concedidos a las instituciones accionistas, le 
correspondió a la Caja Agraria. 

De US$ 238o396o000 en febrero, pasaron 
a US$ 212o575o000 en marzo las reservas 
de oro y divisas del banco; los billetes 
en circulación muestran una baja aprecia
ble -$ 51.452.000- finalizando el mes con 

un total de $ 1.1970776.000; avanzan, por el 
contrario, los depósitos de $ 1.804o888o000 a 
$ 10843.429.000, y el porcentaje de reserva 
desciende de 41.18 a 37.37 . 

El pasado 22 del mes en curso, los renglo
nes comentados habían experimentado estos 
cambios: 

Reservas de oro y divisas ..... .......... US$ 209. 4 72. 000 

Préstamos y descuentos .................... $ l. 709 .101. 000 

Billetes en circulación ......... . ........... $ 1.186. 687.000 

Depósitos .................................. $ l. 821.969.000 

Del cotejo de las cifras que arrojaron 
los medios de pago en febrero y marzo 
-$ 3.705.056.000 y $ 3.651.705.000- sin 
depósitos oficiales, se deduce una apreciable 
disminución de $ 530351.000 en tales signos. 

EL MERCADO BURSATIL 

De$ 27.5790000 en febrero, a$ 31.893.000, 
en marzo, pasó el total de operaciones en la 
Bolsa de Bogotá; el indice mensual del pre
cio de las acciones se elevó a 196.4 y el de 
los papeles de rendimiento fijo permaneció 
en 115.4. 

EL PETROLEO 

Con aumento de 6.7% respecto a febrero 
de 1960 y de 10.9% con relación a marzo de 
1959, terminó en el mes pasado la extracción 
de petróleo; los 4.840.000 barriles obtenidos 
se reparten entre las diversas concesiones 
que operan en el país. 

LA PROPIEDAD RAIZ 

Según datos de los dieciocho centros que 
informan al departamento de investigacio
nes económicas del Banco de la República 
sobre estas actividades, de enero a marzo 
del presente año las compraventas ascendie
ron a $ 350.848.000, frente a $ 2540597.000 
en igual lapso del año anterior; cuanto a los 
presupuestos para nuevas construcciones, 
llegaron a $ 122.809.000 contra $ 115.508.000 
en el mismo período de 1959. Bogotá, Cali y 
Medellín, aportaron a los totales anteriores, 
los resultados siguientes: 
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TRANSACCIONES 

Bogotá Call Medellín 

1960-Marzo ....... $ 62.385.000 16.170.000 217.547.000 

Febrero ....... 50.305.000 9.838.000 20.951.000 

Enero a marzo. 162.791.000 34.309.000 61.112.000 

1969-Marzo ........ 32.282.000 16.124.000 15.635.000 

Enero a marzo. 92.804.000 35.465.000 43.264.000 

EDIFICAGIONES 

19GQ--Marzo ....... $ 21.858.00.0 5.407.000 .116.000 

Febrero ....... 16.717.000 7.651.000 9.858.000 

Enero a. marzo. 53.002.000 14.603.000 21.360.000 

1969-Marzo ........ 18.080.000 8.212.000 9.091.000 

Enero a marzo. 44.556.000 16.621.000 19.120.000 

EL CAFE 

Sin mayor fluctuación ha continuado ex
pendiéndose en Nueva York nuestro produc
to; la libra del tipo Manizales se vendió el 21 
del mes en curso a US$ 0.4513. 

De la misma manera, en Girardot conti
núan vigentes los precios conocidos de $ 390 
y $ 405 de los particulares y de la Federación 
Nacional, en su orden, para la carga de per
gamino corriente. 

Las cifras de movilización interna y de ex
portaciones, son : 

MOVILIZACION 

1960-Marzo 
Febrero ................. . 
Enero a marzo ........... . 

1959-Marzo ................... . 
Enero a marzo ........... . 

Sacos de 60 kilos 

433.804 
552.279 

1.438. 928 

346.327 
1.329.390 

DETALLE DE LA MOVILIZACION 

Marzo de 1960: 

Vía Atlántico ............ . 
Vía Pacífico . . ........... . 

EXPORTACION 

1960-Marzo 
Febt·ero ................. . 
Enero a marzo ........... . 

52.939 
380.865 

380.994 
540.196 

1.310.262 

DETALLE DE LA EXPORTACION 

Marzo de 1960: 

Para los Estados Unidos .. . 
Para el Canadá ........... . 
Para Europa y otras partes. 

277.556 
5.805 

97.633 

EL MERCADO DE CAFE EN NUEVA YORK 

(Febrero 29- Abril 1<? de 1960) 

El volumen total de operaciones en la lonja neo
yorquina del café mostró la primera semana de 
marzo un avance sobre la última de febrero, si bien 
esta no tuvo más que cuatro ruedas. Las ventas de 
suaves ascendieron a 86.250 contra 61.000 sacos, 
compensando de sobra una baja sufrida por los del 
Brasil que movieron 91.750 sacos tras los 97.000 del 
ejercicio precedente. En su primera semana de acti
vidad traspasó el contrat9 "R" 14.750 sacos. Los 
precios de futuros flaquearon con poco volumen el 
primer día. Después manifestaron una firme ten
dencia ascendente en los dos contratos "M" y "B". 
Los precios del "M" pajaron en las dos ruedas fina
les cuando se expidieron 32 avisos en total, y los del 
"B" decayeron asimismo en la última. Parte de esa 
pérdida parecía atribuíble a la flojedad en el mer.: 
cado de valores. La diferencia neta correspondiente 

a la semana fue de 15-29 puntos buenos en el con
trato "B" y 11-20 malos en el de suaves. Los precios 
del contrato "R" en general desfallecieron desde la 
primera rueda. 

El departamento federal de agricultura predijo 
que el manifiesto consumo de café "per cápita" en
tre la población civil será en 1960 de 16.5 onzas, 
calculadas a base de grano verde. Ello implica un 
aumento sobre las 16.2 onzas computadas para 1959. 

El moviJI1.iento mercantil de la segunda semana 
de marzo superó en mucho al de la anterior, gracias 
a la considerable magnitud de las ventas efectuadas 
por el contrato "B" (170.250 sacos). Las del "M" y 
"R" decayeron a 63.750 y 5.750 sacos, respectiva
mente. Los precios de todos los contratos sufrieron 
reveses durante el período por obra de importantes 
negocios, ventas al exterior y pesadez en el mercado 
de disponibles. Aun cuando hubo cierta mejoría una 
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tarde y cubrimiento comercial a principios del lapso, 
cedieron los precios 26-105 puntos en el contrato 
"B", 5-52 en el "M" y en el "R" 40-89. 

Los últimos cómputos sobre tostaduras de café en 
los Estados Unidos indican que desde el comien
zo del año hasta el 5 de marzo sumaban aquellas 
4.425.000 sacos. Es un avance del 1.7% en compa
ración con igual época del año último y sobrepasa 
en 4.6 o/o las tostaduras de 1958. Las novísimas ci
fras hacen ver de afio en año una mejora producida 
a mediados de febrero en los datos del período. Las 
estimaciones tocantes a dicho mes vienen bajando 
un poco desde 1959. 

El volumen de todos los tres contratos disminuyó 
en la tercera semana. El contrato "B" transfirió 
135.750, el "M" 51.500 y el "R" 5.500 sacos. Los 
precios eran irregulares. Con la cercanía de la nue
va cosecha el comercio previó a lo que parece la 
creciente dificultad que iba a presentársele para 
sostener el valor mercantil del grano carioca. Tal 
conjetura redundó en compra de opciones cercanas 
y venta de las remotas; por lo cual liquidó el con
trato "B" 82 puntos buenos y 36 malos. Quedó el 
"M" de 6 puntos adelante a 25 atrás y el "R" con 
7 en contra y 20 a su favor. 

Esta semana e hicieron públicos los datos de 
consumo en Francia y la Gran Bretaña durante 
1959. El consumo francés registró el año pasado 
una ventaja de 1.4% sobre el de 1958. Compárese 
lo anterior con un aumento del 1 o/o en el número 
de habitantes. En la Gran Bretaña se elevó el uso 
del café a 1.9 libras por persona desde cerca a 1.7 
libras un año atrás. El consumo per cápita de 1959 
superó como en dos veces y media el nivel que 
alcanzó antes de la segunda guen-a mundial. El 
"Economist" de Londres detalló las ventas en la 
Gran Bretaña así: Café instantáneo, 62%; esencia 
líquida, 25%; café verde o en grano, 13 o/o . 

El departamento de comercio de los Estados Uni
dos anunció que las importaciones de café verde 
a este país montaron en enero del presente año 
1.231.583 sacos apreciados en US$ 56.600.000. Ello 
implica una rebaja del 22.1 o/( en volumen y de 
28.9% en valor desde enero de 1959. Las importa
ciones originarias de Suramérica comprendían un 
51.3 % del total de las de enero, porción algo más 
corta que la de 56.7% un año atrás. Las prove
nientes de otros países de nuestro hemisferio lle
gaban al 28.6% contra 35.3% en igual mes de 1959, 
en tanto que las africanas de 1960 y 1959 fueron, 
en su orden, 19.7% y 7.8 o/o . 

Las actuales estimaciones brasileras indican que 
en. 1960-61 disminuirá sensiblemente la co~echa de la 
nación contrastada con la del año en curso. Los 
cómputQs concernientes a la de 1960-61 oscilan entre 
22 y 25.5 millones de sacos después que la última 
evaluación le asigna 42.5 millones a la de 1959-60. 

El Brasil, en su empeño por solucionar el proble
ma del café sobrante, exige ahora que los Estados 
Unidos ejerzan presión sobre los gobiernos de la 
Europa occidental a fin de obtener que reduzcan 
sus aranceles de importación y gravámenes intet·
nos fijados al café latinoamericano. Don Horacio 
Lafer, ministro de relaciones exteriores del Brasil, 
instó al secretario de Estado Herter a tomar una 
actitud decisiva en la próxima conferencia del Acuer
do General sobre Aranceles y Comercio (GATT) 
dentro de pocos meses. 

El volumen de operaciones decreció no poco en 
la cuarta semana. El contrato "B" dio salida a 
84.250 sacos, el "M" a 31.500 y a 2.000 el "R". 
Los precios del Brasil terminaron por perder 20-42 
puntos a causa de la liquidación comercial. Algu
nas compras en pequeña escala hicieron subir de 
O a 20 puntos los precios del contrato "M". Los 
del "R" declinaron 29-65 por el volumen insignifi
cante de la mercancía. 

La demanda de actuales ha conservado reciente
mente una pujanza muy satisfactoria. A pesar de 
IR relativa magnitud de las cuotas, muchos paises 
han expedido el total o la mayor parte de sus 
cupos trimestrales en los dos primeros meses del 
trimestre. El que los precios no hayan sufrido re
veses en toda esta época hace ver que la buena 
demanda, más que las importaciones restringidas, 
constituye el principal elemento de apoyo en el 
mercado de su a ves. 

La primera rueda de la quinta semana (marzo 
28 a 19 de abril) estuvo floja pero en las siguientes 
se acrecentó el volumen. El contrato 11B" enajenó 
82.750 sacos, 25.750 el "M" y el "R" 2.000. Las 
ventas de marzo sumaban 537.000 sacos en los tipos 
brasileros, 243.000 de suaves y 24.500 de Robustas. 
Tras un comienzo ambiguo los precios de futuros 
tendieron al alza todo el tiempo, reflejando mayor 
demanda productora y algunas compensaciones de 
cubrimiento. Los precios opcionales del contrato "B" 
cerraron con 96-58 puntos de ventaja, mientras que 
los del "M" ganaron 46-34 y los del "R" 65-35. 

El departamento de agricultura de los Estados 
Unidos ha dado a conocer su cuarto estimativo sobre 
la cosecha mundial de café para el período 1959-60. 
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Las últimas cifras señalan una producción total de 

76.2 millones de sacos comparados con 61.2 en la 

temporada anterior. Este estimativo es superior en 

7.5 millones de sacos al tercero del departamento 

en diciembre último. La producción exportable para 

1959-60 se estima en 65.2 millones de sacos, un 

26.6% de aumento sobre la de 1958-59. La produc

ción global discriminada revela que el Brasil pro

ducirá 42.5 millones de sacos, Colombia 8 millones, 

otros países latinoamericanos 11.7 millones y Africa 

11.4 millones. De la producción exportable corres

ponderán 36.5 millones al Brasil, 7.2 millones a Co

lombia, a otros países latinoamericanos 9.2 millo

nes y al Africa 11.0 millones. Cosechas máximas o 

similares a estas en las principales regiones pro

ductoras, han hecho necesaria una revisión ascen

dente de los cálculos anteriores, algunos de los cua

les, especialmente en el Brasil, han excedido gran

demente a la expectativa. 

Con base en los estimativos del departamento de 

agricultura, el consejo internacional del café auto

rizó una exportación global de 7.6 millones de sacos 

a las 17 naciones miembros, durante el segundo tri

mestre de 1960. Esta cuota representa un aumento 

de 300.000 sacos sobre la fijada para el período 

comparativo de 1959. De esta última cuota al Bra

siJ le será permitido exportar 4.139.000 a ó y a 
Colombia 1.417.000. 

La reciente relativa estabilidad del mercado cafe

tero se mantuvo durante el mes de marzo. Los pre

cios de disponibles fluctuaron dentro de estrechos 

márgenes a excepción de los africanos que declina

ron durante el mes. La perspectiva ulterior del mer

cado -cafetero dependerá del éxito continuo en los 

esfuerzos sobre estabilización, los cuales estarían 

mejor asegurados por medio de un convenio a largo 

plazo entre los países productores para proseguir 

en la política del actual convenio internacional del 

café. 

"Los precios del mercado de futuros al fin de cada 

una de las semanas que estudiamos, fueron estos: 

CONTRATO "B" 

Marzo Marzo Marzo Marzo Abril 

4 11 18 25 lo. 
• t 

Ma'r., 1960 .... 36.50 36.63 37.46 

May., 1960' .... 36.20 35.16 36.66 36.24 37.20 

Jul., 1960 .... 36.05 35.35 35.43 35.23 35.89 

Sep., 1960. : .. 35.45 34.70 34.65 34.30 36.05 

Dic.: 196o.: .. 35.05 34.31 33.95 33 . 65 34.36 

Mar'., '1961.. .. 34.40 33.78 83 . 44 33.22 33. 80-33. 85 

Marzo Marzo Marzo Marzo Abril 
4 11 18 25 lo. 

CONTRATO "M" 

Mar., 1960 .. .. 44.10 44.05 44.00 

M ay., 1960 .... 44.60 44.25 44.25 44 .45 44. 85 

Jul., 1960 .... 44.54 44.09 44.15 44.15 44.61 

Sep., 1960 .... 44 .4 7 43.95 43.95 44.00 44. 40-44. 50 

Dic., 1960 .... 42.95 42.51 42 . 49 42.61 42.95 

Mar., 1961. ... 42.44 42.00 41.75 41.86 42 .20 

CONTRATO "R" 

May., 1960 .... 26.15 25.75 25.95 25.30 25 . 95 

Jul., 1960 .... 25.55 24.90 25.09 24.80 25.35 

Sep., 1960 .... 25.45 24.70 24. 3 24.50 24.90 

Dic., 1960 .. .. 25 . 00 24.11 24.04 23.75 24.10 

El nivel de precios de los contratos opcionales 

durante el período, fue: 

CONTRATO "B" 

Máximo Mín imo 

Marzo, 1960 .. .. ............ 38.80 36.15 

Mayo, 1960 .. .. ........ .... 37.20 35.55 

Julio, 1960 ... ........ .. .. . 36.80 34.90 

Septiembre, 1960 .... .... ........ 36.05 34. 15 

Diciembre, 1960 ..... ........... 36.50 33.60 

Marzo, 1961 . ......... . ..... 35.00 33.10 

CONTRATO " M" 

Marzo, 1960 ....... .... . .. .. 44 . 60 43.55 

Mayo, 1960 ............ . . .. 45.16 44.00 

Julio, 1960 .. .............. 45.10 43.75 

eptiembre, 1960 .... ... ..... . ... 44 .75 43.75 

Diciembre, 1960 . ............... 43.40 42.20 

Marzo, 1961 ....... .. ....... 42.90 41.70 

CONTRATO "R" 

Mayo, 1960 ... ............. 26.90 25.25 

Julio, 1960 . ......... ... ... 25.66 24.75 

Septiembre, 1960 . ...... .. . .. . . .. 26.65 24.40 

Diciembre, 1960 .............. . . 26.00 23.40 

Los precios publicados del mercado de existencias 

fueron los siguientes: 

(centavos por libra) 

Brasil: 
Paraná, tipo 5 .. ..... .. ...... . 
Santos, tipo 4 ....... ....... .. 

Colombia: 
Armenia .... . ............... . 
Medellín ...... ..... ........ . . 
Manizales 

El Salvador : 
Lavado . . . .......... ... .. .. . . 

República Dominicana: 
Bani 
Cibao 

Venezuela: 
Táchira, lavado . . . . . . . . . . . . .. 

1 9 6 o 
Abril lo. 

36.75 
37.26 

45.25 
46 . 25 
45.25 

41.50 

41.00 
38.75 

42.25 

Febrero 29 

36 . 75 
37.50 

45.75 
45 .75 
45.75 

42 .50 

41.25 
39. 25 

43.50 
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1 9 6 o 
Abril lo. Febrero 29 

México: 
Coatepec 

Africa Occidental Portuguesa: 
Ambriz de primera ... . ... . . . . 
Ambriz de segunda .......... . 

Africa Occidental Francesa: 
Uganda, lavado .... . ....... .. . 

Etiopía: 
Abisinia 

Arabia: 
M o ka 

41.50 

27.25 
26.50 

21.50 

34 .25 

45.50 

ESTADISTICA 

(en sacos de 132 libras 

ARRIBOS A LOS ESTADOS UNIDOS 

Del Brasil De otros 

Marzo ..... 1960 ........ 676.491 l. 371.914 
Marzo ... . . 1969 ..... . .. 1. 084.505 l. 079 . 79 
Julio-marzo 1960 ........ 7 .690. 009 10 .215.237 
Julio-marzo 1959 .. ...... 6.349.039 8. 519.902 

ENTREGAS A LOS ESTADOS UNIDOS 

Marzo ..... 1960 ........ 00.030 1.3 6. 3 
Marzo ..... 1959 ........ 1.156. 296 1.126. 473 
Julío-mano 1960 ........ 7.513.999 10.198.554 
Julio-marzo 1959 ........ 6.742.5 9 .734.475 

42. 25-42. 50 

27.50 
27.00 

23. 50-23. 75 

36 .00 

45.50 

Total 

2.048.40& 
2.164.384 

17.905.246 
14. 68.941 

2.186.868 
2. 282.769 

17.712 .563 
15.477.064 

EXISTENCIA VISIBLE EN LOS ESTADOS UNIDOS 

1960 1959 

Abril lo. Marzo lo. Abril lo. 

En Nueva York-Brasil. .. 385 .588 470.057 231 .862 
En Nueva Orleans-Brasil. 75.311 114.3 1 96 . 25 
En U. S. otras partes . .. 40 . 46!! 423.672 394.212 
A flote del Brasil . . . .. 532.500 425.600 327.900 

---
Totales .... .... ... l. 401.867 l. 433.610 l. 050.232 

---

CAFE EXPORTADO 

MARZO JULIO- MARZO 

Del Brasil : 1960 1959 1960 1959 

a Estados Unidos. 849.000 653.000 7. 41.000 6. 026.000 
a Europa ..... ... 488.000 4 7. 000 4.385.000 3.425. 000 
a otras partes .... 65.000 46.000 522.000 423.000 

---· 
Totales ..... l. 402 . 000 1.186.000 12.748Al00 9.874.000 

Febrero 29- Julio· Jul io · 
marzo 26, Marzo 1959 marzo 26, marzo 

De Colombia: * 1960 1960 1959 

a Estados Unidos. 276 .652 301.060 3.571.977 3. 599.140 
a Europa · · ······ 133. 8 ó 74 .197 1.171.051 910.383 
a otras partes .. .. 11.974 .460 162. 22 87 .422 

Totales ... .. 422.411 383.717 4.905. 50 4.596. 945 

* No están disponibles aón las cifras completas de marzo. 

Nota: Las opiniones y estadísticas publicadas en este articulo 
fueron tomadas de fuentes que consideramos verdaderas, mas no 
podemos asumir responsabilidad sobre su exactitud. 

INFORME DEL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA 

Con el fin de que la opinión pública se forme un 
criterio claro sobre la situación cambiaría del país, 
el estado de su deuda comercial y el movimiento de 
las importaciones durante el presente año, el minis
terio de hacienda considera oportuno dar a conocer 
las siguientes informaciones: 

DEUDA COMERCIAL ATRASADA 

Primero: En el mes de mayo de 1957 la deuda 
comercial del país, o sea los saldos insolutos por 
mercancías importadas, dividendos y otros renglo
nes, ascendía a US$ 493.484.000, fuera de US$ 25 
millones de préstamo que recibió el Banco de la Re
pública del Fondo Monetario Internacional. Es decir, 
un total de US$ 518.484.000. 

Segundo: El 31 de diciembre de 1959 la deuda 
comercial ascendía solamente a US$ 194.103.000. Du
rante el año de 1960 se harán amortizaciones por 
valor de US$ 62.009.000 y se utilizarán nuevos re
cursos de crédito por valor de US$ 60.000.000, fi-

nanciados con el Fondo Monetario Internacional y 
el Eximbank. Por lo tanto, el saldo neto de la deuda 
comercial será el 31 de diciembre de 1960 de US$ 
192.094.000, discriminados así: 

Fondo Monetario Internacional. .............. US$ 41 .250.000 
Eximbank - Deuda comercial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 000 . 000 
Eximbank - Importaciones ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . !:6. 750.000 
Bancos comerciales americanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 632.000 
Pagarés vigentes deuda comer cial. . . . . . . . . . . . . . . . 12.962.000 
Otras deudas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 500. 000 

Total. . .. .... .............. . .... US$ 192. 094.000 

Tercero: En consecuencia, en el lapso compren
dido entre mayo de 1957 y el 31 de diciembre de 
1960, se habrá cancelado, en dólares y en pesos, la 

suma de US$ 326.390.000, de la deuda comercial 
atrasada que dejó el gobierno de la dictadura. 

Cuarto: El saldo pendiente de la deuda comercial 
por US$ 192.094.000 el 31 de diciembre de 1960, se 
pagará en el término de 6 años, con base en arreglos 
debidamente formalizados, de la siguiente manera: 
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(En miles de dólares) 

1961 

1 

Fondo Monetario Internacional. . . ... . ... . 13.750 

Eximbank - Deuda comercial ............. 18 .000 

Eximbank - Importaciones ..... . .. . .. . .. .. 1 7 . 800 

Bancos americanos ..... . ..... . . .... . ... . . 5 .158 

Pagarés deudas comerciales ....... . .. . .... 12 .20 

Otras deuda ·· · ····· · ········· · ··· · ····· · l. 250 

TOTAL ........ ... .... . .. US$ 58.166 
1 

REGISTROS DE JMPORTACION 

19 El 31 de diciembre de 1959 el saldo neto de 
registros de importación otorgados y no pagados 
ascendió a US$ 236.000.000, de los cuales US$ 
17.000.000 corresponden a 1958 y US$ 219 millones 
a 1959. De estos US$ 219.000.000 deben deducirse 
US$ 6.000.000 correspondientes a acuerdos de com
pensación y otros acuerdo , que no son pagaderos 
en dólares. 

29 El gobierno calcula que durante 1960 se otor

garán registros por valor de US$ 34.000.000 men
suales, o sea un total en el año de US$ 408.000.000. 
A esta cifra debe deducirse un 2 por ciento, o sea 
US$ 8.000.000, que corresponden a las anulaciones 
normales de registros que se hacen durante el año. 
Es decir, que los registros netos en 1960 serán 
aproximadamente de US$ 400.000.000. 

39 Con base en las explicaciones anteriores, pue
den calcularse en la siguiente forma los registros 
de importación otorgados y no pagados desde 1958, 
y los que se otorgarán durante 1960: 

1958 ........... . ............ US$ 

1959 

1960 

17.000.000 

213.000.000 

400.000.000 

Total. ............... .. US$ 630. 000. 000 

GIROS PARA EL PAGO DE IMPORTACIONES 

19 Son aceptables los cálculos hechos recientemen

te de que los registros de importación deberán pa
garse durante 1960 en la siguiente proporción: el 

100 por ciento de los registros correspondientes a 
1958, o sea US$ 17.000.000; el 93 por ciento de los 
registros correspondientes a 1959, o sea US$ 
198.000.000 sobre un saldo total de registros pen

dientes de reembolso durante tal año de US$ 

1 

1 1962 1963 1964 1965 1966 

1 

1 

13 .750 13.750 

1 

-- -- --

-- - - --- -- --

15.600 15 .600 i 21.850 21.850 11. Q50 

5.158 5. 15 5 .158 --

754 --- -- -- --

l. 250 --- -- -- --1 

1 

36.5 12 34.508 27 . 008 
1 

21.850 14.050 

213.000.000; y el 45 por ciento de los registros de 

1960, o sea US$ 180.000.000 sobre un total de US$ 
400.000.000 de registros que se calcula se otorgarán 
en el presente año. En consecuencia, el país debe 
girar por concepto de importaciones un total de US 
$ 395.000.000 durante el año de 1960. 

29 El 31 de diciembre de 1960 quedarán pendien
tes de pago registros por valor nominal de US$ 
235.000.000, o sea la diferencia entre un total de 
registros de US$ 630.000.000 y US$ 395.000.000 que 
se pagarán durante 1960. 

39 El saldo nominal de US$ 235.000.000 de re
gistros de importación con derecho a futuros giros, 
que en ningún ca o es una deuda exigible como la 
de 1957, se descompone así: 

a) Registros reembolsables con plazos que oscilan 
entre 3 y 5 años para nuevas ampliaciones indus
triales, US$ 9.000.000. Este es el saldo comprobado 
el 30 de marzo de 1960, pero debe tenerse en cuenta 
que durante el año tal saldo puede aumentar consi

derablemente. 

b) Registros que se otorgarán durante los tres 
últimos meses de este año, que no dan derecho a 
giros al exterior el 31 de diciembre de 1960, pues es 
bien sabido que entre la fecha del registro de im
portación y la nacionalización de la mercancía por 
las aduanas hay un plazo promedio de tres meses. 
A razón de US$ 34.000.000 por mes, tales registros 

ascenderán a US$ 102.000.000. 

e) Registros de importación por valor de US$ 
124.000.000 que dan derecho a giro al exterior en el 
momento en que los interesados lo soliciten y que 
corresponden a mercancias nacionalizadas el 31 de 
diciembre de 1960 y que están amparadas con cré
dito comercial otorgado voluntariamente por los des

pachadores extranjeros. 
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De la anterior discriminación puede deducirse que 
a fines de 1960 no habrá ningún registro cuyo giro 
se haya retenido, como sucedía en 1957 con la deuda 
comercial atrasada de los US$ 493.484.000. 

BALANZA DE PAGOS EN 1960 

(En millones de dólares) 

1 <? El cálculo de la balanza de pagos para 1960, 

que permitirá girar US$ 395.000.000 para el pago 
de mercancías de acuerdo con el análisis anterior, 
es el siguiente: 

Reservas brutas en enero 1•1. . . . . . . . . . . . . . 224. 

INGRESOS 

Ingreso de divisas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 52 
Préstamos por utilizar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . GO 

EGRESOS 

Por pago de mercancías . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 
Por invisibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Por servicio de deuda comet cial . . . . . . . . . . . 62 

Totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 641 

Saldo de reservas al !in d 1 a ño d 19GO. 196 

2<? El renglón correspondiente a ingreso de divisas 
por un total de US$ 452 millones incluye lo siguien
te: por exportaciones de café (US$ 360); por otras 
exportaciones y servicios (US$ 21); por ingresos de 
empresas extranjera (US$ 42); por concepto del 
impuesto de aduanas recaudado en dólares (US$ 29). 

3<? En el renglón correspondiente a salidas por 
invisibles se incluye lo siguiente: petróleo crudo 
(U S$ 13) ; servicios (U S$ 29) ; servicio de la deuda 
pública externa e intereses de la deuda comercial 
(US$ 42). 

4<? Los US$ 60.000.000 de préstamos que figuran 
en el activo de la balanza corresponden al saldo de 
US$ 66.250.000 que aún tiene el país por utilizar 
de los U S$ 92.000.000 financiados a fines del año 
pasado con el Fondo Monetario Internacional, el 
Eximbank y bancos comerciales americanos. Tal sal
do podrá utilizarse este año en cuantía de US$ 

60.000.000 y el resto, o sea US$ 6.250.000, en enero 
de 1961. 

CONCLUSIONES 

Las anteriores cifras permiten sacar las siguien
tes conclusione~ sobre la situ.ación cambiaría del 
pa_ís, la.s perspectivas futuras_ de. la balanza de pa

gos y el movimien.to de las . i!YlJlOrtac~on_~s 4urante 
el presente año. 

1~ La nación está al día en sus pagos tanto por 
concepto de la deuda pública externa como de la 
deuda comercial atrasada. 

2~ El país ha recuperado plenamente su crédito 
externo público y privado. Esto lo demuestra el am
plio crédito que están obteniendo los particulares, 
algunas empresas públicas para sus planes de des
arrollo y la financiación que el gobierno y el Banco 
de la República efectuaron a fines del año pasado 
por valor de US$ 92.000.000 aproximadamente, con 
el Fondo Monetario Internacional, el Eximbank y 
los bancos comerciales americanos, con el objeto de 
poder garantizarle al país importaciones por valor 
de US$ 34.000.000 por mes, durante el año de 1960. 

3~ Podremos cubrir en 1960 con nuestras entradas 
ordinarias y las financiaciones ya hechas, todos los 
pagos por concepto de mercancías, servicios, amor
tizaciones a la deuda comercial atrasada y a la deu
da pública ordinaria, en la forma ya detallada. 

4~ En materia de importaciones el programa para 
1960 es el de autorizar registros mensuales por US$ 

34.000.000, lo cual es posible cumplir dentro del ac
tual régimen de controles. 

5~ Con el esfuerzo de toda la nación y bajo la 
gestión del gobierno de la Junta Militar y del ac
tual, y con la cooperación del Banco de la República, 
la posición internacional del país ha mejorado sus
tancialmente, siendo temeraria cualquier afirmación 
que quiera tratar de comparar la presente situación 
con la que el país afrontaba en 1957. Basta exami
nar el siguiente cuadro: 

POSIOION INTERNACIONAL DEL PAIS 

(en millones de dólares). 

Mayo Dic. 31 
1957 1960 

Reservas brutas .. . ........ .. .. .. . .... .. . 137 196 

Menos 

Deuda comercial externa exigible........ 493 
Registros pendientes de giro............ 235 
Posición neta internacional. . . . . . . . . . . . . - 356 -40 

Aun aceptando que de la deuda exigible en 1957 

por US$ 493.484.000 se dedujera el saldo de US$ 

106.000.000 arreglados en pesos, se llegaría a una 
posición neta negativa de US$ 250.000.000 en 1957 

que en relación con la posición neta negativa de US$ 

40.000.000 en 1960, también demuestra la notable 
recuperaciórt de la posición internacional del país. 

. P~a . e! .~isll_l~_ .ef~ct~ de. fijar la ~;>~sición . neta 
inte:rtta:cional ~el pa.ís. -~~ gicie~~re de 1960, no se 
contabiliza el saldo P~l)~ie.nte .de !~ :.deuda: comercial 
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por U S$ 192.000.000, pues este saldo es pagadero 
en 6 años y el 31 de diciembre de 1960 no será por 
lo tanto exigible. 

6~ Además de la posición internacional neta nota
blemente ventajosa en 1960 en relación con 1957, las 
diferencias entre uno y otro período son fundamen
tales: 

a) En 1957 el país era totalmente insolvente y 
respondía de su cuantiosa deuda comercial con US$ 
137.000.000 de reservas. A fines de 1960 el país ten
drá US$ 195.000.000 de reservas para responder por 
US$ 235.000.000 de registros de importación, de los 
cuales U S$ 124.000.000 corresponden a mercancías 
nacionalizadas que dan derecho a giro al exterior 
en el momento en que lo soliciten los interesados; 
US$ 102.000.000 que no dan derecho a giro porque 
la mercancía no ha llegado al país; y US$ 9.000.000 
correspondientes a importación de equipos pagade
ros en plazos que oscilan entre 3 y 5 años. 

b) En 1957 se debía una cuantiosa suma acumu
lada por concepto de deuda comercial adquirida por 

el gobierno de la dictadura bajo un régimen de des
pilfano de las importaciones privadas y oficiales. A 
fines de 1960 el país deberá un saldo de registros con 
derecho a giro, de US$ 124.000.000 por importacio
nes de artículos esenciales para el desarrollo econó
mico bajo un régimen de importaciones que ha ex
cluído lo suntuario y permite invertir el 50 o/t de las 
divisas en la adquisición de bienes de capital. 

e) En mayo de 1957 la economía nacional estaba 
prácticamente paralizada y al borde de la banca
rrota por la inminente suspensión de los abasteci
mientos externos debido .a la insolvencia del país. 
En 1960 la economía nacional está marchando nor
malmente, las empresas tienen existencias razona
bles de materias primas, se está adelantando satis
factoriamente la reposición del equipo de transporte 
y de parte del equipo industrial y el país está au
mentando año tras año su capacidad importadora, 
gracias principalmente a las magníficas condiciones 
de crédito de que hoy disfruta. 

Abril 26 - 1960. 

IMPORTANCIA DEL TURISMO OOMO FUENTE DE DIVISAS 

POR FABIO CARDENAS (S. C. E.) 

(Especial para la Revista del Banco de la R'epública) 

El turismo exterior es, en el terreno económico, 

una exportación invisible y como en toda exporta

ción, son fundamentales la calidad y el precio de 

las mercancías, el valor internacional de la moneda 

y las relaciones político-internacionales. Si tenemos 

en cuenta estas condiciones, es necesario dirigir 

nuestra política turística y orientarla hacia el me

joramiento de la calidad y servicios, reducción de 

costos y mantenimiento de una política monetaria 

adecuada; se hace necesario, asimismo, establecer 

y conservar relaciones con las demás naciones. Por 

otra parte, la política turística no debe enfocarse 

únicamente mirando a los extranjeros, sino teniendo 
en cuenta a los nacionales, quienes si bien no pro

·porcionan ingreso alguno de divisas con sus viajes, 
~on causa de grandes beneficios tanto económicos 
como sociales para la nactón. 

EL TURISMO EN COLOMBIA 

En Colombia, para la contabilización del movimien
to migratorio externo se utilizan cifras registra
das en las fronteras. Para este estudio se han em
pleado esos datos, por ser el procedimiento más 
adecuado y digno de confianza. Las cifras así reco
gidas por vía de acceso, por meses, o por años, ofre
cen la posibilidad de medir en su composición y 
tendencia la corriente turística que afluye al país. 

El mayor interés reside, no en conocer las llegadas, 
sino las permanencias. Con tal base podemos esti
mar el ingreso de cambio extranjero percibido por 
la nación. Por otra parte, al país le interesa cono
cer su balanza turística, esto es, la relación exis
tente entre los extranjeros llegados y los naciona
les que han salido fuera de las fronteras, y ello no 
podrá hacerse sino acudiendo a estas cifras. 
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ANALISIS DE SUS ESTADISTICAS 

Comparando los datos correspondientes al año de 
1959, con los del año base 1957, observamos en los 
cuadros I y II los cambios de las cifras absolutas 
que alcanzan su máximo en el mes de diciembre. 
Notamos, además, en el movimiento receptivo ex
terno (cuadro l), el aumento en los meses de junio, 
julio y agosto, debido en parte a la presencia de la 

estación de verano en N orteamérica. El incremento 
total en 1959, con respecto a 1957, fue de 72 %_. ., 0b
servamos en el movimiento egresivo externo ( cua
dro II), el bajo índice turístico hacia el exterior, 
especialmente en los primeros meses, siendo la cau
sa la altá cotización del dólar que imperó durante 
gran parte del año, y solo comienza a sobrepasar 
las cifras de 1958 a partir de septiembre, cuando 
se inicia la baja. 

MOVIMIENTO RECEPTIVO EXTERNO 

TURISTAS - DIA 
CUADRO I 

1 
AÑ O DE 19 57 

1 
AÑO DE 1958 AÑO DE 1959 

MESES 
Turistas-día ~ del total Turistas-día %del total Turistas-día o/o del total % de aumento 

con respecto 

Totales .... .. .. ..... . 466 .418 100 816.686 100 786 o 531 100 al año de 1957 

-
Enero .. .... . .... ... . .. . .. . 34 .162 7 64 o 672 8 68.233 7 70 

Febrero . . ... ...... ... . .. . . 33 .264 7 59.169 7 43.245 6 30 
' 

Marzo · · ···· ·· · ·· ···· ··· ·· · 29.579 6 66 o 796 8 47.108 6 69 

Abril ·· · ··· ··· · ·· ··· ·· · ··· · 29.637 6 74.120 9 55.028 7 86 

Mayo . .. . .. .. . . ... ... ... . .. 32.120 7 64 o 978 8 53 o 463 7 66 
1 

Junio ·· · · ····· · ······ ·· ··· 48.546 12 93.109 12 75.424 10 55 

Julio ·· ·· ··· ·· ··· ······ ···· 41.595 9 69.389 9 78.934 10 90 

Agosto . ...... ..... ... ..... 34.432 8 70 .019 9 81.555 10 137 

Septiembre . .............. . 34.891 8 60.242 7 69 .269 9 - 99 

Octubre .. .. . . ...... . ... . ... 41.374 9 57.643 7 69 .493 9 68 

Noviembre .. . .. . ... . .... . . 38.068 8 60.983 7 68 .067 9 79 . 
Diciembre . . . .. . .. . ........ 58.750 13 74.665 9 86 . 712 11 48 . 

1 -Aumento en 1969 con respect-o al ano de 1957: 72o/0 

MESES 

MOVIMIENTO EGRESIVO EXTERNO 

TURISTAS- DIA 

AÑO DE 1957 AÑO DE 1958 

.. CU.A,D~Q II 

AÑO DE 1959 

Turistas-día %del total Turistas-dfa % del total Turistas-dfa o/o del total o/o de aumento 

l-----------·1------l------l------ll------l------l------l o disminución 
con respecto 

Totales .. . . . ........ . 773.017 100 922.170 100 785.810 100 al año de 1957 

Enero ···· ·········· ·· ····· 46.893 6 65 o 738 7 41.460 - 13 

Febrero ... .. ... .. . .. . .. ... 46.011 6 58.066 6 35 o 983 -28 

Marzo ·· · ·· · ··· · ·· ·· ·· ··· · · 63.603 7 79.166 9 4ó .991 6 - 17 

Abril ......... .. .. . . . ...... 56.736 7 110.599 12 62.095 8 9 

Mayo . . .. ... . . . . ......... .. 65.614 8 77.162 8 64.828 8 5 

Junio ........ . .. . ......... 69.012 9 95 o 719 11 68.050 -19 

Julio . ..... . .. . .. . .. . ...... 72.392 10 93.370 10 80 o 718 10 12 -

Agosto .. ...... . ... . ....... 63 .264 80.366 9 77.821 10 ·23 . 

Septiembre .. ... . .. . ... .. .. 76.730 10 67 .637 7 8!1.833 11 o o .tl" 

Octubre ..... . .............. 65 .649 8 56 o 053 6 69".426 !) o.: .:.·. :.6. 

Noviembre ...... . . . ....... 76 .486 10 64.497 7 74.397 !) -- - - -: -:-. . 3 . 

Diciembre . .... . . ... . .. . ... 8"4 : 6'37 lT " .. ----ra. 797 -s · ·- · -·-- -go.21l9 · • --·· --r-z- ~ ------.,- -

o 0 0 0 0 • • - • • o o . . o - o • • • • •• o o o o :1 .. -. . - o o 
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INMIGRACION 
Miles de Turistas ·dÍa 

100 

80 

60 

40 

20 

En los cuadros III y IV se presentan las mismas 
cifras, pero clasüicando los "Turistas-día" por lu
gar de procedencia (inmigración) o destino (emi
gración). Resalta a primera vista el aumento rela
tivo del turismo suramericano y especialmente el 
de: otros países, aunque si bien es cierto que los 
datos absolutos son muy bajos, su incremento rela
tivo es muy significativo. En la emigración tam
bién notamos, como antes, la baja apreciable en las 

EMIGRACION 

o ~~--J---L-~--~--~~~~--~--~~ 
ENE. FEB. MAR ABR NAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. l«lV. DIC. 

cüras correspondientes a 1959 con respecto al año 
de 1958, inclusive con respecto a 1957, como en el 
caso de Norteamérica que registró un descenso del 
15o/o. El promedio de permanencia de los turistas 
extranjeros en el país es de 19 días y el corres
pondiente a los turistas colombianos en el exterior 
de 36. Esta düerencia en los promedios es la causa 
por la cual el superávit sobre la emigración no fue 
mayor. 

TURISTAS. OlA CLASIFICADOS POR LUGAR DE PROCEDENCIA - lNMIGRAClON 

CUADRO Ili 

AÑO DE 1957 
1 

AÑO DE 1958 AÑO DE 1959 

REGIO N 
Turistas-di a % del total Turistas-día ~ del total Turistas-día % del total % de aumento 

con respecto - -
Totales .............. 456.418 100 815.685 100 786.531 lOO a 1957 

-- --
Europa ................... 60.864 13 111.095 14 103.533 13 70 

Norte América ............. 190.771 42 265.116 33 259.323 30 36 

Centro América ............ 85.370 19 127.004 15 121.584 19 42 

Sur América ·············· 114.994 25 299.804 37 286.874 36 149 

Otroe palees •............... 4.419 1 12.666 1 15.217 2 244 

Promedio de permanencia de los turistas extranjeros en el país: (7 6.531 -:- 41.331) = 19 días. 

TURISTAS- DIA CLASIFICADOS POR LUGAR DE DESTINO - EMIGRACION 
CUADRO IV 

AÑO DE 1957 AÑO DE 1958 AÑO DE 1959 

REGIO N 
Turistas-dfa o/o del total Turistas-di& o/o del total Turistas-dla o/o del total o/o de aumento 

o disminuci6n 
con respecto 

Totales .............. 773.017 100 922.170 100 785.810 100 a 1957 

Europa ................... 134.593 17 208.282 23 155.364 20 15 

Norte América ............. 375.289 4!) 333.481 36 325.028 41 - 15 

Centro América ............ 116.778 15 142.670 16 157.834 20 35 

Sur América .............. 141.029 18 224.262 24 138.967 18 ~ 1 

Otroe PllÍses ................ 5.228 1 13.475 2 8 . 617 1 65 

Promedio de permanencia de los tqristas colombianos en el exterio1·: (785.810 + 21.656) = 36 dias. 

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



o t85e 

• 1959 

o 1868 

• 1958 

REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBUCA 

INMIGRACION 
g&@~~ @§ ~~@@&&§m~~ 

TURISTAS - OlA 

EMIGRACION 
g&@fiJ~ &§ &&$llOm@ 
TURISTAS OlA 

433 

1
1958 : 

TURISTAS· OlA 

1959 : 

815.1585 

7815. 551 

1
195B: 12'235.275 

INGRESO u. S. $ 
1959 : 11'797.985 

1
1958: 

TURISTAS -OlA 

1959 : 

922. 170 

785. 81 o 

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



434 REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBUCA 

La clasificación del número de turistas, es un com

plemento indispensable del estudio anterior. En el 

año de 1958 la inmigración registró 34.024 turistas, 

y en el año de 1959 ascendió a 41.331, es decir, un 

aumento de 7.307 turistas; en cambio la emigración 

contabilizó 24.303 turistas en el primer año, contra 

21.656 en el segundo, siendo la disminución de 2.647 

turistas. El movimiento receptivo externo fue cla

sificado por edades y por sexos. En la distribución 

de frecuencias notamos cómo prevalece cierta lógi
ca en los desplazamientos humanos. Así, por ejem

plo, se observa que e! mayor número de inmigrantes 

fluctúa entre los 20 y los 45 años. En cuanto al sexo, 

son los hombres los que sobrepasan en número en 

su ingreso a Colombia. En efecto, la edad de los 

turistas, la importancia de las rentas de que dis

ponen, la duración de su estancia y los medios de 

transporte utilizados, constituyen una serie de datos 

útiles, no solo para orientar la propaganda turísti

ca, sino también para los servicios encargados de 

la preparación de los planes de equipo y organiza
ción de los transportes. 

El conocimiento de la edad interesa tanto al trans
portador como al hotelero, puesto que, en la mayor 
parte de los casos, condiciona el medio de trans
porte, la clase de alojamiento y el lugar a que se 
dirigen, aparte de que los medios económicos de que 

di ~pone el turista son generalmente más elevados 
cuando se trata de un turista adulto. 

El movimiento receptivo externo correspondiente 
al número de turistas, lo presentamos en forma más 
discriminada y clasificado por meses (cuadro VIII). 
El mayor número de turistas lo contabilizó Estados 
Unidos, y estudiando las cifras pertenecientes a este 
país observamos más claramente el movimiento mi
gratorio de los meses de junio, julio, agosto y di
ciembre, como consecuencia del carácter eminente
mente aleatorio del turismo, pues es muy sensible 
a las alteraciones políticas, económicas y sociales 
y, sobre todo, es profundamente irregular, si tene
mos en cuenta la presencia de las distintas estacio
nes del año. Los meses que mencionamos, son los 
tres primeros de verano y el último de invierno en 
N orteamérica. En los países turísticos llaman estos 
meses época de "punta", cuando los hoteles están 
copados. Observamos, además, que los lugares que 
se destacan por orden de importancia son: 

Estados Unidos, Venezuela, Panamá, Ecuador y 
Perú. 

En lo que respecta a Europa, el turismo no tiene 
mayor importancia para Colombia, desde el punto 
de vista cuantitativo. Todo el continente solo arroja 
un total de 4.320 turistas, participando el Reino 

Unido con 822, único grupo digno de consideraci6n. 

MOVIMIENTO MIGRATORIO INTERNACIONAL - NUMERO DE TURISTAS 

AÑO O E 1 9 58 

MESES Inmigración Emi~aeión 
%del total %del total 

(1) (2) 

Totales ...•.......... 84.024 100 24.808 100 

Enero ····················· 2.709 8 1.668 6 

Febrero ... ... ... .......... 2.689 7 1.808 7 

Marzo ····················· 2.936 9 2 .4&4 10 

Abril ........ ............. 2.804 8 2 .825 12 

Mayo ...................... 2.428 7 1.901 8 

Junio ....... ... ........... 2.881 8 2.227 9 

Julio ...................... 3.054 9 2.266 9 

Agosto .................... 8.021 9 1.871 8 

Septiembre ................ 2.552 8 1.718 7 

Octubre ................... 2.804 8 1.609 7 

Noviembre .... . ............ 3.089 9 1.856 8 

Diciembre ................. 8.207 10 2.220 9 

(1) Aumento de la inmigración en 1959 con respeeto al aiío de 1958: 21%. 
(2) Disminución de la emi¡ración en 1959 con respecto al año de 1958: 12%. 

CUADRO V 

AÑO DE 1 9 59 

Inmi¡ración Emigración 
%del total %del total 

(1) (2) 

41.881 100 21.666 100 

2.726 7 1.181 6 

2.994 7 927 4 

8.076 7 1.284 6 

8.185 8 1.494 7 

2.990 7 1.545 7 

8.464 8 1.424 7 

4.079 10 2.15-4 10 

4.257 10 2.001 9 

3.500 9 2.220 10 

3.682 9 2.087 10 

8.249 8 2.887 11 

4.129 10 3.002 14 
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MOVIMIENTO RECEPTIVO EXTERNO 

CLASIFICACIO N P OR EDADES 

NUMERO DE TURISTAS 

CUADRO VI 

AÑO DE 1958 AÑO DE 1959 

E DADES Número % del Número % del % de 
de tu- de tu- aumen-
ristas total ristas total to con 

respec-
--- ------ to al 

año de 
Totales ...... 34.024 100 41.331 100 1958 

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

Menos rle 20 años. 2.442 7 2.815 7 15 
20 a 35 años ...•. 12 o 369 36 14 . 780 36 19 
36 a 45 años ..... 8.474 25 10.447 25 23 
46 a 55 años ..... 6.163 18 7.721 19 25 
56 y más años ..•. 4.576 14 6.568 13 22 

MOVIMIENTO RECEPTIVO EXTERNO 

CLASIFICACION POR SEXOS 

NUMERO DE TURISTAS 

CUADRO VII 

AÑO DE 1958 AÑO DE 1959 

SEXO Número %del Número %del %de 
de tu- de tu- aumen-
ristas total ristas total to con 

respec-
--------- to al 

año de 
Totales ••.••. 84.024 100 41.331 100 1968 

= ---= = 

Hombres ......... 23 . 660 70 27 o 764 67 17 

MuJeres .... ... ... 10.024 30 13 .586 33 86 

TURISMO VENEZOLANO 

En el año de 1959 entraron al país 6.466 turistas 
procedentes de Venezuela, discriminados por adua
nas, así: 

Bogotá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 611 
Barran quilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 735 
Cúcuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 
Otras aduanas .............. .' . . . . . . . . . . . . 627 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 466 

Es necesario anotar el escaso movimiento por Cú
cuta, pues solo contribuyó con el 8 o/o , cifra bajísima 
en comparación del año de 1958, que fue de 37%, 
motivado por la infinidad de trabas que se ponen 
a] venezolano para entrar a Colombia. Los 6.466 
turistas se descomponen por edades, así: 

Menos de 20 años ...................... . 
20 a 35 años ........... ..... .. . .. . .. ... . 
36 a 45 años .......... .... ... ......... . . 
46 a 55 años ........................... . 
56 y más años ..... .... .... . .. .. . ... .. . . 

507 
2.797 
1.612 

974 
576 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 466 

Por sexo se discriminan así: 

Hombres 
Mujeres 

4.405 
2.061 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 466 

El cuadro IX presenta el movimiento receptivo 
externo correspondiente a ''Turistas-dia". Las ra
zones que expusimos en el cuadro anterior son apli
cables a este. 

MOVIMIENTO RECEPTIVO EXTERNO - A~O DE 1959 

CLASIFICACION POR MESES 

NUMERO DE TURISTAS 

CUADRO VIII 

L u G A R o E p R o e E o E N e 1 A 

EUROPA NORTE AMERICA C. AMERICA SUR AMERICA 
MESES Otros 

Total 
Reino Otros Canadá Estados México Pana- Otros Ecua- Perú V ene- Otros paises 
Unido paises Unidos m á paises dor zuela pafses 

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

Enero • • • . . . • . . . . . . . . . . 50 
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Marzo • . . • • . • . . • . . . . . . . 40 
Abril . . . • . . • . . . . . . . . . . . 57 
Mayo . . . . . . . • . . . . . . . . . . 49 
Junio • . . • • • • . . . . . . • . . . 54 
Julio . • . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
Agosto . . . . . . . • . • . . . . ... 80 
Septiembre . . . . . .. . . . . . . 57 
Octubre . . . • . . . . ... . . . . . 78 
Noviembre • • . . . . . . . . . . . 89 
Diciembre • • . • . . . . . . • . . . 95 

207 
211 
196 
269 
271 
293 
338 
826 
290 
413 
312 
872 

32 
34 
55 
47 
88 
79 
49 
67 
26 
54 
39 
79 

846 
961 
817 
912 
937 

1.153 
1.266 
1.306 

869 
942 
827 

1.161 

87 
98 
74 

107 
105 
100 

99 
119 
177 

99 
136 
151 

231 
875 
803 
849 
244 
290 
350 
451 
318 
469 
821 
341 

222 
229 
247 
248 
206 
201 
276 
292 
267 
267 
252 
327 

271 
216 
844 
264 
U2 
244 
529 
292 
425 
871 
333 
391 

90 
97 

102 
159 
148 
163 
186 
171 
183 
141 
146 
162 

482 
503 
608 
462 
452 
503 
573 
746 
518 
532 
452 
635 

195 
186 
204 
267 
250 
307 
232 
207 
279 
249 
288 
363 

14 
26 
86 
54 
33 
77 
67 

101 
91 
67 
54 
52 

2.726 
2.994 
3.076 
3.185 
2.990 
3.464 
4.079 
4.257 
3.500 
3.682 
8.249 
4.129 
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MOVIMIENTO RECEPTIVO EXTERNO - A:FtO DE 1959 

CLASIFICACION POR MESES 

TURISTAS - DIA 
CUADRO IX 

L u G A R o E p R o e E o E N e 1 A 

EUROPA NORTE AMERICA C. AMERICA SUR AME RI CA 
MESES Otros 

Total 
Reino Otros Canadá Estados 

México Pan~ Otros Ecua- Perú V ene- Otros paises 
Unido paises Unidos m á paises dor zuela 

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

Enero ... . ...... ... ... . 
Febrero . ...... ... . ... . 
Marzo . .. . . . .. . . .. . . .. . 
Abril .. . .. .. .. . .. . . .. . . 
Mayo . .. . ..... . . ..... . . 
Junio . . ... . ....... . .. . 
Julio .. .... . .. ... . . ... . 
Agosto ... . . .... . . ... . . . 
Septiembre . ... ..... .. . . 
Octubre •... ... . . . . . .. .. 
Noviembre .. .......... . 
Diciembre ... . ... .. .... . 

1.004 
501 
632 
814 
860 
796 

2.671 
1.128 

964 
1.196 
1.640 
1.620 

9 . 087 
4.666 
2.670 
6.465 
5.558 
7.618 
9.926 
7.517 
7.448 

10.186 
8.363 

10.466 

504 15.799 
619 12.749 
642 12.780 
589 14.236 
728 15.685 

2.166 29.689 
1.005 24.612 

780 26.662 
448 15.979 
626 18.055 
589 15.008 

2.076 28 . 601 

2.047 
1.822 
1.468 
1.675 
1.593 
1.691 
1.852 
2.854 
2.947 
2.167 
2.280 
8.455 

4.0Hi 
6.651 
4.382 
5.526 
2.686 
4.424 
5.489 
7.505 
4.844 
6 .616 
5.508 
6.011 

5.428 
8.042 
8.697 
4.454 
4.067 
4 . 708 
6.784 
5.422 
5.699 
5.499 
4.884 
7.049 

5.227 
8.795 
6.283 
5.864 
6.506 
4.986 
8.457 
6.865 
9.682 
6 . 978 

18.107 
8.376 

1.487 
1.198 
1.675 
2.051 
2.139 
2.397 
2.460 
2.795 
8.025 
2.221 
2.581 
2.489 

8.415 
6 .192 
8 . 661 
7 . 697 
6.918 
8.924 

11.228 
12.561 

9.718 
9.086 
7.076 

11.521 

4.978 
8.092 
2 . 769 
6.052 
6.019 
6.281 
4. 672 
7.561 
6.235 
5.531 
6 .451 
8.479 

242 58.233 
234 43.245 

1.499 47.108 
715 55.028 
724 58.468 

l. 801 75.424 
l. 588 78.984 
l. 980 81.555 
2.290 69.269 
1.884 69.498 
1 .240 68.067 
l. 570 86.712 

Totales . . . . .....•• 18.699 89 . 834. 10.617 228.866 24.861 62.466 59.128 85 .664 26.458 107. 887 67.020 15.217 786.531 

ESTIMACION EN DOLARES 

El ingreso de cambio extranjero ha aumentado 
en forma apreciable. En el año de 1967 el défi
cit de la balanza turística de nuestro país fue de 
US$ 4.703.537. En el año de 1958 disminuyó a 

AÑOS 

1957 ... 

1958 ... 

1959 .... 

INMIGRACION 

DISTRIBUCION POR EDADES 

NUMERO DE TURISTAS: 41 331 = 100 °{0 

ESTIMACION EN DOLARES 

Ingreso Egreso Superávit 

US$ US$ US$ 

6 .846 .270 11.548 .807 .... . 
12.285.275 18 .717.235 .. ... 
11. 797 . 965 11 . 978.256 4. 709 

CUADRO X 

Déficit 

US$ 

4. 702 .537 

1.481.960 

..... .. , . 

US$ 1.481.960, y para el año de 1959 la situa

ción se tornó favorable, ascendiendo el superávit 

a US$ 4.709. El ingreso de US$ 11.797.965 en este 

último año se distribuye por lugar de proceden

cia así: 

INMIGRACION 

OISTRIBUCION POR SEXOS 

NUMERO DE TURISTAS: 41331 =lOO o¡~ 

Reino Unido .. . . . ..... . .......... US. 

Otros paises europeo!l .............. . 

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

Estados Unido · ..... . .............. . 

205.485 

1.347 .510 

159. 255 

3.357. 825 

México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 . 765 

Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 . 840 

Otros países d Centro A mél'ica. . . . 886. 920 

Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 283 . 460 

Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396.796 

Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 617.555 

Otros países de Sur Amél'i ca....... . 1.005 .300 

Otros pa fses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 . 255 

Total. .. ........... US$ 11.797.965 
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LA SELECCION DE LAS RAZAS VACUNAS EN OOLOMBIA 

POR ALBERTO PEREZ R. 

Inspector del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de la República 

VIII 

En el artículo anteriot·, que apareció en la revista 
de marzo de 1960, planteamos dos soluciones posi
bles para remediar la subproducción de leche en los 
climas medio y cálido de Colombia, problema que 
aún no ha entrado a resolverse en la medida en que 
lo requiere la gran mayoría de la población que 
habita aquellas regiones, tanto en los campos como 
en las ciudades y pueblos, cuyo consumo del básico 
alimento, per cápita, está muy lejos de satisfacer 
los requerimientos de una adecuada nutrición y no 
solo muy lejos, en la mayo1·ía de los casos, sino 
radicalmente proscrito del régimen alimenticio, en 
el cual predominan casi totalmente los hidratos de 
carbono y faltan, en la misma proporción, las pro
teínas. 

Las soluciones pueden ser: mejorar - dentro de 
ellas mismas- nuestras razas criollas calentanas 
con predisposición a un aceptable rendimiento leche
ro, como son la blanca-orejinegra, la china santan
dereana,. la sanmartinera, la negra-nariñense y otras, 
pero en la escala necesaria para disponer dentro de 
un tiempo prudencial de suficientes ganados, es de
cir, muchos miles de cabezas, mejorados y sanos y 
en condiciones de dar aceptable rendimiento en la 
producción de leche y no como se viene haciendo 
hasta ahora, solo como ensayos aislados y pequeños 
en algunas granjas experimentales oficiales, porque 
así nunca volveremos a poblar nuestras dehesas de 
clima tropical con vacas aceptables desde el punto 
de vista de su rendimiento lechero. 

La otra solución sería importar, también en pro
porción adecuada a la magnitud del problema, una o 
varias de las razas lecheras asiáticas. Existen algu
nas entre la diversidad de ganados descendientes del 
bos-índicus, que se adaptarían sin dificultad alguna 
a nuestros climas medios y cálidos, puesto que pro
ceden de la India, Pakistán y Birmania, países de 
clima tropical mucho más riguroso que el de las 
naciones de la zona tórrida de América del Sur. 
Estas razas se conocen genéricamente con el nom
bre de cebú. 

Conviene en estos artículos en que se trata de 
ilustrar a los medios ganaderos sobre los grandes 
problemas que afectan la industria y acerca de la 
orientación que es preciso darle para lograr su pro
greso, expresar algunas ideas en relación con el ga
nado cebú que hoy dia predomina en Colombia en las 
regiones de clima medio y cálido, como ganado para 
producción de carne, puro, o cruzado en diferentes 
grados con nuestras razas criollas, cruzamiento que 
en multitud de casos es ya inconveniente, debido a 
que la forma antitécnica como se ha realizado, lejos 
de mejorar las nuevas generaciones ha determinado 
su decaimiento. 

La FA O (organización mundial para la agricul
tura y la alimentación, dependiente de la organiza
ción de las naciones unidas: ONU) con sede en 
Roma, ha puesto especial empeño en estudiar los 
temas sobre genética y procedencia de los ganados 
vacunos. En 1946 fue creado un comité consultivo 
agrícola permanente para atender más directamen
te a estas labores, el cual recomendó en aquel año 
en su primera reunión celebrada en Copenhague, 
la confección de catálogos sobre líneas genéticas 
para facilitar el intercambio de material acerca de 
sistemas de cría entre agricultores y ganaderos. 

La FAO llegó a la conclusión de que los conoci
mientos específicos sobre · genética ganadera son 
muy limitados entre los ganaderos de los diferentes 
países del mundo y dada la gran importancia que· 
para el bienestar humano representa la industria 
pecuaria, era necesario iniciar la recolección de in
formaciones y publicarlas. 

El esfuerzo inicial de reunir información sobre· 
ganadería, cuyos resultados aparecieron en un libro. 
publicado por la entidad nombrada en 1953, se con-. 
cretó sobre los ganados de la India y Pakistán. Las. 
razones de escoger aquellos países fueron, princi
palmente, las necesidades apremiantes de los paises: 
de la zona tropical y subtropical del mundo, de me .. 
jcrar la producción ganadera y las características 
dt? las diversas razas vacunas de India y Pakistán' 
que, por estar en el trópico, son perfectamente adap
tables a climas similares de otros continentes. 
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El citado libro clasifica el ganado cebú, expresión 
ampliamente genérica, en seis grandes grupos que 
comprenden veintiocho razas, todas originarias de 
los dos grandes países citados. 

De acuerdo con lo anterior, en sentido estricto no 
es lo mismo decir, por ejemplo, ganado cebú que 
ganado ayrshire. 

La primera expresión es muy general, puesto que 
se refiere a un conjunto de razas (que comprende 
también varias su brazas o variedades) denominadas 
genéricamente con la palabra cebú. La segunda co
nesponde a una sola raza completamente definida 
y seleccionada desde antes de 1800 en el Condado de 
Ayr, en el suroeste de Escocia y que figura entre 
las principales del mundo en producción de leche. 

El uso en los países de América es llamar al ga
nado que procede de los Estados Unidos o el Brasil, 
el cual a su vez desciende de la India o Pakistán, 
con la palabra cebú, que como hemos visto no co
rresponde a una raza sino a un gran conjunto de 
razas, las cuales tienen algunas características ge
nerales comunes, pero muchas características parti
culares diferentes, de acuerdo con la clasificación 
que efectuaron los técnicos de la F AO, a la cual nos 
estamos refiriendo. 

Decimos "al ganado que procede de los Estados 
Unidos o el Brasil" porque todo el ganado cebú con 
que se ha tratado de desarrollar la producción de 
carne en América, procede de aquellos dos países, 
a través de sucesivas importaciones desde principios 
del presente siglo. Las dos naciones citadas lo im
portaron de la India o Pakistán mucho antes de que 
se conociera en el resto del Nuevo Continente. No 
tenemos noticia de que otros países americanos ha
yan importado el cebú directamente de Asia. 

Veamos cómo explican los técnicos de la F AO la 
difusión del ganado indú en otros continentes. 

"Cualquier disertación sobre el ganado de Asia 
Meridional, tratará principalmente sobre el de la 
India y Pakistán, puesto que en aquellos países se 
han desarrollado las razas más productivas entre 
las nativas de la parte sur del continente asiático. 
Las de los dos países nombrados, que pertenecen a la 
especie bos-indicus, son conocidas como cebú. En las 
Américas se las conoce también como cebú o brahma. 
Sin embargo estos son nombres regionales que no 
pueden aplicarse a la especie bos-indicus, sino a la 

clase de ganado desarrollada en el sur de los Esta
dos Unidos, como resultado del amalgamamiento de 

varias razas indúes. 

"Durante los siglos XVIII y XIX en que los euro
peos estaban colonizando nuevas regiones del mun
do, los colonizadores advirtieron en breve que en 
aquellas de climas cálidos, secos o húmedos, de bre
ves estaciones para el cultivo de pastos o largos e 
intermitentes períodos de sequía, los ganados im
portados de Europa, no podían soportar las condi
ciones climáticas severas e irregulares ni los rigo
res impuestos por las variaciones y naturaleza del 
suministro alimenticio. 

"A la par con la implantación del laboreo agt·ícola 
con instrumentos rústicos en varias de las regiones 
colonizadas de la India en aquella época (siglo XIX), 
el ganado indú se llevó a otros territorios coloniales 
europeos. La facultad del ganado indú para adap
tarse a condiciones severas de clima, atrajo la aten
ción de los pobladores y en varios de los países co
lonizados se hicieron esfuerzos para aclimatar este 
ganado, bien sin mezclarlo con otros, o bien para 
fines de cruzamiento. 

"En la propia India (como se hallaba constituida 
antes de haberle segregado el Pakistán), debido a 
la gran importancia del ganado en la economía del 
país, era natural que se concediera mucha importan
cia a su cría en siglos pasados. No obstante, los 
esfuerzos organizados para el mejoramiento pecua
rio son de más reciente origen. Debido a la enorme 
extensión del país, a las dificultades de transporte, 
a las peculiaridades de la topografía, a las condicio
nes del suelo y del clima, se desarrollaron razas y 
tipos peculiares en las distintas comarcas. Las mis
mas circunstancias enumeradas contribuyeron igual
mente a la preservación de estas razas sin cruza
miento. 

"Sin embargo, con el correr del tiempo, el comercio 
ganadero ejercido por comerciantes nómadas, el mo
vimiento anual del ganado en busca de pastos y la 
cría indiscriminada y descontrolada, produjo la mez
cla de clases, con frecuencia en detrimento de los 
ejemplares específicos. A pesar de estos factores 
desfavorables y de la carencia de sistemas técnicos 
de cría, hasta épocas recientes, la India y el Pakis
tán poseen varios tipos de ganado y muchas razas 
con características distintivas existen dentro de al
gunos de estos tipos". 

Las explicaciones anteriores permiten concluir que 
la llamada raza cebú corresponde a un conjunto de 
razas indúes, sin que en los ganados que se han 
traído a América se pueda precisar a cuáles de las 
28 que se han clasificado pertenecen específicamen
te, pues refiriéndonos concretamente a Colombia, los 
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ganados puros o de alto mestizaje muestran carac

t erísticas somáticas bastante diferentes que mues
t ran su distinta procedencia, según la clasificación 

varias veces citada: color, forma de los cuernos, 
forma de la cara, tamaño, proporciones de la gi

ba, etc. 

La clasificación del ganado cebú, efectuada por 

los técnicos de la F AO es como sigue: 

GRUPO I 

Razas 1 Kankrej. 
2 Kenwariya o Kenkatha. 

3 Kherigarh. 

4 Malvi. 
5 Tharparkar o Thari. 

GRUPO II 

Razas 6 Bachaur. 
7 Bhagnari. 

8 Gaolao. 
9 Hariana. 

10 Krishna Valley. 

11 Mewati. 
12 Nagori. 

13 Ongole. 

14 Rath. 

GRUPO III 

Razas 16 Dangi. 

16 Deoni. 
17 Gir. 

18 Nimari. 
19 Red Sindhi. 

20 Sahiwal. 

GRUPO IV 

Razas 21 Amrit Mahal. 

22 Hallikar. 
23 Kangayam. 

24 Khillari. 

GRUPO V 

Razas 25 Lohani. 

26 Ponwar. 

27 Siri. 

GRUPO VI 

Raza 28 Dhanni. 

Las tres razas Nimari, Red-Sindhi y Sahiwal, in

cluídas dentro del grupo III, son probablemente las 

que tienen mayores aptitudes para la producción de 

leche, dentro del conjunto de las 28 razas clasi
ficadas . 

Las características generales de cada uno de los 
seis grupos anteriores, precedidas de una breve no

ticia sobre este trabajo, de indudable valor para la 

ilustración de todos los hombres vinculados a la ga

nadería en el mundo, son como sigue: 

"Johnson en 1951 reunió datos de diversas fuen
tes y los compiló en un artículo muy difundido sobre 

el origen y domesticidad del "bos indicus". La ma
yoría de las variadas fuentes concuerdan en que el 

origen de este fue la extensa región que abarca la 
India, el Pakistán, Birmania y la Malaya. Olver en 

1938 y Shirlaw en 1940 han concretado evidencia 

histórica y arqueológica respecto a la existencia e 

introducción de diversas clases de ganado que pre

valecen actualmente en la parte meridional del sub
continente indo-paquistano. 

No se intentó, sin embargo, la clasificación de 

estas clases de ganados en grupos o tipos definidos 
hasta que Olver en 1938 sugirió una tentativa de 

clasificación basada en las similitudes de obvias 

características físicas. Ware en 1942 teniendo en 
cuenta la importancia de realizar estudios cientifi

cos críticos necesarios para la correcta clasificación 
de los diversos tipos y razas, acepta en general la 
clasificación de Olver con algunas modificaciones 

menores en detalles. Phillips en 1944, sintetizó aún 
más el cuadro general, al sugerir la inclusión de 
razas y tipos adecuados en los grupos generalmente 

delineados conforme a las definiciones de Olver y 
W are. Das Gupta en 1945 adoptó la clasificación 

sugerida por Olver en 1938 variando el orden numé
rico de los grupos. 

A continuación tratamos de presentar un resumen 

de estos estudios previos, para que nuestros lectores 
puedan formarse un concepto de las numerosas cla

ses en que pueden reunirse las razas descritas en 
esta publicación. 

Grupo l. Este grupo incluye ganado grisáceo de 

cornamenta en forma de lira, de amplia frente, giba 
prominente y cara delgada y de perfil plano o semi

cóncavo. Las razas principales de este grupo son las 

kankrej y la malvi. La kenwariya y la kherigarh en

cajan también en este grupo, pero están tan estre

chamente unidas con la malvi que parecen más bien 

variedades de esta que razas diferentes. La raza 
tharparkar, que parece haber sido influenciada por 

la kankrej fue clasificada por Ware en 1942 y Phi

llips en 1944 dentro de este grupo. Sin embargo, 

debe anotarse que esta raza parece haber sido in

fluenciada, particularmente en la región norte, por 

las razas de cuernos cortos del grupo II y, acaso 

con igual justificación puede incluírse en el grupo 
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II, puesto que aparece como intermedia entre am
bos grupos. 

Grupo II. Es este un ganado de cuernos cortos, 
blanco o gris claro, con cráneos en forma de fére
tro, gibas poco prominentes y caras de perfil ligera
mente convexo. Las razas bhagnari, hariana y on
gole se destacan como tipos característicos e impor
tantes de este grupo. La mewati, que puede incluír
se también dentro de este grupo, parece haber evolu
cionado de cepa hariana, con trazas de influencia de 
la gir del grupo III, y de la kankrej o la malvi del 
grupo I. La nagori y la rath están más estrechamen
te allegadas a la raza hariana de este grupo. La gao
lao, por otra parte, está igualmente emparentada con 
la ongole. La raza krishna valley, que es de origen 
mucho más reciente y puede clasificarse en este gru
po, presenta indicios de sangre de ongole junto con 
alguna influencia del tipo gir del grupo III y posible
mente de la kankrej del grupo l. Phillips en 1944 
clasifica a la bachaur en este grupo. Parece estar 
emparentada con la hariana. 

Grupo III. Ware en 1942 y Phillips en 1944 aseve
ran que el ganado de este grupo es de constitución 
más pesada y provisto de papada colgante, frente 
prominente y cuernos laterales y con frecuencia 
curvados. Generalmente ostentan manchas rojas o 
blancas o diversos matices de rojo y blanco o rojo 
puro, pardo o carmelita. La gir es la raza original 
más importante que parece haber influenciado la 
mayoría de las otras en este grupo. Olver, sin em
bargo, señala que razas como la red-sindhi y la sa
hiwal parece que también comportan indicios de 
sangre del ganado rojo y pardo de Afganistán. El 
tipo de ganado afgano fue clasificado en el grupo V 
por W are en 1942, y es probable que este tipo, 
junto con el de la región montañosa de Las Bela 
en el Beluchistán, sea la cepa de la cual procede la 
raza red sindhi, aun cuando tanto la sahiwal como 
la red sindhi, parece que comportan definidamente 
indicios de sangre de la gir. Otras razas como la 
deoni, nirnari y dangi son probablemente de más 
reciente origen y parece haber sido influenciadas 
por la gir. Como tales están clasificadas en este 
grupo. 

Grupo IV. El ganado de este grupo se compone de 
animales de tamaño mediano, de sólida contextura, 
de robustas ancas y piel templada. La característica 
más sobresaliente de este ganado es la conforma
ción de la cabeza y cornamenta. La frente es pro
minente y los cuernos emergen del tope de la cabeza 
bastante unidos en forma vertical y hacia atrás, 
siendo muy puntiagudos. El ganado de este grupo, 

al que suele en ocasiones denominarse como "gana
do de tipo mysore" es eminentemente apto para la
bores activas y de resistencia con el arado o en los 
caminos, pero temperamentalmente muy sensitivos 
y propicios a la fiereza. El colorido de este ganado 
es generalmente de un tinte grisoso, variando de 
casi blanco a casi gris oscuro o negro. Incluídos en 
este grupo figuran la arnrit rnahal, hallikar, kanga
yarn y khillari. 

Grupo V. El ganado incluído en este grupo per
tenece a una mezcla heterogénea de diversas estir
pes. Es ganado pequeño, negro, rojo o pardo, con 
frecuencia dotado de largas franjas o manchas blan
cas. El testuz y la giba suelen estar cubiertos de 
pelo grueso. Son activos y de pequeña papada col
gante. Son de cornamenta corta o ligeramente en 
forma de lira. Este ganado pequeño es capaz de 
sustentarse en condiciones en que los animales ma
yores no podrían sobrevivir y puede rendir buen 
servicio como lechero, para trabajos diversos en 
las regiones montuosas y para labranzas livianas. 
Las razas se encuentran diseminadas en toda la In
dia y el Pakistán, y particularmente en el Himalaya, 
en las montañas de Beluchistán, en las escabrosas 
regiones del norte pakistano y en trechos selváticos 
pobres de toda la región. Las razas más destacadas 
de este grupo son la Johani del Pakistán, la ponwar 
de Uttar Pradesh (conviene anotar que el ganado 
cebú de Madagascar acusa una gran similitud con 
el ponwar), la siri de las estribaciones del Himalaya 
en las vecindades de Bhutan y Darjeerling, y las 
afganas del extremo septentrional del Pakistán. En 
casi todas las razas de ganado de este grupo la 
posición de la giba puede describirse como "cervico
toráxica", pero es interesante anotar que en el ga
nado siri la posición de la giba es toráxica al igual 
que en algunos cebúes africanos. 

Grupo VI. La raza dhanni procedente de la comar
ca septentrional de Punjab en el Pakistán es la única 
difícil de clasificar en cualquiera de los grupos an
teriores y Phillips en 1944 la asignó sola al grupo 
VI. Los animales son de tamaño mediano, compac
tos y activos. La papada y piel son tirantes. El pe
laje es generalmente bastante lustroso. El colorido 
en la mayoría de los casos consiste en manchas ne
gras o rojas sobre pelaje blanco que varía de ani
males casi blancos con manchas parejamente disemi
nadas por el cuerpo (similares a las de los perros 
dálmatas), a animales que son predominantemente 

' negros o rojizos con manchas típicas visibles única
, mente en determinadas partes. 

(Continuará) 

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



REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLJCA 441 

RESEÑA SEMESTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Resumen de la situación económica 

29 semestre de 1959. 

AGRICULTURA 

Grandes beneficios recibió la agricultura en este 
período por las abundantes lluvias alternadas. Se 
destacaron, la producción de maíz, superior a la 
pasada; las mayores siembras de tabaco que en la 
región sur cuenta con 258 cultivadores; la gran co
secha de papa que sobrepasó apreciablemente a la 
anterior (segundo semestre de 1958); un segundo 
ensayo ejecutado en 1.450 plazas de algodón que 
produjo unos 1.150 kilos por plaza; aumento notable 
en la producción de caña de azúcar que en 1960 ya 
dará sobrantes; el cultivo de fique, orientado con 
acierto, se ha extendido ostensiblemente, aumentán
dose la producción alrededor del 20% y por último, 
las siembras de fríjol que mostraban tendencia al 
abandono, han cobrado nuevo impulso en las comar
cas del sur del departamento. 

Este panorama favorable es fruto también de la 
tranquilidad que ha venido acentuándose en el Cau
ca y del empeño de todos los hombres de trabajo 
por buscar el progreso en todos los frentes y conso
lidar el ambiente de confianza que ha venido rei
nando últimamente. 

Algodón-El resultado satisfactorio de los ensa
yos efectuados en 1958, creó favorable ambiente en 
los municipios de Santander, Caloto, Corinto y Puer
to Tejada. Las 1.450 plazas sembradas rindieron en 
promedio 1.150 kilos cada una, divididos en tres 
partes: una de calidad superior, otra corriente y 
otra inferior. El precio medio fue de $ 1.700 la 
tonelada y los costos de produc.ción por unidad de 
superficie, $ 1.421 en Caloto y Corinto y $ 1.560 
en Santander, aproximadamente. La deficiente orga
nización del mercado entorpeció las operaciones a 
tal punto que algunos productores tuvieron que ven
der la fibra en el Tolima, pues las compras en 
Buga fueron muy demoradas y limitadas. 

Arroz-Desplazado de los municipios antes ano
tados, por el algodón, apenas se cultivaron unas 4.050 
plazas que rindieron entre 108 y 120 arrobas cada 
una. Se recolectaron alrededor de 461.700 arrobas 
que a $ 10.55 (precio de productor), representan 
la suma de $ 4.870.935. El costo medio de produc-

ción por plaza se estima en $ 1.500, de acuerdo con 
el estado de las tierras y los cuidados a los cultivos. 

Cacao-Este cultivo ha mostrado alternativas muy 
fuertes. Más de una vez han parecido inútiles los 
múltiples esfuerzos por elevar la producción y se 
ha iniciado el abandono de las plantaciones. Luego 
se reincide en los cuidados y lucha contra las pla
gas y enfermedades con la esperanza de lograr al
gún beneficio. 

En el semestre que se reseña se renovó el interés. 
Los cacaotales del norte del Ca uca que representan 
unas 5.000 plazas, rindieron unas 70.000 arrobas, 
cuyo precio promedio de $ 80 por arroba ha venido 
a mejorar la situación de agricultores muy pobres 
que se empeñan en continuar este cultivo tradicio
nal, el cual realizado técnicamente, daría al país 
grandes beneficios, ya que el déficit de producción 
es tan considerable. 

Café-Las plantaciones no han aumentado. En 
este periodo recibieron más bien acción selectiva 
y no se recolectó el grano, esperándose que a prin
cipios de 1960 se obtendrá una magnífica cosecha 
en cuanto a calidad y abundancia. 

Caña de azúcar-Finalizando el primer semestre 
de 1959 se advirtió que el incremento de las siem
bras empezaba a presentar tendencias hacia la su
perproducción, que los expertos estiman en 100.000 
toneladas para 1960. 

Teniendo esto en cuenta y la falta de nuevos 
ingenios que transformen el producto, no se han 
intensificado las siembras. La caña sembrada en 
el segundo semestre de 1958 se benefició en los 
primeros meses de 1960. Hay unas 34.000 plazas 
cuyo rendimiento se aprecia en 90 toneladas por 
plaza en 18 meses, o sea 3.060.000 toneladas. 

Por las razones expuestas el precio bajó de $ 32 
a $ 30 la tonelada en los sectores cercanos a los 
ingenios y descendió hasta $ 25 en las zonas apar
tadas. Se ha calculado el costo de producción por 
plaza entre $ 1.570 y $ 1.750 en 18 meses. 

Fique-Las campañas de aumento de los cultivos 
han resultado muy eficientes. En el período comen
tado se extendieron notablemente en los municipios 
de Totoró, Silvia, Piendamó, Cajibío, El Tambo y 
Timbío, mientras mejora en gran forma el cultivo 
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extenso de las cercanías de Popayán, que es de 
1.172 plazas. 

La extraordinaria dispersión de los cultivos y su 
empleo para demarcar linderos de propiedades o 
cercas en las fincas, dificulta mucho el cálculo del 
área sembrada. Las informaciones recibidas de mu
chos agricultores permiten deducir que hay actual
mente en Cauca entre 3.600 y 3.900 plazas, cuyo 
rendimiento normal se calcula entre 500 y 600 kilos 
de fibra seca por plaza y año. La producción del 
semestre se estima en unas 550 toneladas corres
pondientes a los viejos plantíos que han sido me
jorados. 

El precio de compra en Popayán fluctúa de acuer
do con la calidad y arreglo de la fibra, entre $ 20 
y $ 22 la arroba, siendo más frecuente el último. 

En el mercado de Medellín, principal centro de des
tino del fique caucano, varía entre $ 22.50 y $ 24.00. 

Continúan los problemas de falta de personal, es
pecialmente en épocas de cosecha de café, y el de 
la carestía de la maquinaria para beneficiar la fibra. 
Al mismo tiempo, los compradores se hacen más 
exigentes en cuanto a la selección de las clases que 
requieren para la elaboración de empaques. 

Maíz-Los óptimos resultados de las cosechas en 
el primer período del año hicieron incrementar las 
siembras, especialmente en los municipios de Mer
caderes, El Bordo, Bolívar, San Sebastián y Alma
guer, en el sur del departamento y Caloto, Miranda 
y Puerto Tejada en el norte. 

El área cultivada en todas las regiones enumera
das se calcula en 17.200 plazas que produjeron alre
dedor de 246.000 cargas ( 125 kilos) que tuvieron los 
siguientes precios medios: en el norte $ 60 la car
ga; en el sur $ 50. El costo de producción por 
plaza para todo el territorio citado varía entre $ 600 
y $ 650. En el norte los arriendos de tierras son 
más altos, lo cual se compensa allí con mayor faci
lidad y economía en los transportes y con el empleo 
de maquinaria. 

Papa-N o obstante las condiciones climáticas pro
picias y la facilidad para combatir la plaga de la 
babosa que afectaba las plantaciones, el cultivo no 
experimentó intensificación apreciable en extensión, 
porque si varios agricultores lo acrecentaron, otros 
lo abandonaron. 

Hubo pues estacionamiento en cuanto al área sem
brada, pero aumentó notablemente el rendimiento de 
la cosecha. En 153.600 cargas ( 125 kilos) se estima 
esta. 

Permanecieron sin variación los precios de $ 55 a 
$ 60 para la carga de primera clase y $ 45 a $ 50 
para la de segunda. 

Tabaco--En los municipios de Mercaderes y Pa
tía se han iniciado cultivos de la hoja. Hay 258 
apareceros, cada uno de los cuales tiene alrededor 
de 5.500 matas. 

El área cultivada es de unas 70 plazas y la pro
ducción media de cada una es de 1.480 kilos en 
siete meses. 

En el municipio de Santander (norte) hay un pe
queño cultivo de 20 plazas que dan, en término 
medio, 1.450 kilos cada una en seis meses. 

GANADERIA 

Lo mismo que para la agricultura, fue muy bené
fico para la ganadería el clima, durante el semestre. 
Hubo gran abundancia de pastos y además se ha 
propagado la siembra de las clases llamadas "pun
tero" y "pangola". 

Los cálculos, al finalizar el año de 1959, dan un 
total de 643.000 cabezas vacunas. Es conveniente 
tomar estas estimaciones con las debidas r eservas 
porque la única cifra real sería la que resultaría 
de un censo técnicamente realizado. 

Las actividades de cría y ceba de ganado vacuno 
fueron completamente normales durante el período 
reseñado. Los principales mercados del ganado gor
do caucano, después de atender las necesidades in
ternas, son las ciudades del Valle del Cauca. En 
el semestre el comercio de ganado con otros depar
tamentos fue muy activo, notándose aumento apre
ciable en comparación con períodos anteriores, im
posible de dar en cifras por razones obvias. 

La selección de razas permanece más o menos 
estacionaria. En el ganado de climas medio y cálido 
ha aumentado mucho la mezcla con cebú, de modo 
que el criollo tiende a desaparecer. El ganado le
chero del clima frío, hace muchos años ha venido 
siendo objeto de cruzamiento con razas europeas: 
holstein, normanda, etc., existiendo ya, sobre todo 
en las cercanías de Popayán una clase de ganado 
cruzado similar al común de la Sabana de Bogotá. 

El sacrificio de ganado vacuno en el departamen
to, aparece en las cifras siguientes, en los cuatro 
últimos semestres: 
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1958-Primer semestre .. .. ...... ... ....... . 

Segundo semestre ........ .. ..... . . . .. . 

1959-Primer semestre . . . .. . .. .... ........ . 

Segundo semestre . . ... . ... ..... . . .... . 

Cabezas 

vacunas 

24.392 

24.688 

22.463 

21.269 

Las mismas cifras para Popayán aparecen en se
guida: 

Cabezas 

vacunas 

1958-Primer semestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 389 

Segundo semestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .110 

1959-Primer semestre. . . .. .... .. .. ...... .. 4.114 

Segundo semestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 217 

Por no efectuarse ferias en el departamento, no 
es posible dar precios discriminados de los diferen
tes renglones. El ganado gordo tuvo fluctuaciones 
de $ 2.10 a $ 2.60 el kilo en pie, según las calidades, 
lo que representa un aumento de $ 0.20 por kilo, 
durante el semestre. 

MINERIA 

La reconocida riqueza mineral del subsuelo cau
cano, que con frecuencia ha despertado interés, se 
explota muy limitadamente, debido a los múltiples 
problemas inherentes a tal actividad: dificultades 
de transportes, costo de maquinaria e instalaciones, 
estudios técnicos, etc. 

Con métodos de rusticidad primitiva se extrae oro 
en los municipios de Guapi, Timbiquí y López, en la 
costa del Pacífico, Bolivar y San Sebastián al sur 
del departamento y con instalaciones un poco más 
avanzadas en El Tambo. 

La producción registrada en los últimos tres años 
es la siguiente: 

1967 .............. . . 

1958 ............... . 

1959 ............... . 

Onzas troy 

5.626 

6.834 

5.397 

INDUSTRIA 

Porcentaje de la 

producción nacional 

1.7% 

1.6% 

1.4% 

El único renglón importante en el departamento 
es la transformación de la caña de azúcar. 

Los tres ingenios azucareros que existen en el 
norte del Cauca, municipios de Puerto Tejada, Ca-

loto y Miranda, laboraron continuamente, excepto 
el de Bengala que afrontó un paro huelguístico, por 
fortuna solucionado pronta y satisfactoriamente. 

La producción conjunta mensual fue de 35.000 
bultos, o sea 210.000 en el semestre, cifra que aven
taja en 25% la del segundo semestre de 1968 y en 
5o/o la del primero de 1959. 

Hubo también máxima actividad en los trece in
genios y trapiches paneleros que hay en la misma 
zona, los cuales ocupan 3.000 obreros. La produc
ción mensual durante el semestre fue de unas 38.000 
cajas, con precios entre $ 28 y $ 30 por unidad. 

En los municipios de Bolivar, Mercaderes, Caji
bío, El Tambo, Morales y otros también se elabora 
panela. 

Los cálculos totales de la producción mensual son 
de 64.300 cajas, cantidad ampliamente suficiente pa
ra el consumo del departamento y con gran margen 
para enviar al Valle del Cauca, en cuyos mercados 
se expende la casi totalidad de la panela que se 
elabora en la región plana del norte del Cauca. 

CONSTRUCCION PARTICULAR 

A pesar de la fuerte alza de los materiales de 
construcción y la dificultad para obtener algunos, 
esta actividad, aunque de pequeñas proporciones en 
Popayán, ha tenido apreciable adelanto. 

El movimiento en los cuatro últimos semestres 
es el siguiente: 

Número Areas P resupuestos 

de construidas aproximados 

edificios m2 $ 

1958-Primer semestre .. 18 3.162 280.000 

Segundo semestre .. 46 6.827 1.102.000 

1969-Primer semestre .. 112 16.341 2.179.000 

Segundo semestre .. 67 11.159 1.430.000 

Las compraventas de propiedad raíz muestran las 
cifras siguientes: 

Número de Val01' 

operaciones $ 

1968-Primer semestre ..... 706 5. 646.000 

Segundo semestre .•.•. 1.394 7.817.000 

1959-Primet' semestre .•... 794 5.599.000 

Segundo semestre ..... 1.407 7.819.000 
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Los datos de hipotecas bancarias y particular:~s 

aparecen en seguida: 

Número de Val01' 

operaciones $ 

1958-Primer semestre ... . . 167 964.000 

Segundo semestre . .... 166 1.179. 000 

1959-Primer semestre . .. .. 182 1.663.000 

Segundo semestre ..... 194 2.366.000 

El Instituto de Crédito Territorial terminó las 34 
casas iniciadas a fines del primer semestre de 1959 

y proyectó completamente la urbanización de Pan
diguando, que comprende la construcción de 556 ca
sas para familias pobres. Los presupuestos para 
estas habitacio¡;¡e:; son de $ 6 .. 500 y $ 7.000. 

MOVIMIENTO BANCARIO 

Las cifras p1ás importantes de esta actividad en 
Popayán al fjna~izar el semestre resefiado, compa
rándolas con igual fecha del año anterior son las 
siguientes: 

DEPOSITO S 
.l 

A la vista y antes de 80 dfas 
en rnonedá legal ...........•.• 

A la vista y antes de 80 dfas en 
otras especies reducidas a mo-
neda legal. ...... 0 ............ . 

Dep6sitos de ahorros ... o o ••••••• 

Dep6sitos a más de 30 dfas ... . 

Total de dep6 itos ....... . 

Dic. 81/1958 

$ 

20.073.146 

104.774 

4.619.570 

669.116 

26.466 .604 

CARTERA 

Obligaciones descontadas 

Obligaciones descontables 

Obligaciones no descontables .... 

Total de cartera ........ . 

Dic. 81/1958 

$ 

3.709.427 

7. 368.197 

16 .821.949 

26 .889.573 

Dic. 31/1959 

20.762.808 

72.476 

6.036. 726 

65.115 

25.986.126 

Dic. 31/1969 

$ 

4.554. 776 

7. 699.967 

13.261.260 

25.506 .003 

CHEQUES PAGADOS DIRECTAMENTE 

Y POR COMPENSACION 

Diciembre 

de 1958 

$ 

47.338.000 

Diciembre 

de 1959 

$ 

58.930.000 

PRESTAMOS VIGENTES DE LOS BANCOS COMERCIALES 

EN CAUCA, SEGUN DESTINO 

Café ...•..... ............... 

Otros cultivos .. .. o •• o. o o •• o. 

Gnnaderfa . o ••••••••••••••••• 

Minerfa .... ................ . 

Industria ... o o o o o o o. o o •• o. o •• 

Comercio . o. o . o •• o o o •••••• • o. 

Transportes • . . o o . o o o o •• o o o. o 

Construcciones o ..... o o •• o • ••• 

Fiscales .............. 0 •• o • ••• 

Servicios públicos y fomento. 

Finanzas y seguros. o o o ••••••• 

Servicios .......•..... ....... 

Consumo ............. ....... . 

Damnificados ...... .... .. .... . 

Finca rafz urbana ......... ... . 

Dic. 31/1958 

$ 

172.450 . 00 

856.499 o 34 

6. 900.026. 80 

128.422.00 

253.946. 88 

2.382.551.06 

25.807.93 

379.623.38 

714.825.63 

837.500.00 

..... .. ... 
470.148.69 

371.001.76 

·········· 
l. 686.61 

Dic. 31/1959 

$ 

173.806.18 

l. 060. 771 . 27 

7.878.712.82 

53.695.38 

189.336.86 

3.267 .240.10 

18.526.12 

380.946.33 

723.778.79 

520.000 .00 

. ......... 
361.609.08 

628.917.48 

........... 
1.367. 94 

Totales. • . . . . . . . . . . . . . . . 18.493.890.08 15.248. 698.36 

COMERCIO 

Normal fue esta actividad en Popayán, durante 
el periodo reseñado. De acuerdo con las cifras de 
valor de las ventas mensuales en los almacenes más 
importantes de la ciudad, que son muestra suficiente 
del movimiento total del comercio, el volumen de 
ventas superó en 17% el del segundo semestre de 
1958. 

Los p1·ecios mostraron ascenso que puede apre
ciarse en 10% durante el período resefíado. 

El movimiento de constitución de sociedades y 
aumentos de capital presenta el siguiente resultado 
en 1958 y 1959. 

Númet·o Valor$ 

1968-Primer semestre ........ 17 1.497.000 

Segundo semestre ........ 14 2. 799.000 

1959-Primer semestre ........ 7 417.000 

Segundo semestre ........ 10 3.328.000 

J • 
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RESEÑA SEMESTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Resumen de la situación economiCa 
29 semestre de 1959 

AGRICULTURA 

En las regiones sur y oriente del departamento 
hubo buenas condiciones de clima. En el norte las 
lluvias no fueron suficientes y oportunas para bene
ficiar los cultivos usuales, habiendo tenido escasos 
rendimientos el ajonjolí, el café y el maíz. En la 
primera zona citada disminuyó la superficie culti
vada de ajonjolí y de arroz; los municipios de !ba
gué, Saldaña, Espinal y Guamo son los principales 
en este último cultivo. En café, la producción aumen
tó con respecto a la cosecha anterior. En cuanto 
a maíz, los rendimientos se elevaron notoriamente, 
aunque es muy difícil calcular el área cultivada 
porque está muy diseminada en pequeñas parcelas 
y en gran parte de los casos intercalado con otros 
productos. 

Los agricultores esperan obtener mayor crédito 
para sus siembras de 1960, ya que la situación de 
orden público en el departamento ha mejorado, con 
lo cual diversas zonas pueden reintegrarse a la pro
ducción, empleando así el trabajo de muchos cam
pesinos que habían abandonado sus labores por la 
inseguridad. 

Al consolidarse la normalidad en el departamento, 
se espera gran resurgimiento en la producción agrí
cola y pecuaria, ya que puede apreciarse que en un 
80%, la economía tolimense gira alrededor de estas 
dos actividades. 

Ajonjolí-La extensión cultivada en el departa
mento puede estimarse en unas 14.000 hectáreas. 

N o fue completamente benéfico el régimen de llu
vias. De agosto a octubre hubo verano y después 
invierno excesivo que ocasionó daños a no pocos 
cultivos. 

Los agricultores se quejan de las continuas alzas 
en los costos de producción, expresando que por 
esto el precio fijado para las ventas a las fábricas 
de grasas, $ 1.350 la tonelada, ya no los remunera 
suficientemente. 

A pesar de la campaña contra enfermedades y 
plagas, todavía varias afectan el ajonjolí, como el 
pulgón, gusano tierrero, falso medidor y la fusa
riosis. 

El rendimiento de producción por hectárea fluc
tuó entre 400 y 600 kilos, según la zona de sanidad 
de los cultivos y las condiciones del régimen climá
tico. Los cálculos sobre rendimientos en esta cose
cha dan una cifra de 7.000 toneladas, aproximada .. 
mente, cuyo valor al precio oficial ya citado es de 
$ 9.450.000. 

Arroz-En la zona norte· no aumentó el área cul
tivada, quizá por la falta de tierras con riego. En 
las llanuras del Coello y el Saloaña, con agua de 
estos ríos y en el municipio d'e Ibagué con irriga
ciones particulares de los ríos Combeima, Doima y 
Opia ha ocurrido algún incremento del cultivo. 

Afectaron esta cosecha la mariposa blanca, las 
ratas en grandes cantidades, los hongos, la liendre 
puerco y el gusano de la hoja. Sigue siendo gran 
problema el "arroz rojo", pues no sc ·'ha podido con
trarrestar satisfactoriamente; esto representa pér
didas en el precio del artículo, por lo menos del15%. 

De perspectivas poco halagadoras para el des
arrollo del cultivo de arroz, es el bajo rendimiento 
que dieron en esta cosecha las tierras del Guamo y 
Saldaña, debido a su siembra ininterrumpida y a la 
falta de técnica. En la mayoria de los cultivos se han 
recolectado de 20 a 30 bultos (de 62 % kilos). Antes, 
el rendimiento más bajo era de 35 bultos por hec
tárea. Todos los agricultores están acordes en que 
esta merma no puede continuar y que es preciso 
adoptar soluciones adecuadas. 

El incremento que ha logrado el cultivo del an-oz 
en otras secciones del país ha repercutido, como es 
natural, en los mercados internos del Tolima. La 
oferta del artículo se ha heého últimamente más 
insistente y se observa que la principal demanda 
es por la clase excelso de primera. Como no toda 
la producción sale de esta clase, las corriehtes e 
inferiores han registrado descenso en los precios al 
por mayor, como se ve en las cifras siguientes: 

Junio Septiembre Diciembre-
1959 1959 1959 

$ S $ 
Carca - 125 kilos 

Arroz de primera 220.60 219 . 18 225.0~ 
Arroz de segunda 194.75 187.48 180.0~ 

Arroz de tercera 163.51 162 .40 165.00 

Libra - 500 eramos 
Arroz de primera 0.99 0.99 1.04 
Arroz de segunda 0.87 0.87 0.91 
Arroz de tercera o. 77 0.75 0.79 
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Los precios minoristas mostraron ascenso en di
ciembre último, respecto de los dos meses anterio
res comparados. 

Los precios de venta de las trilladoras de !bagué, 
Espinal y Guamo, a los comerciantes mayoristas 
fueron como sigue: 

Junio Diciembre 

1969 1969 

$ 
Carp - 125 kilos 

Pilado excelso de primera .......... 216.00 220.00 

Pilado excelso de segunda ....... ... 200.00 176.00 

Pilado corriente .................... 183.00 160.00 

Ligera declinación mostraron los precios de ven
ta de los cultivadores a las empresas de transfor
mación: 

Carra - 125 kilos 

Paddy seco de primera ..... • ....... . 

Paddy verde de segunda ...........• 

Junio 

1969 

$ 

120.00 

110.00 

Diciembre 

1969 

116.00 

106.00 

N o ofreció modificación la cuantía máxima de 
$ 2.100, ni la mínima de $ 1.800 en el costo de 
producción por hectárea, en esta cosecha. Los gastos 
principales: arriendo de la tierra y su preparación, 
semillas, irrigación, abonos y gastos para comba
tir plagas y enfermedades, permanecieron más o 
menos estables. 

Se ha calculado que el Tolima solo podrá consu
mir el 40 o/o de la actual cosecha, de modo que el 
60 % debe ir a otros departamentos: Antioquia, Cal
das y Cundinamarca, principalmente. Los producto
res dicen que en esta ocasión el mercado no tendrá 
el carácter' a'celerado que registró anteriormente. 

En términos generales; se aprecia que solo el 
60 o/o del área sembrada, produjo 40 bultos (de 62% 
kilos) por hectárea. En este caso la utilidad se 
calcula en $ 300. Al cosechar 30 o 20 bultos, que fue 
el rendimiento promedio e~ el resto, los beneficios 
bajan notoriamente. 

Café-De octubre a enero se recolecta la "tra
viesa". 

Esta cosecha representaba en tiempos normales 
la tercera parte de la principal. La grave situación 
que se prolongó tanto en el departamento, había 
determinado el abandono de muchas regionés pro
ductoras y por lo tanto la disminución progresiva 

de los rendimientos. Como parte muy considerable 
de la población campesina ha podido reintegrarse al 
trabajo, la producción aumentó en forma muy apre
ciable. Para el Tolima la producción de los dos últi
mos años se calcula así: 1.478.000 bultos (de 62% 
kilos) en 1958 y 1.571.000 bultos en 1959. 

Buenas condiciones climáticas reinaron durante el 
ciclo vegetativo. En varios municipios se registraron 
rE-ndimientos de 10 y 12 bultos por hectárea. Hace 
tiempo, tales beneficios no pasaban de 8 bultos. La 
clase del grano fue también de calidad mucho mejor 
en esta cosecha. 

En las poblaciones esencialmente cafeteras la Fe
deración Nacional ha intervenido eficazmente en las 
compras, pagando la carga a $ 395. En !bagué y 
Chaparral que tienen almacenes generales de depó
sito, a $ 405. Los precios que regían en junio de 1959, 
eran $ 370 y $ 380, respectivamente. Las compras 
de los particulares se desarrollaron en forma res
tringida por causa de la inferioridad de sus precios. 
Sin embargo, tales compras experimentaron también 
alza, pues de $ 360 en junio pasado, llegaron hasta 
$ 380 a fines del año. 

Maíz-Participación notable en la expansión de 
la actividad agrícola en el Tolima, tuvo también 
el maíz. Es sabido que poder calcular la superficie 
sembrada es labor muy difícil, porque se trata en 
general de pequeñas parcelas diseminadas en mu
chos municipios. Sin embargo, las investigaciones 
realizadas permiten concluír que se incrementó apre
ciablemente el cultivo del grano. 

El costo de producción por hectárea subió de $ 450 
en el año pasado, a $ 550 en el presente en los 
terrenos planos, susceptibles de emplear maquinaria 
agrícola. En las zonas donde el cultivo es manual, 
varió de $ 350 a $ 400 en los mismos períodos. 

El rendimiento promedio por hectárea fue de 9 
cargas (de 125 kilos). El precio de venta de los 
productores osciló entre $ 55 y $ 65 la carga. 

En las siembras se han venido utilizando las va
riedades regionales llamadas "yucatán" y "guaca
mayo", así como semillas híbridas más ventajosas, 
que ha distribuído la Caja Agraria. En la granja 
experimental del Espinal se han iniciado ensayos 
con variedades especiales para climas cálidos y se
cos, con aplicación de riego. 

Cultivos de menos importancia en la región fría 
del norte del departamento (estribaciones de la cor
dillera) son la cebada y el trigo. Se aprecia en 550 
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hectáreas la superficie sembrada de la primera. So
bre el segundo no existen cálculos. La producción de 
estos dos artículos permanece estacionaria. Hay poco 
aliciente para el cultivo del trigo por existir en El 
Líbano una sola empresa transformadora cuyos pre
cios de compra a los productores no son conve
nientes. 

En la región de Murillo (El Líbano) hay unas 
3.500 hectáreas cultivadas de papa. El clima fue 
favorable para la cosecha y se obtuvieron alrededor 
de 70 cargas por hectárea, aunque el rendimiento 
fue inferior al de la cosecha pasada. Se presentó 
baja considerable en los precios, debido a la super
producción en los departamentos mayormente pro
ductores, lo cual ha causado graves perjuicios a los 
agricultores tolimenses. 

Los precios fluctuaron así en El Líbano, durante 
el semestre, para la carga de 125 kilos: 

1969 Papa gruesa Papa pareja 

$ 

Julio ........................ 50.00 40.00 

Agosto ...................... 40.00 80.00 

Septiembre ··················· 86.00 26.00 

Octubre ...................... 35.00 26.00 

Noviembre ................... 26.00 16.00 

Diciembre .................... 25.00 15.00 

GANADERIA 

Durante el semestre fueron benéficas las condi
ciones climáticas, de modo que hubo gran abun
dancia de pastos. 

N o obstante, prevalecen aún en parte las condi
ciones adversas que por varios años han causado 
tanto detrimento a la industria. Es sabido que la 
violencia y el abigeato ocasionaron daños incalcula
bles en muchas regiones eminentemente ganaderas. 
Todavía no ha sido completa la recuperación, que 
tomará aún tiempo considerable. Ante todo hay ne
cesidad de reprimir el robo de ganado que aún sigue 
afectando gravemente a muchos ganaderos. Aunque 
las entidades han activado la concesión de crédito, 
este no ha llegado a todos los damnificados. 

Por las razones expuestas es difícil dar dato 
aproximado de las existencias actuales de ganado 
vacuno en el departamento. Un cálculo del Banco 
Ganadero, da 763.000 cabezas de vacuno para 1957, 
cifra que de seguro han disminuido por las causas 

.anotadas. 

La reorganización de las ganaderías que se ade
lanta, tiene como base la cría, porque no hay otra 
forma de restablecer la industria antes tan flore
ciente, sobre base firme. El Fondo Ganadero del 
Tolima llevó de otros departamentos durante 1959, 
2.256 cabezas de las cuales 1.124 corresponden a 
hembras aptas para la reproducción, que según el 
sistema de fomento de esta entidad se han dado 
en compañía a los propietarios de fincas con pasto 
pero sin ganados. 

El mejoramiento de razas ha seguido su curso, 
dentro de las facilidades de crédito selectivo con 
que se ha contado, los servicios de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería y los recursos de los 
particulares. El gobierno tiene puestos de monta 
en numerosos municipios, los cuales prestan gran 
servicio a los ganaderos de escasos recursos que 
no disponen de reproductores de alta selección. 

Predomina el desarrollo del ganado cebú en todo 
el departamento, del cual hay muy florecientes y 
selectas ganaderías en muchos municipios. También 
se ha notado avance en otras razas: pardo-suizo, 
santa-gertrudis y holstein. 

La feria semestral de Girardot que sin duda re
presenta un verdadero incentivo para la ganadería 
tolimense por ser tan firme y seguro mercado, sig
nifica un movimiento de ganados que últimamente 
ha sido inverso a como se efectuaba en épocas nor
males. Es decir, antes el Tolima y el Huila, eran 
los departamentos que enviaban el mayor porcen
taje de vacunos a Girardot. Ahora, en razón de la 
urgencia de repoblar numerosas zonas tolimenses, 
es mayor el número de cabezas que salen con des
tino a tales regiones, que las que se llevan para 
ofrecer en la feria. 

El sacrificio de ganados en el departamento tuvo, 
en total, leve ascenso en el semestre reseñado, en 
comparación con el anterior, como lo muestran las 
cifras siguientes: 

ler. semestre 2o. semestre 

1969 cabezas cabezas 

Ganado vacuno ············ 49.642 49.088 
Ganado porcino ............ 16.676 16.361 
Ganado ovino ·············· 9 121 
Ganado caprino ............ 8 41 

Totales ............ 66.236 65.611 

N o obstante, las cabezas vacunas sacrificadas dis
minuyeron en el segundo semestre, como consecuen
cia lógica de las condiciones anormales en esta rama 
de la ganadería . 
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En cuanto a la producción de leche, excluyendo 
unos pocos municipios donde ha permanecido esta
cionaria, las informaciones recogidas han sido uná
nimes en que se ha logrado algún avance. Como 
es natural, no es posible dar cifras de producción 
en el departamento. Tan solo se dispone de las de 
consumo en !bagué y Honda que tampoco repre
sentan el 100%. Sin embargo, muestran ascenso que 
indica lógicamente la misma tendencia en la pro
ducción. 

1959 

Primer semestre .. . .... . .. : . 

· Segundo semestre ... . ..... . . 

lb agué 

litros 

1.469.645 

1.693.919 

Honda 

litros 

814;875 

859.997 

Los veterinarios oficiales y particulares han infor
mado que se presentaron algunos brotes de fiebre 
aftosa en !bagué y Cajamarca, controlados oportu
namente. Las enfermedades comunes: carbón bacte
ridiano, hematuria, tétano, septicemia hemorrágica 
y parasitismo intestinal, han sido tratadas eficien
temente sin que estas afecciones hayan ocasionado 
mayores pérdidas. 

El cólera porcino sí ocasionó perjuicios impor
tantes, pues en algunos municipios exterminó hasta 
el 20 o/o de las existencias. 

CONSTRUCCION PARTICULAR 

El movimiento de edificaciones en !bagué, duran
te 1959 se discrimina así: 

Primer Segundo 

1959 semestre semestre 

Número de edüicaciones .. 143 146 

Area total del solar m2 •• 82.262 65.927 

Area total de los pisos . . 39 . 820 39.623 

Valor total presupuesto . .. 10.515.000 9 .682.000 

La actividad en los dos semestres es muy análoga, 
solo que el presupuesto total en el primero es ma
yor, debido a la construcción de un valioso edificio. 

Buena parte de la actividad se orientó a la cons
trucción de habitaciones familiares de uno y dos 
pisos, pues el problema de la vivienda en !bagué 
figura entre los más agudos que afrontan los habi
tantes de aquella capital. Contribución oportuna pa
ra aliviar esta difícil situación es la del Instituto 
de Crédito Territorial que inició la edificación de 28 
casas para obreros. 

El crédito bancario ha contribuido también efi
cazmente en el desarrollo de la construcción. En 
el semestre reseñado los bancos comerciales con
cedieron $ 823.000 y el Banco Central Hipotecario 
$ 593.000. 

Los materiales de construcción han experimenta
do muy fuerte alza. Este hecho se opone al mayor 
avance de la actividad edificadora. 

El movimiento de compraventas de propiedad raíz, 
muestra el siguiente resultado en los dos últimos 
años: 

1968 ..... . . . ......... . . . ... . 

1969 ... .. ... . .. . . . .... . .. .. . 

Número 

1 . 450 

1.642 

Valor $ 

14.078.000 

16.984.000 

Las hipotecas particulares y bancarias registra
ron los siguientes totales: 

Número 

1968.. .... . ........ .. ...... . 278 

1959. .. .. . ... ... .. .. . . .. . ... 868 

MOVIMIENTO BANCARIO 

Valor$ 

4.685 . 0(){) 

5. 788 .000 

Las cifras más importantes de esta actividad en 
!bagué al finalizar el semestre resefíado, comparán
dolas con igual fecha del año anterior, son las si
guientes: 

DEPOSITO S 

A la vista y antes de 30 días 

Dic. 81/1968 

$ 

Die. 81 / 1959 

$ 

en moneda legal. . . . . . . . . . . . 88 .881. 924 .71 82.600 . 873. 03 

A la vista y antes de 30 dfas 
en otras especies reducidas a 
moneda legal....... .. .. .. .. 320. 810.46 180 .324. 10 

Depósitos de ahorros.. .. .. .. . 8 . 905 .177. 25 1 O .14 7. 097. 38 

Depósitos a más de 30 dfas . . 144.106.51 838.416 .40 

Total de depósitos .. $ 47.762.018.92 43.216.709.91 

CARTERA 

Die. 31/1958 Die. 31/1959 

$ $ 

Obligaciones descontadas ..... 4.061 . 444.67 6 .010.336.47 

Obligaciones descontables .... 12.714.410.05 t8. 706 .515.27 

Obligaciones no descontables .. 32.736 . 436.49 32 .776 . 837. 03. 

Total de cartera ...... 49.512.291.21 67.491.188. 77 
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CHEQUES PAGADOS DIRECTAMENTE Y POR 
COMPENSACION 

Dicbre. 1958 Dicbre. 1959 
$ $ 

112.910.000 . 00 115 .547.0()0.00 

PRESTAMOS VIGENTES DE LOS BANCOS COMERCIALES 
EN EL TOLIMA, SEGUN DESTINO 

Dic. 31/1958 

• 
Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. 296. 856 . 43 

Otros cultivos . . . . . . . . . . . . . . . 12.813.945 . 62 

Ganadería ....... . ..... . . . . . . 

Minerfa ........ . ...... .. .. . . 

Industria .... . ..... .. .... ... . 

Comercio .. . . .. .. . . .... ..... . 

Transportes .. . ... . .... . . . . .. . 

Construcciones .... . . .. .... .. . 

Fiscales . ......... . ...... .. . . 

Servicios públicos y fomento . . 

Finanzas y seguros .......... . 

Servicios ....... . .. . .... .. ... . 

Consumo .. . .. . .... ... . .. . ... . 

Damnificados . ..... . ....... . . 

Finca rafz urbana .. ... .. .. . . . 

9. 383.036. 39 

61.200 . 00 

1.071.175 . 74 

16.696.497.62 

699.717 .89 

1 . 668. 623 . 89 

2.401.712 . 04 

588.249.96 

83.134. 6 

316 . 226.2 

463.1 31.16 

78.676.00 

Totales. . . . . . . . . . . . . . 48. 406. 980. 86 

COMERCIO 

Dic. 81/1969 
$ 

2.163.419.06 

16.888.261.13 

11.287. 397. 22 

46.300.00 

1.690.156. 74 

20.232.375 . 26 

609.254.13 

l. 349.159.80 

l. 219.944.78 

2. 058. 929.84 

77.878.25 

495.008 .12 

760.666 . 88 

153.635.00 

. 916.784 . 71 

De acuerdo con el conjunto de 79 almacenes im

portantes de !bagué que constituyen una muestra 
suficiente representativa del movimiento total del 
comercio, los cuales dan informaciones mensuales, 
las ventas tuvieron un incremento de $ 7.072.000 
o sea un 27.8% en el semestre reseñado, de acuerdo 
con el mismo período de 1958. Las cifras respectivas 
son: $ 25.428.000 en el segundo semestre de 1958 
y $ 32.500.000 en el segundo semestre de 1959. 

La última cüra se descompone así: $ 15.045.000 
de ventas a plazo y $ 17.455.000 de ventas al con
tado. Los renglones de automóviles y repuestos y 
maquinaria agrícola son los que han concedido ma
yor crédito. Esto demuestra confianza en la reha
bilitación del departamento y eficiente colaboración 
a ella. 

Durante el semestre los bancos concedieron crédi
tos al comercio por valor de $ 11.587.000. Hubo pues 
considerable actividad comercial como parte impor
tante del restablecimiento de los difetentes ramos 
de la economía tolimense. 

Los siguientes grupos de comercio se distinguie
ron por el mayor volumen de ventas: ropa y nove
dades, mueblerías, talabarterías, automóviles y re

t' puestos, maquinaria agrícola y materiales de cons
trucción. 

El movimiento de la Oficina de Registro de Cam
bios de !bagué se resume así en 1959: 

1969 

Primer semestre .......... . . . 
Segundo semestre .......... . 

Licencias 
de 

importación 
US$ 

751.000 
774.000 

Registros 
de 

cambio 
US$ 

831.000 
718 .000 

El movimiento de sociedades se descompone así 
en los dos semestres de 1959: 

CONSTITUCION DE SOCIEDADES EN EL PRIMER 
SEMESTRE 

N9 
11 sociedades comerciale. con un capital de ... $ 3.244.000.00 
3 sociedades &J'ropecuariaa con un capital de. . . . l. 400.000.00 
6 sociedades industrial~ con un capital de ... , . 460.000.00 

20 Suma ....................... : ...... $ 6. 094 . 000. 00 

CONSTITUCION DE SOCIEDADES E~ EL SEGUNDO 
SEMESTRE 

N9 
12 sociedades comerciales con cBJ)ital d~ .... . ... $ 

4 sociedades &&'ropeeuarias con capital de . ..... . 
1 sociedad industrial con capital de ........ . .. . 
1 sociedad de transportes con capital de .. .... . 

852.000.00 
4. 066. 000. 00 

80.000.00 
10.000.00 

11$ Suma . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.958.000.00 

AUMENTOS DE CAPITAL EN EL PRIMER SEMESTRE 

N9 
9 sociedades comerciales 
1 sociedades Industrial 
1 sociedad de transportes .. .... .. . . . ... . .. . .. . . 

l. 710.000.00 
8. 000. 000 .00 

4 .800.00 

11 Suma . .. . .. .. . ........ .. ... . . .. .. . .. $ 9.714.800.00 

AUMENTOS DE CAPITAL EN EL SEGUNDO SEMESTRE 

N9 
S sociedades comerciales ........ . ..... . ....... S 
1 sociedad Industrial ......................... . 

Suma ...... .. ......... . ............. $ 

60.784.00 
80.000.00 

90.784.00 

LIQUIDACION DE SOCIEDADES EN EL PRIMER SEMESTRE 

N9 
36 sociedades comerciales con capital de ....... $ 2. 583. 642. 00 

S sociedades Industriales con capital de. .. ... .. . 206.136 .00 

38 Suma .............................. $ 2. 789.778.00 

LIQUIDAC10NES DE SOCIEDADES EN EL SEGUNDO 
SEMESTRE 

N9 
5 sociedades co~erelales con capital de ........ $ 
8 sociedades anopec:uarias con capital de . ..... . 
1 sociedad Industrial con capital de . .' ......... . 

9 Suma ..................... : ......... $ 

463.760.00 
400 .ooo. ~o 
11.468.00 

876.228.00 

Las cüras de ventas en los 79 almacenes mencio
nados, en el segundo semestre de 1959 e igual pe
ríodo del año anterior aparecen en el cuadro si
guiente: 
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VALOR DE LAS VENTAS EN LOS GRANDES ALMACENES EN IBAGUE 

DURANTE LOS SEGUNDOS SEMESTRES DE 1968 Y 1969 

2o. SEMESTRE 1958 2o. SEMESTRE 1959 

DETALLES 

I Rancho y bebidas .. ............... .... . ...... . . 
II Ropa y novedades ... .............. ... ......... . 

III Zapaterías ............ .......... . ............ . 
IV Mueblerías .....• , , •.......................... . 
V Talabarterías ..............•....•......... . .. .. 

VI Farmacias, droguerías y perfumerías .. . ..... .. . 
VII Librerías •............................ . ...... . 

VIII J oyerias •...•................................. 
IX Artículos eléctricos .................... .... .. . 

X Ferreterías ............ .......... ........ .... . 
XI Automóviles y repuestos .... . ....... . . ...... . . . 

XII Maquinaria y accesorios agrícolas ..... . ....... . 
XIII Materiales de construcción ... .... ............. . 
XIV Artículos en general ....... ....... .. ..... . . . .. . 

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

Total de las ventas a plazos .. ...... .' .. ......... . 

Total de las ventas al contado ....... .. ........ . 

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

Núme'o del 
almacenes 

5 
9 
6 
3 
1 
8 
3 
4 
6 
5 

11 
S 
5 
7 

76 

Valoren 

$ 

1.416.152.07 
2.000.143.97 

662.592.10 
668.545.11 
82.182.47 

1.516.929.67 
898.361.35 
397.560.30 

1.345.111.23 
1.329.173.16 
6. 848.989.18 
8. 859. 356. 50 

626.970.88 
4.527.066.11 

26.428.088.10 

11.117.163.88 

14.810.919.27 

26.428.083.10 

Número de Valor en %alza 

almacenes o baja 

~ 

6 l. 209. 081.86 - 14.6 
11 3.418.294.18 + 70.9 
6 696.630.74 + 23.8 
3 730.492.94 + 28 . 4 
2 65.294 .80 + 108.2 
8 l. 564.227. 63 + 3.1 
3 363.784.68 8.6 
4 422.086 .85 + 6.1 
6 1.321.176.69 + 1.7 
5 l. 252. 928. 46 - 6. 7 

11 10.671.592.46 + 64.3 
3 4. 906 . 802 . 02 + 27.1 
5 l. 064.179 . 14 + 70.0 
7 4.913.423.94 + 8.6 

79 32. 499.894.07 

16.044.472.77 

17.456.421.30 

32 499.894.07 + 27.8 

LA BOLSÁ DE BOGOTA 

MERCADO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 1960 

Información a cargo de los señores Restrepo 

Olarte & Esguerra Ltda., ~iembros de la Bolsa 

de Bogotá. 

Durante el primer trimestre del año en curso, el 
mercado bursátil se entonó debido al predominio de 
la demanda. La mayoría de las cotizaciones mejo
rinon ·de nivel, especialmente en ei mes de febrero. 
En marzo se resintieron algunos valores, pero sus 
cotizaci<>nes eran superiores a las de diciembre pa
sado. El volumen de operaciones fue satisfactorio, 
no obstante que en enero hübo solo tres ·semanas de 
actividad. 

Las transacciones del trimestre fueron asi: 

Operaciones en enero . ............. $ 
. Operaciones en febrero .. . . . ........ . 
Operaciones en marzo .............. . 

Suma el trimestre .... . .... .... . $ 

Sumó· el anterior ... ............ . 

Diferencia . ... ................. $ 

24.890.210.70 
27. 579.442 .15 
31.898.288.21 

84. 362. 891.06 

82. 438. 626.28 

l. 929 . 264. 78 

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: 

Octubre .... . .... ..... .............. . 
Noviembre ......................... . 
Diciembre ......................... . 
Enero .... .... .... 1 ......... . ...... . 

Febrero ..... ... .. ..... .. .. . .' .... . . . 
Marzo .... 1 •••••••••••••••••••••••••• 

199.8 
196.2 
194.6 
197.6 
198.2 
196.4 
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El volumen de operaciones a plazo continúa sien
do una porción muy reducida del total. Anotamos en 
seguida el porcentaje que en cada uno de los meses 
del último semestre representan tales operaciones: 

Octubre .... .. . . . .... . . . . .. . .. . ..... . 3. 6 

Noviembre 3.2 

Diciembre 2. 9 

Enero .. .... .. ... . .... .. . . ... .... . . . 6.2 

Febrero . .. .... ........ . . .. . 4.2 

Marzo .. . ... .. .. ...... . ...... . 2.2 

En el total de transacciones con·espondió el si
guiente porcentaje a cada uno de los grupos de 
valores: 

Enero Febrero Marzo 

Acciones industriales . . ... . . 60.4 53.8 47 .o 

Acciones bancarias · ··· ··· · · 11.3 13.7 10.6 

Be nos y cédulas ... . .. ... . .. 38.3 32.5 42 .4 

ACCIONES BANCARIAS 

Banco de Bogotá-Tuvieron precio máximo de 
$ 24.50 y mínimo de $ 23.10. 

Banco de Colombia-Entre $ 20.80 y $ 22.00 se 
registraron las operaciones del trimestre. El prome
dio en marzo fue $ 21.30. 

Banco Comercial Antioqueño-Con derechos, se 
transaron entre $ 30.25 y $ 29.00. Sin derechos, tu
vieron nivel máximo de $ 29.40 y mínimo de $ 28.10. 

Banco del Comercio-Declinaron de $ 11.15 hasta 
$ 10.10. El promedio en marzo fue $ 10.40. 

Banco de los Andes-Reaccionaron de $ 20.40 has
ta $ 22.75. 

Banco Industrial Colombiano-Comenzaron a $ 

10.25, cedieron hasta $ 9.05 y en marzo reaccio
naron ligeramente. 

El siguiente cuadro muestra, además, el precio 
promedio en cada uno de los tres meses, así como 
el máximo y el mínimo en el mismo lapso: 

PROMEDIOS Precio Precio 

BANCOS 

Banco de los Andes .... . . ............ . 
Banco de Bogotá .... . .. . . .. . . ........ . 
Banco d Colombia ................... . 
Banco 0Qmercial Antioqueño, con Der .. 
Banco C.omercial Antioqueño, sin Der .. 
Banco dtel Comercio ...... . ........... . 
Banco Ir. dustrial Colombiano .. . . . ..... . 

Enero 

20.47 
24.28 
21.45 
29.92 
... .. 
11.00 
9.92 

Febrero 

21.88 
28.86 
21.89 
29.71 
28.81 

1 

10.64 
9.69 

Marzo 

22.47 
28.66 
21.81 

28.96 
10.38 
9.16 

máximo 

en el 

trimestre 

22.75 
24.60 
22.00 
80. 26 
29 .40 
11 . 16 
10.25 

mfnimo 

en el 

tri m tre 

20.40 
23.10 
20.80 
29.00 
2 .10 
10.10 

9.05 

ACCIONES INDUSTRIALES 

Colombiana de Tabaco-Declinaron de $ 17.15 has
ta $ 15.05. Su promedio en marzo fue de $ 15.55. 

Coltejer-La presión de la demanda, las hizo me
jorar de $ 10.70 hasta $ 12.55. 

Fabricato-Como las anteriores, reaccionaron no
tablemente en el trimestre. Tuvieron nivel máximo 
de $ 25.10 y mínimo, de $ 23.10. 

Bavaria-Tuvieron un mercado estable, con pre
cio mínimo de $ 4.56 y máximo de $ 4.72. Como 
dato curioso anotamos que su promedio en los tres 
meses fue igual. 

Cemento Samper-Con dividendo extra se nego
ciaron entre $ 14.80 y $ 15.50. Sin este dividendo se 
negociaron con un promedio de $ 14.72 en marzo. 

Colombiana de Seguros-Con derecho al extra se 
transaron a un nivel máximo de $ 17.70 y mínimo 
de $ 16.15. Ya pagado este dividendo, se colocaron 
entre $ 14.85 y $ 16.10. 

Suramericana de Seguros-Subieron de $ 11.70 
hasta $ 13.10; en marzo declinaron, y su promedio 
en este mes fue $ 12.53. 

Avianca-Entre $ 2.86 y $ 3.05 se registraron las 
operaciones de la semana. 

Paz del Río-Desmejoraron de $ 2.75 hasta $ 2.10. 
Su promedio en marzo fue $ 2.24. 

Damos en seguida los precios máximo, mínimo y 
promedio de los valores anteriores y de los que 
tuvieron movimiento en el período: 

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



452 REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA 

í' ~ J 
PROMEDIOS Precio Precio 

SOCIEDADES 

'· : 

Alicacbín ....... .. .. .. ... .... . ~ . ...... . 
Avianca ........ ...................... . 
Bavaria ................... ..... .. .. . . . 
Bolsa de Bogotá ........ ............•... 
Calcetería Pepalfa .......... ..... .... . . 
Caucho "Grulla" ......... ........ · .... . 
Celanese Colombiana •............. .. .. 
Cemento Argos ..................... . ·:: 
Cementos Diamante, con Div. Ext .. . . . 
Cementos Diamante1 sin Div. Ext .. .. . 
Cemento Samper, con Div. E!xt .. .. .. . . 
Cemento Samper, sin Div. Ext .• .. .... 
Cementos Valle, Div. $ 0.04 ......... . 
Cementos Valle1 Div. $ 0.08 .... ..... . 
Cervecerf~ Andma ............. ..... . . 
Cetvecería Unión ...... ............. . . 
Cine Colombia .... .......... . . . ... . .. . 
Codi-Petróleos ......... .... . ......... . . 
C'oltejer ..................... . . ....... . 
Colombiana de Curtidos ............. . 
Colombiana de Gas . ............... .. . 
Colombiana de Seguros, con Div. Ext. 
Colombiana de Seguros, si n Div. Ext. 
Colombiana de Tabaco . ....... . ...... . 
Confecciones Colombia . ............... . 
Confecciones Primavera . , .... .. .. ... .. . 
Droguerías Aliadas ...... . . ... . ....... . 
Empresa Siderúrgica, sin Der ... ...... . 
Esso Colombiana ......... ............ . 
Eternit Colombiana, con Div. Ext .. . . . 
Etemit Colombiana, sin Div. Ext . .. .. . 
Fabricato ..... ... .................... . 
Fa telares ............... ...... .. .... . 
Fosforcra Colombiana ........ .. ...... . 
Gaseosas Posada Tobón .... . ... . ...... . 
Hipódromo de Techo ...... . . . ... . . . . 
Icollantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Industria Harinera ...... ..... .. . . .. . . 
Industrias del Mangle, con Der .. .. .. . 
Industrias del Mangle, sin Der ... . . . 
Inversiones Bogotá .. .. . ......... . . . .. . 
Ingenio Pichicbí . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Ladrillos Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Litografía Colombia ....... . . . .. .. ... . 
La Urbana (Barrio Restrepo) .. . ..... . 
Manuelita ........... .. . ...... .. .. . . . 
Manufacturas de Cemento . . . . . .. .. . 
Manufactut'as La Corona . . . . . . ... . . . 
Nacional de Chocolates .... . ...... ... . 
Naviera Fluvial .......... ..... .. .. . . . 
Noel, con dividendo ...... ... .. .. . . . . 
Noel, sin dividendo .............. . . . . 
Paños Colombia, con derechos . . .. . .. . 
Paños Colombia, sin derechos .. . .. . . . 
Paños Vicuiia, con derechos ......... . 
Paños Vicuña, sin derechos . .. ...... . 
Paz del Río ............... ....... . .. . 
Petrolera de la Costa .... . . .. . ....... . 
Regaifas Petrolfferas . . . . . . . . . . . . . . . . 
Seguros Bolfvar ......... . ....... . ... . . 
Suramericana de Seguros ............ . 
Talleres Centrales, con dividendo Ext .. 
Talleres Centrales, sin dividendo Ext . . 
Tejicóndor ....... .... . .. . . ............ . 
Textiles Samacá .. . . ... . .......... . .. . 
Tubos Moore .. ......... .. ............ .. 
Vidriera de Colombia ................. '. 

· ... 

BONOS Y 9ED't]LAS 

' 

Enero 

6.07 
3.02 
4.66 

28 .80 
12.&4 
16.70 
7. 71 

26.26 
12.80 

14 .26 

12.82 
12.86 
14.97 
10.44 
15.43. 
8.96 

11.66 
9.24 

19.00 
17.18 

16.69 
13.90 
10.70 
26.06 
16 . 75 

30.00 

23.67 

16.38 
23.90 
5.82 

89 . 60 
6.97 

9.09 
22.00 
3.80 

7 .80 

2 .10 
1.17 

17 . 68 
S .50 

13 . 60 
13 .so 

6.70 

10 .98 

2.66 

0.14 

12.65 
19.00 

15.86 
2.64 

7.63 

: 

.. 
·' 

': 

·''·' 

·,, . 

! . 

Pro-Urbe, 6o/o-Subieron en el trimestre de 70% 
a 80o/o. Finalizaron con tendencia a la baja. 

Coltejer, lOo/o-Se mantuvieron estables entre 
89o/o y 90.75%. 

Coltejer, 12%-Con excepc1on de una operación 
al 102.5%, todas las demás se registraron al 103o/o. 

Noel, 12%-Tuvieron precio máximo de 101 o/o ·Y 
mínimo de lOOo/o. 

Febrero 

6.49 
3.02 
4.67 

13.09 

7.41 
25.47 
12.47 

14.93 

13.04 
13.00 
15.28 
10.84 
16. 4{) 
8. 76 

12.12 
9.17 

19.50 
16.49 
16.62 
16.20 
14.24 

26.86 
16.86 
26.82 
30.78 

24:ó6 

15.90 
24.00 

6.27 
39.50 

7 . 00 

R.84 

6.50 
7 . 72 

2.18 
1.1 

18.12 

13.56 
13.24 

5.30 

11.71 
2.37 

0 .16 
86.50 
12.94 
19.49 

16.04 
s.oo· 

24.00 t 
8.06 

:tdano 

6.99 
2.89 
4.67 

28.80 
12.04 

6.85 
24.07 

11.06 
15.22 
14.72 

13.74 
14.93 
10.92 
16.63 
8.48 

12 .81 
9.01 

24.97 

i6:3o 
15.65 
14.24 
9.98 

25.R7 
16 .20 
26.82 
31.05 
27.75 
28.6 
8.36 
3.00 

1fi. 78 
24.94 
6.67 

39.60 
7.36 
6 . 77 
9.17 

26 . 00 
3. 80 
6 .60 
7. 70 

11.50 
2.11 
1.12 

18. 09 

i3: i9 
13 .07 

6 .30 

11.96 
2.24 
o .40 

'16.50 
12 .5!1 
19.47 
17.97 
16.60 
3. 31 

24.36 
' R. 77 

' 

máximo 

en el 

trimestre 

7.10 
3.06 
4. 72 

28.80 
13.25 
16.70 

8 .M 
25.90 
13.35 
11.40 
16.60 
15.10 
18.40 
13.80 
16.80 
10.95 
17.00 

9.10 
12.56 

9.40 
26.00 
17.70 
16.10 
17.16 
14.40 
10.70 
26.00 
17.10 
26.82 
31.00 
27 . 75 
26.10 

8.36 
3.00 

16.26 
26.00 

6. 70 
89.60 

7.50 
6.90 
9 . 20 

26.00 
3. o 
6 . 50 
7.RO 

11.50 
2.20 
1.25 

18.20 
3.50 

13.60 
18.30 

6. 70 
5.30 

11.15 
12.1{) 

2.76 
0.40 
0.16 

36.50 
13.10 
19.70 
18.00 
16.60 

3 . 35 
25.00 

9.00 

' 

. 

mínimo 

en el 

trimestre 

6.05 
2.85 
4.56 

11.90 

6.80 
23.70 
12.10 
10.70 
14.80 
14.20 
12.70 
12.85 
14.66 
9. 70 

15.20 
8.20 

10.70 
8.80 

19.00 
16.16 
14.85 
16.05 
13.65 
9.90 

25.00 
15.35 

30.00 

23.10 

15.25 
23 .80 
5.80 

6. 80 
6.50 
8.60 

22.00 

7.70 

2.09 
1.07 

17.50 

i2:4ó 
12.95 

10.70 
11.00 

2 . 10 

0.14 

11 . 70 
19 .00 
17.90 
15.70 
'2'.GO 
24.00 

1.40 

:. 

Cámara de Comercio, 12%-Entre 99% y 95% se 
registraron algunos lotes regulares. Terminan con 
oferta a 91% y 98o/o. 

Antioquia 1943-Hubo una operación a 85% y 

otr~ a 82o/o. 

Industriales del Banco Central Hipotecario, . 5 
años-se mantuvieron entre 93 o/o y 93.5 o/o. Se regis

t~.aron lotes importantes. 

· Industria.les del Banco Central Hipotecario, 10 
años--.:Se negociaron a 91 o/o y a 90.% o/o. 
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Nacionales Consolidados, 5o/o-Entre 94.5% y 

95% se movieron cantidades apreciables. 

Hectáreas de Baldíos-Hubo una sola operación 

~ $ 1.00. 

Cédulas del Banco Central Hipotecario, 7%-To
das las operaciones se hicieron al precio usual de 
86%. Se transaron lotes considerables, y continúan 
siendo el valor más estable y de más fácil venta en 
la Bolsa. 

DOLARES LIBRES Y CERTIFICADOS 

Aunque estas divisas no se cotizan en la Bolsa 
de Bogotá, informamos sobn~ su marcha por consi
dE-rar que, conociendo como conocemos este merca
do, prestamos un servicio a los lectores. 

Dólares libres-Los dólares libres declinaron de 
posición, ante el predominio de la oferta. Las si-

•, 

guientes cifras representan los precios máximo y 

mínimo en cada uno de los últimos seis meses: 

Máximo Mínimo 

Octubre .................. 6.93 6.66 

Noviembre , .............. 7.23 6.86 

Diciembre .... ........... 7.02 6. 91 

Enero ................... 6.94 6.72 

Febrero .................. 6.86 6.72 

Marzo ................... 6.88 6.72 

Certificados de cambio-Los certificados de cam
bio superaron el nivel de $ 6.40 en que estaban 
estabilizados desde octubre de 1958. A partir del 
8 de marzo comenzaron a subir, habiendo llegado 
a $ 6.63 en el último remate de dicho mes, realizado 
el día 29. Se hablaba de que el gobierno tenía el 
pensamiento de estabilizarlos a $ 6.70. Durante 
el trimestre remató el Banco de la República 
US$ 87.400.000. 

MOVIMIENTO 

', 

DE LA PROPIEDAD RAIZ EN BOGOTA, 

PRIMER TRIMESTRE DE 1960 

EN EL 

El movimiento de construcciones y de compraven
tas durante el primer trimestre de 1960, termina 
con un ligero aumento sobre igual período de 1959. 
En efecto, las licencias de construcción autorizadas 
y efectuadas valieron la suma · de $ 53.002.000.00 
contra $ 45.190.000.00 en igual período de 1959, lo 
que representa un aumento del 15.1 %. En cuanto -&- 

las compraventas, se nota un extraordinario avan
ce sobre igual período de 1959. Así, tenemos que 
dt.' enero a marzo de 1960 las compraventas tuvieron 
un valor de $ 162.791.000.00 contra $ 92.804.000.00 en 
el primer trimestre de 1959, con un alza del 75.4%. 

Si en igual forma hacemos una comparación de 
este primer trimestre de 1960 con el cuarto de 
1959, vemos que hubo una baja bastante con
siderable en las construcciones, las que alcanzaron 
un valor para el primero de $ 53.002.000.00 contra 
$ 74.107.000.00 en el cuarto del año próximo pasa
do, con una baja del 28.5%. En cuanto a las com
praventas, se registró una muy ·pequeña baja, sien
do para el primer trimestre del ·presente año, la 
suma. de $ 162 .. 791.000.00 .contra .$ 164.357.000.00 ~n 
el cu~rto del año de 1959, con baJa de 0.96%. Las 
cifras correspondientes al primero y cuarto trimes-

tres de 1959, así como las del primero del presente 
año, son las siguientes: 

Compraventas Construcciones 

$ 

Primer trimestre de 1959 ... 92. 804. 000 . 00 46.190.000.00 

-- Cuartt> trimestre de 1959 ... 164.867.000.00 74.107.000.00 

Primer trimestre de 1960 ... 162.791.000.00 53. 002. 000. 00 

El número de construcciones durante el primer 
trimestre de 1960, presenta una baja considerable, 
en comparación con el primero y cuarto trimes
tres del año de 1959. Así tenernos que para el 
primero del presente año hubo 1.268 construccio
nes contra 1.313 y 1.469 de los trimestres primero 
y cuarto del año de 1959, con bajas de 3.4o/o y 

13.7%, respectivamente. 

En cambio, el número de compraventas tuvo un 
extraordinario aumento en este primer trimestre, 
comparándolo con el mismo lapso de 1959. Tene
mos ~mes, que en el primer trimestre se registraron 
4.998 compraventas contra · "3.~06 en el del año de 
1959, nnotándose una· diferencia de 1.492 compra
ventas y un alza de "42.6o/o. · Si hacemos esta 
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comparac10n entre el primer trimestre del pre
sente año y el cuarto de 1959, vemos que se 
presenta una ligera baja en el primer trimestre ya 
que las compraventas en el cuarto llegaron a la 
suma de 5.061 contra 4.998 en el primero del pre
sente año, deduciéndose una diferencia de 63 com
praventas con baja de 1.2o/o. 

El promedio mensual de la construcción duran
te el primer trimestre del presente año es de 
$ 17.667.000.00, contra $ 20.292.000.00 del promedio 
mensual del año de 1959, lo que representa una 
baja del 12.9 o/o . Si este promedio mensual llega a 
sostenerse durante los 9 meses restantes del año, 
se llegaría a un total de $ 212.004.000.00 contra 
$ 243.506.000.00 en 1959, o sea una baja de 
$ 31.502.000.00. 

En las compraventas se registró un promedio men
sual de $ 54.264.000.00, lo que daría un total para 
1960 de $ 651.168.000.00 contra $ 519.701.000.00 del 
año de 1959; esto daría un aumento del 25.3o/o. 

Las cifras correspondientes al cuarto trimestre 
de 1959 y al primero de 1960, son las siguientes: 

CONSTRUCCIONES 

N9 

1959-0ctubre .. .. .. .. .. .. .. . 610 

Noviembre 

Diciembre ........... . 

464 

395 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 469 

Area m2 

157.791 

111.231 

108 . 646 

372.668 

Valor 

($ 000) 

32.813 

22.864 

19.440 

74.107 

COMPRAVENTAS 

NQ 

1959--0ctubre . . . . . .. . . . . . . . . l. 696 
Noviembre . . . . .. . . . . . . l. 913 
Diciembre . . . . . . . . .. . . . 1.452 

Totales 5.061 

CONSTRUCCIONES 

NQ 

196o-Enero . . . . . . . . . . . . . . . . 317 
Febrero . . . .. . . . . . . . . . . 410 
Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . 541 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 268 

COMPRAVENTAS 

N9 

1960- Enero .. .. . .. . .. .. .. .. 1.397 
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 585 
Marzo .. .. .. .. . .. .. .. . 2.016 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . 4. 998 

Area m~ 

76.214 
91.124 

114.876 

282.213 

Valor 
($ 000) 

66.079 
53.888 
44.890 

164.357 

Valor 
($ 000) 

14.427 
16.717 
21.859 

53.002 

Valor 
($ 000) 

50.101 
50.805 
62.8 5 

162.791 

De todo lo expuesto anteriormente, se puede con
cluir que la tendencia de los precios de la propiedad 
raíz ha sido de alza, tanto en el sector comercial 
como en el residencial, debido en gran parte al alto 
costo de los solares, de los materiales de construc
ción y de la mano de obra, como resultado de la 
paulatina desvalorización de la moneda. 

En cuanto a arrendamientos, la situación sigue 
sin cambio alguno, notándose una muy marcada di
ferencia entre los cánones de las edificaciones libres 
de control y los que se encuentran sujetos a la con
gelación desde el 31 de diciembre de 1955. 

MOVIMIENTO DE LA PROPIEDAD RAIZ EN CALI, EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DE 1960 

(Información de nuestra sucursal en esa ciudad). 

EDIFICACIONES 

Con disminución en el número y valor de las cons
trucciones, según se observa al comparar las cifras 
del primer trimestre con las de igual período de 
1959, se inicia el presente año de 1960. El número 
de construcciones ha bajado en un 28.41 o/o, mientras 
el presupuesto de las mismas solamente acusa una 

disminución del 6.52o/o. Hecha la comparación nu
mérica de ambos trimestres, tenemos: 

Nuevas construcciones Nuevas construcciones 

1960 N9 Valor $ 1959 NQ Valor$ 

Enero 62 1.646.288 Enero 288 2.088.442 
Febrero ... 85 7.661.060 Febrero ... 167 10.376.075 
Marzo .... 289 6.407.264 Marzo .... 154 8.212.290 

Totales 436 14.608.602 Total e 609 16.621.807 
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En el primer trimestre de 1959 el área total cons
truída fue de 138.051 M2 por valor de $ 15.621.807. 

En el presente fue de 92.435 M2 por valor de 
$ 14.603.602, lo que indica, valiéndonos de un pro
medio aritmético simple, que el precio por metro 
cuadrado de construcción pasó de $ 113.16 en los 
tres primeros meses del año anterior, a $ 157.99 en 
igual período del presente. Esto representa un au
mento del 39.61% en el valor del metro de cons
trucción, de un año a otro. 

Mucho tiene que ver con esto el precio de los 
materiales, que siguen subiendo para los artículos 
eléctricos y sanitarios. En cambio, la madera y el 
cemento guardan un precio estable desde diciembre 
del pasado año; el triturado y la arena han bajado 
en un 10% y el ladrillo de $ 160.00 hasta $ 120.00 

el millar. Otro factor de encarecimiento es el lujo 
que actualmente se estila en el acabado de los edi
ficios. 

En realidad, en el presente período el movimiento 
de la construcción ha disminuído en comparación 
con el primer trimestre de 1959, que fue de auge 
para esa industria. Si lo comparamos con el ante
rior de 1958, podemos concluir que el aumento es 
considerable, pero nunca el que la ciudad 1·equiere 
de acuerdo con su crecimiento y sus necesidades. 
Los datos de los tres últimos trimestres nos ilus
tran mejor: 

Número de 

construcciones Valor $ o/o 

1960 -1er. trimestre ........ 436 14.603.602 147 
1968 -1er. trimestre .••..•.. 267 9.918.697 lOO 
1969 -1er. trimestre .... .... 609 16.621.807 167 

Las inversiones del gobierno nacional por inter
medio de sus instituciones especializadas en cons
trucciones para la clase obrera, han contribuído mu
cho a despejar el panorama social y político de la 
ciudad, interferido hace poco con las invasiones ma
sivas y el clima de · inconformidad implantado. Ac
tualmente se están terminando obras muy impor
tantes, como la segunda etapa de "Agua Blanca" 
que urbaniza el Instituto de Crédito Territorial, la 
fábrica "Gillette de Colombia", dieciséis bloques de 
tres pisos de "La Isla" para damnificados de agos
to de 1956, los edificios del National City Bank y 
del Banco Industrial Colombiano y uno de aparta
mientos de 13 plantas, de los señores Emilio y 
Félix Mejía. 

COMPRAVENTAS 

Aumento en el número de transacciones del 
18.52%, y baja en el valor de las mismas del 3.26o/o, 

es el resultado que ofrece la comparación de las 
cüras de enero a marzo de 1960 con las de igual 
período en el año 1959: 

1960 NQ Valor $ 

Enero 
Febrero .. 
Marzo .... 

646 8.801.088 
797 9 .887 .668 
944 16 .169. 987 

Totales • 2. 887 84.308. 698 

1969 NQ Valor $ 

Enero 627 10.216.287 
Febrero . . 688 9 .126. 428 
Marzo . . . 780 16 .124 .136 

Totales . l. 946 86.466.860 

En el primer trimestre de 1959 hubo transaccio
nes de mayor valor que en el período que nos ocu
pa, pero la propiedad raíz tiene tendencia a la baja 
como consecuencia de la poca animación transac
cional con mucha oferta. 

MOVIMIENTO DE LA PROPIEDAD RAIZ EN MEDELLIN, EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DE 1960 

(Información de nuestra sucursal en esa ciudad). 

EDIFICACIONES 

El plano regulador local concedió los siguientes 
permisos para edüicaciones: 

Número Valor$ 

1960-Enero ..... .. ... ........ . .... . 94 8.886.000 
Febrero ..................... . 181 9.868.000 
Marzo . ..................... · .. 131 8.116.000 

Totales ................. . 406 21.860.000 

Valor promedio de edificación ... ... ......... $ 
Valor promedio mensual ....•.. ........ ... . ... 

62.611 
7.120.000 

El movimiento precedente excedió en $ 2.240.000 

-11.7%- al equivalente de 1959, y decreció$ 628.000 

-2.9%- en relación al del anterior trimestre. 

La licencia más vali9sa le f1,1e ot~rga4a al muni
cipio qe Medellín; s~ tra~ de . un . pr.eventorio in~ 

fantil, con una á;re~ . edificada de 3.~8~ m2
, por 

$ 1.5QO!OOQ. 
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El resurgimiento de la industria manufacturera 
local puede apreciarse en numerosas construcciones 
que para tal fin se ejecutan. Las más importantes 
corresponden a ensanches de Confecciones Colom
bia S. A. -4.600 mll por $ 1.300.000- y Tejidos El 
Cóndor -10.170 m2

, avaluados en $ 1.150.000-. En 
el parque Berrió, en donde recientemente se presen
tó un fuerte incendio, se levanta un edificio comer
cial con átea de 4.100 m1

', por $ 1.000.000. 
1 

Por último, con el fin de contribuir a resolver el 
grave problema de la escasez de vivie~da para la 
clase obrera, es loable la labor que realiza la Fra
ternidad Caritativa de Medellín, entidad que actual
mente construye 66 habitaciones, con área de 4.205 

m2
, y avalúo de $ 375.500.00. 

COMPRAVENTAS 

Sobre p1·opiedades localizadas en el circuito no
tarial de Medellin, las siete notarías locales y la del 
municipio de Bello, legalizaron las siguientes tran

sacciones: 

N6mero 

1960-Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 038 
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 687 
Marzo .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 1.674 

Totales .. : ..... . . .... . . . . · 4. 299 

Valor promedio de operación . .. ... . .... . ..... $ 
Valor promedio mensual. .... . . . . . . . ..... . . .. . 

: 

Valor$ 

12.614.000 
20.961.000 
27 ,5,7 .000 

61.112 .000 

14.215 
20.871.000 

..., 

VEINTICINCO 

ABRIL DE 1935 

En este mes de abril de 1935, al que corresponde 
el número 90 de la revista del Emisor, se refieren 
las notas editoriales "a un acontecimiento de tras
cendencia enorme, que ha mantenido, puede decirse 
así, en suspenso al mundo entero". Se trata del res
tablecimiento del servicio militar obligatorio en Ale
mania, sin consentimiento previo de las naciones 
firmantes del tratado de V ersalles. 

"Paso . tan grave, -dice la revista-, . hizo temer 

que "éstallara una nueva -conflagración en Europa, 
qu·e con los adelantos.-realizados en los últimos años 
en los medios de destrucción, habría traído en breve 
tiempo el aniquilamiento de Jas principale-S naciones, 

El movimiento descrito superó al correspondiente 
de 1959 en $ 17.848.000 --41.3 o/o- y al precedente 
en $ 2.666.000 -4.6o/o-. 

Abundaron las negociaciones de alto valor unita
rio, de las cuales se destacaron las siguien~es: 

Para construir casas que adjudicará a sus socios, 
la Cooperativa de habitaciones para empleados com
pró 94.842 varas en la América -al occidente- por 
$ 1.765.770. 

El departamento de Antioquia vendió al munici
pio de Medellín un lote de 51.942 varas, por 

$ 1.740.945, ubicado en el occidente de la ciudad. 

Por los fines sociales ulteriores, es importante la 
adquisición realizada por el Instituto de Crédito Te
rritorial. Se trata de un terreno en Robledo -al 
occidente- de 384.000 varas, por $ 1.050.000. 

Finalmente, algunos urbanizadores locales adqui

rieron terrenos que, una vez dotados de calles y 
servicios indispensables, serán subdivididos y ven
didos para amortizarlos mediante cuotas periódicas, 
generalmente con plazo de 4 años. 

En 1959 hubo sensibles aumentos en los precios 
de algunos inmuebles; pero al presente hay ten
den i tabili zadora, y se espera que si en el curso 
del año se presenta el mismo fenómeno, su 1·itmo 
será muy moderado. 

AÑOS A TRAS 

y aun quizá de la misma civilización europea, envol
viendo y afectando aun a los países más alejados 
del conflicto, como el nuestro". Sin embargo, la ac
titud moderadora de Inglaterra "parece que ha ale
jado el peligro inmediato de la guerra". 

Esta alarma naturalmente repercutió en la situa
ción económica del país, al sumarse al "desasosiego 
resultante de la proximidad de las elecciones", que 
en esta ocasión se ha hecho más notorio gracias a 
los medios tan eficaces de comunicación y prop.agan
da. de que gozan los partidos, tales "como la radio, 
que esparce en todos los ámbitos del país ~as infla~ 
madas arengas, y los aviones que llevan ·en rápido 
vuelo· a los centros todos de la nación la exaltante 

pren~a . _política". 
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En el campo puramente financiero, la revista des
taca el reciente decreto que autoriza al Banco de 
la República, mientras esté suspendido el libre co
mercio de oro, "para computar, a efectos de encaje, 
y contabilidad, sus existencias de oro físico al precio 
del metal en N u.eva York, liquidado al cambio del 
día del balance respectivo. El nuevo sistema presen
tará el número de onzas de oro fino en poder del 
Banco y su valor actual en moneda colombiana". 

LA SITUACION FISCAL, LA BANCA, EL CAMBIO 

Y EL CAFE 

Informa la revista que la Corte Suprema declaró 
inexequibles, por inconstitucionales, los decretos que 
reorganizaron la cuota militar y el régimen del im
puesto sobre la renta, aumentando la tarifa de este 
y creando un gravamen adicional. "El gobierno ha 
declarado, por conducto del señor ministro de ha
cienda, que aunque no comparte las razones en que 
la Corte funda su fallo, acata la sentencia de esta. 
N o parece que la decisión de la Corte vaya a tener 
repercusiones inmediatas en la situación fiscal, pues 
el producto de las rentas en lo que va corrido del 
año supera el presupuesto, y es obvio que al reunir
se el congreso en julio será uno de los primeros 
cuidados del gobierno solicitar de este las medidas 
necesarias para realizar la. sana política fiscal que 
ha venido preconizando". 

El movimiento de las oficinas de compensac10n 
de cheques tuvo, en el país, un marcado aumento 
en el mes de marzo sobre el de febrero, al pasar 
de $ 53.946.000 a $ 56.482.000, contra $ 45.907.000 

en marzo de 1934. 

En cuanto al cambio exterior, "no solo se contuvo 
el alza que venía registrándose, sino que, contra lo 
que se pensaba por muchos, se ha iniciado en las 
últimas semanas un movimiento de retroceso, bien 
que con algunas oscilaciones que parecen obedecer 
a la proximidad de ofertas de giros provenientes 
de la cosecha de café que empieza a recolectarse". 

Al cierre de la revista, los dólares a la vista se 
cotizaban al 181% contra 193lh% hace un mes. En 
el mercado cafetero, "las vacilaciones del Brasil 
continúan manteniendo la incertidumbre y debilidad 
que dura ya casi cinco meses". Las últimas cotiza-

ciones en el mercado de N u e va York han sido de 
1014 4 para el Medellín y 9% ~ para el Bogotá. 
En el interior el último precio conocido, en Girar
dot, es de $ 28 la carga de pergamino y $ 37 la 
de pilado. En el primer trimestre del año se han 
movilizado a lo~ puertos de embarque 931.621 sacos 
contra 1.094.557 en igmil período del año pasado. 

ALGUNAS CIFRAS DE INTERES 

El total general de depósitos en los bancos, in
cluyendo los de ahorros, sumaba en 28 de fe
brero $ 69.050.000 contra $ 70.154.000 en enero y 

$ 65.430.000 en febrero de 1934. El departamento 
de Cundinamarca, con $ 4.682.000 en febrero de 
1935, arrojó el mayor total de depósitos de ahorros 
en el país, seguido por el Valle con $ 942.000 y por 
Caldas con $ 661.000. 

En marzo de 1935 se produjeron en el país 26.441 

onzas finas de oro contra 26.848 en igual mes del 
año anterior. En lo que a petróleo se refiere, en 
marzo se produjeron en el pais 1.443.000 barriles, 
d<> los cuales se exportaron 1.231.000 por valor de 
US$ 1.375.000. 

El índice de arrendamientos de casas en Bogotá, 
con base en julio de 1933 = 100, señaló en marzo, 
en promedio, 125.08% contra 123.50o/o en febrero 
y un promedio anual para 1934 de 115.27%. 

El índice promedio del costo de algunos artículos 
alimenticios en el país, con base en el primer se
mestre de 1923 = 100, marcó en Bogotá, en marzo, 
133% contra 114% en igual mes de 1934. 

, 
El JllOVimiento de marzo en las bolsas de va-

lores de Bogotá y de Colombia sumó en total 
$ 4.138.665.98, habiendo sido el papel transado en 
mayor cantidad las acciones de la Bolsa de Bogotá 
a un promedio de $ 13.44, seguidas por las cédulas 
del Banco Central Hipotecario del 7% al 95%. 

Sobre propiedad raíz, anota la revista que en Bo
gotá se efectuaron en marzo 171 compraventas de 
inmuebles por $ 833.000; en Barranquilla 45 por 
$ 206.000 y en Cúcuta 4 por $ 114.000. En el mismo 
mes se concedieron en Bogotá 48 licencias para nue
vas edificaciones por valor de $ 454.000; en Arme
nia 2 por valor de $ 46.000, en Cali 18 por valor 

de $ 9.000 y en Pasto 6 por valor de ' 6.000. 
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COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 

EL CONTROL DE CAMBIOS tampoco que es un descarnado recuento de sistemas, 
presentado con acopio de erudición que muchas ve-

(Aspectos Técnicos y Económicos) ces hace perder el interés del lector o deforma el 
criterio porque se pierde el punto de comparabili-

Por Irving S. Friedman dad con las condiciones de un país determinado. Muy 

Dentro de la serie de folletos que el Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos de México 
viene publicando y que reunen las conferencias que 
sobre diversos aspectos dictan en su sede destaca
dos personajes de las finanzas o de la docencia 
económica internacional, ha aparecido el volumen 
relativo a control de cambios. Allí se consignan 
las conferencias -revisadas por el autor- que dic
tó en el año de 1958 sobre este controvertido te-
ma, adicionadas con comentarios suyos sobre los 
avances logrados en 1959 por los países europeos 
en el camino de la convertibilidad y por apéndices 
que son a manera de balance en cuanto a restric
ciones cambiarías, para mostrar los t·asgos comu
nes a los sistemas de varias naciones; el uso de 
convenios bilaterales de pagos por miembros del 
Fondo Monetario Internacional en su conjunto, así 
como de los latinoamericanos y al estado actual de 
las restricciones cambiarías mantenidas por los 
mismos. 

El autor de estas conferencias y del folleto revi
sado que comentamos, desempeña el cargo de direc
tor del Departamento de Restricciones Cambiarías 
del Fondo Monetario Internacional, condición que 
nos exime de destacar el profundo conocimiento que 
sobre la materia posee; no sería exagerado afirmar 
que su posición lo coloca entre las primeras autori
dades mundiales en cuanto a la visión del panorama 
dE> los controles cambiarios. De otro lado la lectura 
del volumen acredita, por el análisis objetivo de las 
condiciones cambiarías que rigen en el universo, la 
transmisión comprensible de su experiencia. 

Propiamente las disertaéiones del señor Friedman 
en México no estuvieron enderezadas a polemizar, o 
a plantear tesis, o a hacer la defensa más o menos 
encendida o velada de los ideales que el Fondo 
Monetario Internacional propugna. Fueron más bien 
una presentación realista del problema relativo a 
los controles de cambio, a las bases comunes que 
imperan en todos los países y a las especiales mo
dalidades que algunos muestran. Pero no se crea 

por el contrario; la versación del señor Friedman 
no se hace innecesariamente ostentosa bajo monta
ñas de citas como suele ocurrir en tratadistas de 
renombre, ni el interés decae porque la descripción 
fría de hechos se oculte en fraseologías complejas 
o con referencias a sistemas exóticos que no tengan 
ninguna relación con el caso colombiano. El lengua
je accesible del autor y alguna que otra incursión 
en los campos de la crítica de los sistemas cambia
ríos cuando discute, por ejemplo, los efectos econó
micos de los controles directos sobre los mercados 
de cambio, o la evaluación de los sistemas mone
tarios de tipos múltiples, dan a su libro la vivaci
dad de que el escueto relato de hechos adolecería. 

En las pasajeras correrías que el autor adelanta 
sobre el terreno de los valores, esto es, sobre los 
juicios que le merezcan algunos sistemas restric
tivos de control que se oponen a las tesis del Fondo 
Monetario Internacional, se advierte su amplia com
prensión de los motivos que los paises han tenido 
para mantener discriminaciones o barreras a un co
mercio internacional libre. Dista pues mucho esta 
actitud mental tolerante y flexible, de aquella orto
doxia agresiva que muchos atribuyen al Fondo y 
que ciertamente inspiró los primitivos acuerdos de 
Bretton W oods. La tolerancia en estas materias, la 
ausencia del fanatismo a ultranza es, como en todos 
los aspectos humanos, producto de un conocimiento 
íntimo de los problemas que aquejan al mundo. El 
ignorante es fanático; quien está convencido de al g-o 
a priori, mientras más ponga a prueba su convic. · iú :1 

con la realidad o la someta continuamente a la pn e
ha de los hechos, es necesariamente más compren
sivo. De allí nace este enfoque que se aleja tanto 
del que un puro académico o teórico pudiera ofrecer 
enclaustrado en su gabinete y quien imaginara que 
el mundo es un iluso porque marcha a contrapelo 
de sus propias creencias. 

Para el lector colombiano este libro contiene su
gestivos temas de meditación al recapitular sobre 
la accidentada trayectoria que en nuestro país ha 
tenido el control de cambios y encuentra en él, a 
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cada paso, agudas observaciones. Una pregunta que 
se viene de inmediato a la mente después de pasa
dos los dos primeros capítulos, sería la de pensar 
en si el actual sistema de cambios que rige en Co
lombia puede denominarse de control. 

Vale la pena aquí hacer una pequeña digresión, 
por cuanto generalmente asociamos el control de 
cambios en Colombia con la existencia de una enti
dad administrativa o con un tipo de cambio único 
y con pagos al exterior prohibidos, excepción hecha 
de los que expresamente autorice el gobierno o las 
autoridades monetarias. Comunmente se afirma que 
estamos viviendo bajo el régimen de cambio libre y 
a menudo se confunde la existencia del cambio fluc
tuante con la abolición del control cambiario. Para 
decirlo de una vez, la expresión "control de cambios" 
viene asociada a desagradables experiencias que mu
chos creen ya definitivamente superadas desde el 
decreto 107 de 1957 y la ley 1 ~ de 1959. 

Pero, a nuestro juicio y de acuerdo con la nomen
clatura del autor, en Colon~~ia subsiste un régimen 
de control de cambios no por mitigado menos real. 
El decreto 107 y especialmente la ley 1 !Jo de 1959 
proscribieron la legislación anterior montada sobre 
un cambio fijo excesivamente sobrevaluado que pre
sentaba innumerables vacíos y problemas de tipo 
administrativo, ya que dejaba a la discreción y casi 
al capricho de las autoridades el ordenamiento de 
la vida económica, sin referirnos a las enormes dis
torsiones que ocasionó; pero ellos vinieron a orga
niz·ar legislativamente un típico régimen de control. 
La existencia de la obligación por parte de los ex
portadores de entregar las divisas provenientes de 
sus envíos al exterior al Banco Central, las listas 
de importación y las licencias previas para la en
trada de ciertas mercancías, los pagos en certifi
cados de cambio únicamente autorizados para los 
propósitos que se señalan en el artículo 39 de la ley 
H de 1959, conforman un verdadero sistema de 
control de cambios. Como también es indudable que 
se ha avanzado en proporciones considerables hacia 
la libertad y que la consagración legislativa de un 
libre mercado de capitales paralelo al cambio con
trolado de los certificados, significa un paso inicial 
hacia la convertibilidad. Con este mercado se ha 
abierto una ventana amplia a la rigidez del primi-

, . .. 

tivo sistema creado en 1931 y que subsistió, en líneas 
genera le c.- . hasta 1955; en la actualidad se ha des
congestionado considerablemente la labor de las 
autoridades cambiarías, al permitirse que ciertos in
gresos no deban robustecer necesariamente las re
servas internacionales del país acumuladas en el 
Banco de la República como son, por ejemplo, el 
producto de las comisiones en dólares ganadas en 
Colombia, la importación de capitales en divisas, el 
turismo, servicios, etc., ni que las salidas de dóla
res por ciertos conceptos deban autorizarse o regis
trarse previamente, como es el caso de pago de 
servicios, turismo, regalías de patentes, rendimientos 
de capitales introducidos en dólares libres, etc. Pero, 
repetimos, estas características liberales del siste
ma que nos rige, no le restan el contenido esencial 
de control que lo distingue. 

Otro aparte que evoca interesantes consideracio
nes son los párrafos que el autor dedica a los pro
blemas de administración de un control de cambios, 
cuya lectura queremos recomendar muy especial
mente. 

Por fin, y ya en un plano más genet·al, estas 
conferencias podrían provocar el planteamiento de 
algunas cuestiones de hondura y alcance univer
sales: 

¿Se enruta el mundo hacia los propósitos previs
tos en los acuerdos del Fondo Monetario por un 
comercio internacional más libre y por la libertad 
de pagos? 

¿Convendría que el universo se dirija hacia esa 
meta? 

¿Significará "comercio internacional libre" mayor 
desarrollo económico para las zonas atrasadas? 

O uno de los caminos para obtener desarrollo eco
nómico -preocupación primordial de Colombia y de 
todos los países en sus similares condiciones- ¿se 
encontrará en el acentuamiento de los controles cam
biarios? 

Quiénes defienden la libertad de comercio y de 
pagos, simplemente van en pos de ideales románti
cos o, como algunos extremistas aviesamente lo 
insinúan, ¿sirven los propósitos de las naciones 
fuertes? 'J 
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