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NOTAS EDITORIALES 

LA SITUACION GENERAL 

El Fondo Monetario Internacional ha 
acordado con el gobierno de Colombia una lí
nea de crédito o stand-by de US $ 41.250.000. 
Es el tercer convenio de esta índole que se 
concierta con la mencionada entidad, habien
do sido los dos primero en 1957 y 1958. 
Por tal concepto, se debe al Fondo la canti
dad de US $ 15.000.000. El presente acuerdo 
está dirigido a prestar ayuda general de ba
lanza de pagos y a asegurar el mantenimien
to de la estructura actual del sistema cam
biario colombiano. Esta es la culminación de 
las varia gestiones con las más altas auto
ridades financieras norteamericanas, que 
desde fines de agosto se han llevado a cabo 
en Washington y Nueva York y cuyo con
curso ha facilitado la obtención de los re
cursos de crédito externos que le permiten 
al país atender con tranquilidad, al menos 
hasta el fin de 1960, los compromisos toda
vía muy considerables de la deuda comercial, 
mantener la normalidad cambiaria e impul-
ar moderadamente la economía de acuerdo 

con necesidades impostergables de desa
rrollo. 

En el curso de las consultas prescritas por 
el artículo XIV que prevén las relaciones en
tre el Fondo Monetario Internacional y Co
lombia, hubo oportunidad de analizar a 
espacio la recuperación económica de los 
últimos dos años, y más recientemente en 
posteriores conversaciones se realizó un exa
men detallado de las perspectivas en los 
próximos 15 meses, de octubre de 1959 a di
ciembre de 1960. De tales estudios se deduce 
claramente que aunque existe la confianza 

de que Colombia continuará mejorando su 
posición, se hace evidente que demanda asis
tencia de balanza de pagos en el futuro cer
cano. 

Dentro de los planteamientos que se hicie
ron con ocasión de esta solicitud de ayuda, 
obresale el impacto que para los ingresos 

cambiarios de Colombia significa la declina
ción en los precios del café, mientras sigue 
gravando y comprometiendo sus entradas la 
fuerte carga a corto y mediano término en 
que se incurrió por los atrasos comerciales. 
Las autoridades colombianas hicieron pre
sente que el nivel de reservas sensiblemente 
bajo, a que se llegaría teniendo en cuenta 
estos factores, haría extremadamente difícil 
sostener y vigorizar la confianza del público 
en el sistema cambiario. Pero, además, aten
der con los recursos propios estos compro
misos, exigiría una reducción considerable 
en los registros de importación, lo cual trae
ría serios trastornos a la economía. 

Es cierto que los registros de importación 
hasta enero fueron excepcionalmente redu
cidos, lo cual pudo lograrse por una rigurosa 
selección de las importaciones, y además, por 
una baja sustancial de inventarios y cierta 
pausa en la actividad nacional. Este era el 
único camino para sortear las difíciles cir
cunstancias que enfrentaba el país, y tener 
punto de partida firme para nuevas etapas 
de desarrollo. Ya en lo corrido del año se ha 
permitido un mayor volumen de importacio
nes, siempre dentro de limites prudentes, con 
el objeto de favorecer un más activo dina
mismo en la economía que aquel que preva
leció en 1957 y 1958, sin consentir ningún 
deterioro en la regularidad de los pagos y 
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en la atención de necesidades esenciales. El 
crédito externo resulta fundamental para 
hacer posible el cumplimiento de un derro
tero semejante. 

Por supuesto no se trata de que se aban
done o se relaje la política seguida hasta el 
momento y que tan buenos resultados ha 
traído al país. Por el contrario, la asisten
cia aprobada parte del supuesto de que se 
mantendrá una vigilancia severa sobre los 
índices monetarios y sobre las fuerzas espe
culativas, alentándose solamente aquellas 
creadoras de riqueza y, en todo caso, siempre 
de acuerdo con las posibilidades de crecimien
to real del país. 

EL COSTO DE LA VIDA 

Después de cuatro meses consecutivos de 
baja en los índices de precios al consumidor, 
tanto para el sector de empleados como para 
el de obreros en Bogotá, el departamento 
administrativo nacional de estadística anota 
un ligero aumento para las dos categorías en 
septiembre, que se tradujo en alzas de 0.3 ro 
y de 0.1 ro en su orden, al pa ar lo índices 
respectivos de 147.3 a 147.8 y de 149.9 a 
150.1. El período tomado como base igual a 
100.0, e el lapso julio 1954-junio 1955. 

EL CAMBIO EXTERIOR 

En septiembre, se registraron para su ex
portación 774.000 sacos de café por US $ 
46.150.000; en el mismo mes subieron a 
US $ 31.970.000 las inscripciones de impor
tación de los particulares y a US $ 8.344.000 
las de entidades oficiales y semi oficiales ; 
de enero, al último día del mes que se co
menta la acumulación por los conceptos 
enunciados subía a 4.950.000 sacos por US 
$ 307.620.000; US $ 233.832.000 por registros 
de particulares y US $ 42.169.000 de entida
des oficiales y semioficiales. 

GIROS POR IMPORTACIONES 

US$ 28.832.000 valieron las autorizaciones 
concedidas en el mes de septiembre pasado 
para el pago de importaciones, de los cuales 
US$ 3.957.000 corresponden a registros an
teriores a 1959; el resto se descompone así, 
de acuerdo con la fecha de los respectivos 
pedidos: 

(en miles de US$ ) 

M E S Regístros Pagado en Saldo por 

septíembre pagar 

Enero ..... . . . . . .. . . 19.427 622 3.22G 
Febrero ... . .. .. .... 26.679 3.270 6.806 
Marzo ... .. ....... . . 31.136 3.376 10.021 
Abril ............... 34.622 6.770 16.37G 
Mayo ... . ... . .. .. . . . 29.381 4.631 1 .247 
Junio .. . ....... .. .. 29.669 3.649 23.892 
Julio . .... .. . . . . . . .. 37.67G 2.713 33.414 
Agosto ... . . ... .... . 27.311 932 26.36 
Septiembre . ..... ... 40 .314 12 40.302 

Del saldo por pagar, se han deducido las 
anulaciones efectuadas en el curso del primer 
semestre del año. 

LA BANCA Y EL MERCADO MONETARIO 

Al cotejar los resultados del cuadro si
guiente, que muestra el movimiento de prés
tamos y descuentos del instituto emisor, se 
observa un aumento en el rubro total, de 
$ 53.375.000, imputable, de manera especial, 
al avance de Bancos accionistas, Damnifica
dos de 1948, y Particulares; he aquí la di -
criminación. 

(en miles de p (8) 

1 959 

Agos to Septiembre 

Préstamos y descuentos a bancos 
accionistas.. ..... . ......... .. .. 658 .319 665.93 

Descuentos a bancos accionistas pa-
ra damnificados de 194 . . . .... . 9.179 14.3ao 

Descuentos a bancos accionistas pa-
ra damnificados de 1966 . . . . .. . . 2.468 2.297 

Préstamos y descuen tos a bancos 
no accionistas ... .. ... . ... . ... . . 14.39 15 . 24 

Descuentos a bancos no accionistas 
para damnificados de 1966 ..... . 4.482 4 . 74 

Préstamos al gobierno nacional .. 25.000 25.000 

Préstamoo a otras entitlades ofi-
ciales .......... . . . . . . . . . . . . . . . 358 .160 365.620 

Préstamos y descuentos a particu-
lares ... ... .. .......... . ....... 643.3 9 6 6.013 

Totales ........ .. ... ..... . . 1.716.395 1.768.770 

La Caja Agraria participó del 40.89% de 
los $ 665.938.000 otorgados a los institutos 
accionistas. 

De US$ 213.767.000 a que ascendieron las 
reservas de oro y divisas en agosto, bajaron 
en este mes a US$ 189.594.000; los billetes 
del banco en circulación descendieron tam
bién hasta finalizar en $ 1.139.966.000; los 
depósitos quedaron en $ 1.653.577.000 y el 
porcentaje de reserva disminuyó a 34.99. 
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La última consolidación semanal ofrece, 
para las cuentas enumeradas, las variaciones 
que aquí se indican: 

Reservas de oro y divisas ...... .......... US$ 
Préstamos y descuentos ....... .. . . . . . .... . . $ 
Billetes en circulación ....... . . ...... . .. . .. . $ 
Depósitos ................... . . . ... .... .... . $ 

191.684.000 
1.736.984.000 
1.166 . 912 .000 
1. 668 . 580 .000 

. Los medios de pago, sin depósitos oficia
les, enseñan un considerable aumento de 
$ 60.722.000, de agosto a septiembre, mes 
este en que se situaron en $ 3.587.619.000; 
tal alza fue motivada por el crecimiento de 
los depósitos del público en cuenta corrien
te en $ 92.355.000, disminuído en la merma 
de las especies monetarias en circulación, 
$ 31.633.000. 

EL MERCADO BURSATIL 

Respecto al pasado agosto, la reacción en 
los negocios bursátiles fue notable, pues de 
$ 24.860.000 que se transaron en ese mes, 
las operaciones en septiembre subieron a 
$ 34.702.000; el índice del precio de los pa
peles se movió de 197.3 a 201.6, mientras que 
el de bonos y cédulas permaneció en 115.4. 

LA PROPIEDAD RAIZ 

A $ 927.051.000 ascendieron de enero a 
septiembre las compraventas en el país y a 
$ 410.297.000 los presupuestos para nuevas 
edificaciones. En Bogotá, Cali y Medellín se 
obtuvieron los resultados siguientes: 

TRANSACCIONES 

Bogotá Call Medellín 

1959- Septicmbre ... $ 59.269.000 11.370.000 27.168.MO 
Agosto ........ 45.962.000 10.344.000 18.644.000 
Enero a Sepbre. 365.344.000 111.784.000 178.794.000 

195-Septiembre .... 67.428.000 9.776.000 12.987.000 
Enero a Sepbre. 239.072.000 99 .000 .0~0 121.846.000 

EDIFICACIONES 

1959-Septiembre . .. $ 27.134.000 3.437.000 11.008.000 
Agosto ..... ... 21.319.000 3.500.000 1~.1 89.000 
Enero a Sepbre. 170.033.000 37.387.000 74.722.000 

195 - Septiembre .. .. 20.506.000 5.135.000 11.594.000 
Enero a Sepbre. 114.543.000 34.834.000 49.736.000 

EL PETROLEO 

Una disminución de 353.000 barriles 
-7.3ro- se presentó en septiembre en la 
producción de crudos, cuando el total llegó 
únicamente a 4.496.000 barriles; con todo, 
el beneficio hasta esta parte del año 
-39.682.000 barriles- compara ventajosa
mente con el de igual lapso del año anterior 
-34.625.000-. 

EL CAFE 

La libra del tipo Manizales, se expendía 
en Nueva York el 20 del mes en curso a 
44.63 centavos de dólar. 

En el puerto de Girardot, la carga de per
gamino corriente se adquiría por la Federa
ción a $ 405 Y por los particulares a $ 370. 

Estadísticas de movilización interna y de 
envíos al exterior, aparecen en seguida: 

MOVILIZACION 

1959- Septiembre ....... . ...... . 
Agosto .................. . 
Enero a septiembre ....... . 

1958- Septiembre .............. . 
Enero a septiembre ....... . 

Sacos de 60 kilos 

804.837 
538.225 

4.868.827 

512.157 
3.622.363 

DETALLE DE LA MOVILIZACION 

Septiembre de 1959: 

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

EXPORTACION 

1959- Septiembre .............. . 
Agosto .................. . 
Enero a septiembre ....... . 

1958-Septiembre ...... . ....... . 
Enero a septiembre ....... . 

82.520 
722.317 

827.576 
603.738 

4.888.490 

753.700 
3.896.935 

DETALLE DE LA EXPORTACION 

Septiembre de 1959: 

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

660.332 
32.137 

135.107 
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EL MERCADO DE CAFE EN NUEVA YORK 

EL MERCADO DE CAFE EN NUEVA YORK 

(Agosto 31 - Septiembre 25 de 1959) 

La primera semana de septiembre quedó atrás de 
la última de agosto en cuanto al volumen global de 
operaciones. Las ventas del contrato "B" decayeron 
de 177.500 a 144.250 sacos, mas las del "M" llega
ron a 58.000 después de 36.000. 

Los negocios estaban muy quietos en la primera 
rueda de este lapso a causa de la pesadez que reinaba 
en los disponibles por estar los tostadores suficien
temente provistos. Avanzaron con una dispersa li
quidación que abarcaba los meses próximos y los re
motos para compras en el extranjero, debido en 
parte a la posibilidad de que los caficultores afri
canos vieran con buenos ojos un Acuerdo Interna
cional sobre el café. Sus colegas de la América latina 
les han instado a admitir un sistema universal de 
cuotas de exportación para mantener precios fir
mes. El contrato "B" cerró con 1 punto malo y 51 
buenos ; el "Mil gan6 28-57 puntos. 

La actividad mercantil manifest6 una leve mejo
ría en la segunda semana abreviada por una fiesta. 
El contrato "B" enajenó 159.000 contra 144.250 sa
cos y el "M" 44.500 en lugar de 58.000. Los precios 
del primero bajaron 73-47 puntos; el de suaves quedó 
en parte igual y en parte con 70 puntos adversos. 

Los tratos desfallecieron no obstante, con motivo 
de haber un comercio difuso y de ventas al exterior 
provocadas por el hecho de que los caficultores afri
canos, a pesar de todas las predicciones, hubieran 
decidido no adherir al plan latinoamericano sobre 
exportación restringida. 

Una tangible disminución del volumen comercial 
saltaba a la vista en la tercera semana, cuando el 
contrato "B" dio curso a 115.500 sacos tras los 
159.000 de la precedente y el "Mil a 51.750 contra 

44.500. 

Los negocios flaquearon por obra de la liquidación 
y las ventas de cubrimiento comercial efectuadas en 
la primera rueda; estuvieron quietos pero firmes a 
mediados del ejercicio, y por lo general cerraron 
con precios más estables. Los del contrato "B" re
gistraban de 6 puntos malos a 38 de ventaja, mien
tras que los del "M" avanzaron 5-45. 

La actividad mercantil de la cuarta semana señaló 
una indudable mejoría en ambos contratos, subiendo 
de 115.500 a 170.750 sacos las ventas del I/B" y las 

del "M" de 51.750 a 90.250. 

El mercado estuvo tranquilo todo el tiempo con 
pequeñas ventas de la industria. Algunas compen
saciones de cubrimiento comercial se produjeron al 
principio, junto con cierta firmeza. El contrato "B" 
cedió 31 y progresó hasta 5 puntos; el "M" acabó 
por ascender 41-70. 

El volumen total del mes de septiembre señalaba 
una merma. Las ventas del contrato "B" ascendie
ron a 605.500 sacos tras los 659.750 de agosto y las 
del "M" a 274.500 por comparar con 316.750, en el 
mismo orden. 

El 24 de septiembre Francia, Portugal y quince na
ciones iberoamericanas, o sea diecisiete de los princi
pales países caficultores de la tierra, se pusieron de 
acuerdo en lo tocante a un compromiso para limitar 
la exportación y suscribieron un pacto encaminado 
a mantener precios firmes equilibrando las ofertas 
con la demanda. De las grandes regiones producto
ras, únicamente el Africa Británica, el Congo Belga, 
Etiopía, Indonesia y la India quedan fuera del con
venio. Este restringirá el 85 0/0 de las exportaciones 
que fluyen a los mercados mundiales. Los diecisiete 
signatarios se obligan a no despachar café sino en 
la cantidad que el tratado les señala. 

Por lo pronto, a la Gran Bretaña y Bélgica se les 
ha dejado franca la entrada al convenio. Es de creer 
que los belgas adhieran al fin, pero los británicos 
han proclamado que no lo harán mientras no se to
me alguna medida sobre un arreglo a largo plazo 
para reducir la producción lo mismo que las expor
taciones. No obstante se han mostrado bien dispues
tos a colaborar en un inmediato y concienzudo aná
lisis de la situación universal del grano que capaci
tará al grupo de estudios cafeteros para proponer 
hacia 1960 algunas disposiciones indispensables en 

la vigilancia de entrambos fenómenos. 

Ha habido cierta desconfianza con respecto al ali
vio que en la superproducción introduzca el nuevo 
acuerdo. Anunciose que la producción mundial del 
presente año agrícola se calcula en 67.000.000 de 
sacos por comparar con los 60.000.000 de la anuali
dad pasada, y en unos 40.000.000 el actual nivel de 

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

CONTRA TO "B" 

Sepbre. Sepbre. Sepbre. Sepbre. 

4 11 18 25 

Septiembre, 1959, 34.99 34.26 34.20 
Diciembre, 1959, 34.65 34.08 34.30 33.99 
Marzo, 1960, 33.95 33.35-33.40 33.66 33.42 
Mayo, 1960, 33.25 32.63 32.96 32.84 
Julio, 1960, 32.40 31.93 32.25 32.80 
Septiembre, 1960, 31.85 31. 32-31. 33 31. 70 31. 76 

CONTRATO "M" 

Septiembre, 1959, 45.90 45.90 45.96 
Diciembre, 1969, 42.22 41 .70 42.16 42.64 
Marzo, 1960, 41.11 40.41 40.86 41.30 
Mayo, 1960, 39.96 39.30 39.67 39.98·89.99 
Julio, 1960, 89.21 38.66 38.86 89,46 
Septiembre, 1960, 38.85 38.26 88.51 39.21 

El nivel de precios de los contratos opcionales 
durante el período, fue: 

CONTRATO "B" 

MáXimo Mínimo 

Septiembre, 1959 ................ 36.16 38.66 
Diciembre, 1959 ................ 34.79 38.76 
Marzo, 1960 ................ 84.10 33.05 
Mayo, 1960 ................ 88.46 82.26 
Julio, 1960 ................ 32.60 31.65 
Septiembre, 1960 ................ 32.10 31.10 

CONTRATO ffM" 

Septiembre, 1959 ................ 47.60 46.30 
Diciembre, 1959 ................ 42.66 41.45 
Marzo, 1960 ................ 41.30 40.10 
Mayo, 1960 ................ 40.25 38.90 
Julio, 1960 ................ 39.76 38.30 
Septiembre, 1960 ................ 39.35 38.00 

Los precios publicados del mercado de existencias 
fueron los siguientes: 

(centavos por libra) 

Brasil: 

Santos, tipo 4 ...•.........• . .. 
Paraná, tipo 6 •................ 

Colombia: 

Armenia 
Medellln 
Manizales ................ .. .. . 

República Dominicana: 
Lavado ....................... . 

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

1959 

Septiembre 25 Agosto 28 

86.25 
34.50 

46.25 
46.25 
46.26 

36.26 
36.60 

45.60 
46.60 
45.60 

Venezuela: 
Táchira, lavado ........ ........ . 44.00 44.00 

México: 
Coatepec 43 .60-44.00 43.60-44.00 

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

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

Etiopía: 
Abisinia 

Arabia: 
Mocha 

31.00 
30.60 

29.00 

36.50 

45.00 

ESTADISTICA 

(en sacos de 132 libras) 

ARRIBO A LOS ESTADOS UNIDOS 

Del Brasil De otros 

Septiembre ..... 1969 .... 1.428.600 1.008.818 
Septiembre ..... 1958 .... 566.523 622.687 
Julio-Septiembre 1969 .... 3.406.578 2.804.916 
Julio-Septiembre 1968 .... 1. 421. 855 2.136.179 

ENTREGAS A LOS ESTADOS UNIDOS 

Septiem bre ..... 1969 .... 1.366.370 1.124.600 
Septiembre ..... 1968 .... 668.069 609.016 
Julio-Septiembre 1959 .. .. 3.074.067 2.789.881 
Julio-Septiembre 1968 .... 1.648.860 2.276.157 

31.25 
31.00 

29.50 

37.00 

45.00 

Total 

2.437.318 
1.189.160 
6.210.488 
8.668.034 

2,490.970 
1.177.084 
6.868.448 
3.823 .617 

EXISTENCIA VISIBLE EN LOS ESTADOS UNIDOS 

1959 1958 

Octubre lo. Sepbre. lo. Octubre lo. 

En Nueva York-Brasil.. 493.637 463.128 807.497 
En Nueva Orleans-Brasil 106.424 84.703 27.768 
En U. S. otras partes .. 407.499 623.281 469.797 
A flote del Brasil ...... 542.200 766.600 819.800 

Totales ........ 1.649.660 1.826.612 1.124 .867 

CAFE EXPORTADO 

SEPTIEMBRE JULIO· SEPTIEMBRE 

Del Brasil: 1959 1958 1959 1958 

a Estados Unidos. 1.024.000 570.000 3.633.000 1.459.000 
a Europa 647.000 840.000 1. 516.000 1.024.000 
a otras partes ... 64.000 67.000 194.000 184.000 

Totales ...... 1. 635.000 967.000 5.342.000 2.667.000 

De Colombia: 

a Estados Unidos. 660.333 623.991 1.610.698 1.402.648 
a Europa ........ 182.871 142.666 410.474 302.063 
a otras partes .... 34.373 7.027 68.592 87.198 

Totales ...... 827.677 778.584 1. 989.664 1.741.899 

Nota: Las opiniones y estadísticas publicadas en este artículo 
fueron tomadas de fuentes Que consideramos verdaderas, mas 
no podemos asumir responsabilidad por su exactitud. 
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UNA INTERPRETACION HISTORICA DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 

POR RODRIGO BOTERO 

(Especial para la Revista del Banco de la República) 

1 

LA HISTORIA ECONOMICA 

y SUS IMPLICACIONES 

La historia económica ha sufrido por igual la ne

gligencia de los economistas y la de los historiado

res, tal vez por tratarse de un campo de investiga
ción limítrofe cuya exploración se descuida fácilmen

te. Los investigadores de la economía tienden a dejar 

el estudio de ese campo a los historiadores y vice
versa. Ha sucedido que los historiadores han hecho 
énfasis desproporcionado a la historia de perío

do corto formada por momentos históricos brillantes 

pero breves durante los cuales una guerra, una bata
lla o un líder militar ocupan un papel preponde

rante, dejando al margen los períodos de paz duran

te los cuales la humanidad dedica sus esfuerzos y 

sus energías al trabajo constructivo. Como conse
cuencia, no solamente ha habido cierta distorsión de 

valores entre la importancia relativa de la profe

sión militar y otras profesiones, sino que el análi
sis histórico-bélico se ha llevado a extremos absur

dos. Si se acepta que el destino de una nación se 
decide en el curso de una batalla, es fácil ir un paso 

más allá y concluír que el curso de la humanidad 

depende de acontecimientos triviales, tales como el 

tropezón de un caballo o el resfrío de tal o cual 

personaje histórico (1). 

Los economistas, por su parte, han concentrado su 

atención principalmente sobre las etapas posterio

res del crecimiento económico, haciendo un énfasis 

especial sobre los fenómenos y las fluctuaciones 
inherentes a una economía que ha llegado a la ma

durez. La conservación del pleno empleo, la infla

ción, la deflación así como la política fiscal y mo

netaria y otros fenómenos económicos, han sido 

enfocados desde el punto de vista de una economía 
industrializada y moderna. N o sin razón, la aplica

ción en países de economía incipiente, de teorías 

elaboradas para sociedades industrializadas, ha pro

ducido en ocasiones resultados desconcertantes. 

En los últimos diez años el estudio del crecimiento 

económico ha tomado una enorme importancia. Los 
países subdesarrollados están sintiendo el impacto 

del "efecto de demostración". Sus pueblos están exi

giendo vehementemente aquellas comodidades que 

han llegado a conocer por medio de las comunica
ciones modernas: electricidad, mejor vivienda, me

jor alimentación, diversiones, menos horas de tra
bajo, etc. Los programas de gobiernos tienen cada 

vez un mayor contenido económico y social y la 

bondad de una administración principia a juzgarse 

casi exclusivamente por su capacidad para producir 

bienestar económico. Y las dos tendencias políticas 
que predominan hoy, compiten por la simpatía de 

los países atrasados sobre la base de su respectiva 
eficiencia econ6mica. Si el problema básico del des
arrollo económico es importante para los países de 
economía incipiente, no lo es menos para los países 

de economía avanzada. El fracaso de un país en su 
intento de modernizarse puede repercutir seriamen

te sobre la estabilidad internacional ya sea ocasio
nando un desequilibrio econ6mico en determinada 

región, o ya ocasionando problemas políticos que 

puedan perturbar la paz mundial. El mayor o me

nor éxito del Plan Quinquenal de la India, por 

ejemplo, no es un problema estrictamente nacional, 
ya que influirá de una manera o de otra sobre la 

estructura política del Asia. Y así sucesivamente. 

Paralelamente con el estudio del desarrollo econó
mico, ha tomado actualidad la historia económica 

como una disciplina que ofrece nuevas e im

portantes contribuciones al conocimiento humano. 
Para el historiador se vislumbra una rectificación 

fundamental del sistema de valores vigentes y de 

los determinantes históricos aceptados. Principia a 

ser evidente que a la larga para el futuro de un 

(1) Se ha escrito un libro sobre este tema en el cual distin
tos autores especulan sobre acontecimientos tales como: "Si 
el Emperador Federico IJI no hubiera tenido cáncer", "Si 
Lee hubiera perdido la batalIa de Gettysburg", "Si el asesino 
de Lincoln hubiera errado su disparo", "Si Napoleón hubiera 
escapado a América", "Si al coche que detuvo a Luis XVI SE 

le hubiera dañado una rueda". "If or History Rewrltten", "S 
o la Historia Reescrita". Viking Press New York 1981. 
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pueblo -y de la humanidad misma- es mucho 

más importante la construcción de un ferrocarril, 

el descubrimiento de nuevos recursos naturales, la 

difusión de determinados conocimientos científicos 

y tecnológicos, que el resultado de cualquier batalla 

por importante que parezca. Para el economista se 

abre también un territorio nuevo y fertilísimo. ¿ Será 

posible encontrar una tendencia común en la manera 
como se efectúa el crecimiento económico de los 

países? De ser posible así sea en grado limitado, 
¿ no habrá obtenido el hombre un instrumento ade

cuado para influír y casi predecir el futuro? 

UNA INTERPRETACION ECONOMICA 

DE LA mSTORIA MODERNA 

El profesor Walt Whitman Rostow, del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts, en una serie de con

ferencias dictadas en la Universidad de Cambridge 

ha presentado una interpretación económica de la 

historia moderna que constituye una contribución 
fundamental en €se campo tanto por sus aspectos 

económicos como por sus implicaciones políticas. Su 

teoría de crecimiento puede considerarse como una 
alternativa a la interpretación marxista de la histo

ria. Rostow analiza la evolución que ha sufrido la 

filosofía marxista a manos del partido comunista, 
y las fallas en algunas de sus premisas y predic

ciones. Observa además, cómo irónicamente es en los 

países comunistas en donde se cumplen hoy algunas 

de las predicciones de Marx acerca de la economia 
capitalista. Es en esos países en donde los salarios 

se mantienen tan cerca del mínimo como lo permite 

la necesidad de incentivos; allí se reinviert€n las 
ganancias íntegramente o se utilizan en gastos mi

litares, y el sistema mismo estaría en peligro si la 

capacidad adicional resultante se dedicara a aumen
tos l'eales de salarios. 

No quiere explicar Rostow, sin embargo, que toda 

actividad política, social o cultural es una mera de
rivación de la estructura €con6mica. N o debe olvi

darse nunca la aseveración de Keynes: "Si la natu

raleza humana no sintiera la tentaci6n de correr 

ciertos riesgos, si no recibiera otra satisfacción 

aparte de la sola ganancia económica al construÍr 

un f el'rocarril, una mina o una hacienda, seguramen

té no habría mucha inversión como simple resultado 
de una cálculo f río". 

Para fines de comparación económica es posible 

clasificar a todas las sociedades en una de las si

guientes categorías o etapas de desarrollo econó

mico: 

a) La sociedad tradicional 

b) La sociedad en estado de transición, en la cual 

se están poniendo los cimientos de la transforma
ción 

c) La sociedad €n el proceso crucial de udes

pegue" 

d) La sociedad en estado de maduración, en cuya 

economía se están difundiendo nuevos métodos y 

nuevos puntos de vista 

e) La sociedad que ha llegado a la €tapa de con

sumos populares elevados. 

LA SOCIEDAD TRADICIONAL 

La sociedad tradicional -que tarde o temprano 

está destinada a desaparacer- es predominante

mente agrícola. El 750/0 o más de la población está 
dedicada a la producción de alimentos. De esta si

tuación se desprende una organización social jerár
quica en la cual hay poca o ninguna movilidad ver

tical y en donde el poder y la riqueza están con

centrados en manos de los que controlan la tierra. 

La transfol'mación de la sociedad tradicional tiene 
múltiples aspectos, El énfasis en la ocupación debe 

cambiar de la agricultura a la industria, al comer

cio, comunicaciones y servicios. La mentalidad crea

da por regiones auto suficientes y dispersas debe 

transformarse y orientarse hacia un concepto na
cional y luego internacional. La nueva capitaliza

ción social debe tomar la forma de carreteras, fá
bricas y escuelas, en lugar de monumentos, joyas y 

gastos suntuarios. Especialmente, el hombre debe 
llegar a considerar el mundo físico corno algo que 

él puede controlar y dirigir para su beneficio y no 

como un factor mágico invariable y misterioso. 

LA SOCIEDAD EN ESTADO DE TRANSICION 

Para mantener un aumento en el ingreso nacio

nal, superior al aumento de la población, una socie

dad ~ebe invertir aproximadamente el 10% o más 
de su ingreso nacional anualmente. Pero para lo

grar una inversión de estas proporciones una so

ciedad necesita individuos capaces de aplicar la 

ciencia a mejorar la producción; otros deben estar 

dispuestos a arriesgar su dinero en industria, Y en 

general, la sociedad debe aprender a operar un sis

tema económico en evolución continua, que impone 

al individuo un trabajo especializado en organis

mos enormes y disciplinados, Es en esta etapa en 

donde se crean las condiciones indispensables para 

el desarrollo futuro. La más importante de estas 
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condiciones es la formación de un gobierno mo
derno y efectivo que pueda organizar el país para 
que surga un mercado unificado; debe organizar un 
sistema fiscal que canalice los recursos productiva
mente y que asegure la acumulación del capital ne
cesario para el "despegue". Es durante este perío
do cuando se hacen ciertas inversiones en capital 
social tales como ferrocarriles, puertos, sistemas de 
irrigación etc., que tienen un período de gestación 
largo y cuyo costo mínimo es considerablemente 
alto. 

Surge una nueva clase dirigente que va despla
zando a la vieja élite tradicional: los samurai en 
el Japón, los comerciantes e industriales en Ale
mania, en Rusia la alta burguesía. La motivación 
principal de esta nueva clase, más que el incentivo 
económico, es el nacionalismo. Los hombres que han 
derrumbado la estructura de las sociedades tradi
cionales lo han hecho por el temor de (o como con
secuencia de) la humillación extranjera. Tal fue el 
caso de Alemania. En Rusia la causa del cambio 
fue una larga serie de invasiones y derrotas: N apo
león, Crimea, la Guerra Ruso-Japonesa y la Primera 
Guerra Mundial. En Japón fue la amenaza de inva
sión extranjera simbolizada por los siete buques 
que a órdenes del Almirante Peary entraron a la 
bahía de Tokyo en 1853 a obligar al Emperador 
a negociar con Occidente. 

EL PROCESO DE "DESPEGUE" 

Se ha utilizado el término "despegue" ("take-off") 
para denominar un periodo de desarrollo cuya du

ración es de unos veinte a treinta años, durante 

el cual una sociedad y su economía se transforman 

de tal modo que el crecimiento económico subsi

guiente ocurre en forma más o menos automática. 

El período de despegue puede identificarse con 

cierta precisión para varios países: Inglaterra 1783 

a 1802; Francia 1830 a 1860; Alemania 1850 a 1873; 

Suecia 1868 a 1890 ; Japón 1878 a 1900; Rusia 1890 

a 1914. Se considera que India, China, Turquía, Ar

gentina y Colombia (1) están atravesando actual

mente ese período. 

Durante este período del "despegue" se acentúa 
en forma marcada el proceso que se inició en la 
etapa anterior, la etapa de transición. La diferencia 
entre las dos etapas es una diferencia de grado, 
de aceleración; pero en el fondo el proceso es el 
mismo. El establecimiento de las precondiciones 
enumeradas en la etapa anterior, permite aumentar 
decisivamente la tasa de inversión anual, al 100/0 o 
más del ingreso nacional. Para lograrlo es necesa
rio establecer uno o varios sectores industriales 
con una alta tasa de crecimiento y crear una es
tructura política social y económica que sea favo
rable al crecimiento continuo. Esto implica lograr 
una capacidad para movilizar recursos considera
bles de capital doméstico aunque haya importación 
de capital adicional. 

Uno de los factores más importantes en la ini
ciación del "despegue" ha sido el ferrocarril, cuyo 
impacto sobre el crecimiento inicial ha tenido tres 
aspectos distintos. Ha disminuído los costos inter
nos de transporte, y ha permitido la incorporación 
de nuevos productos y nuevas regiones al comercio. 
Con frecuencia ha sido el requisito indispensable 
para el desarrollo de un sector de exportación im
portante lo cual a su vez genera capital para el 
desarrollo interno. Finalmente - y este aspecto es 
quizás el más importante- el ferrocarril ha oca
sionado 1 desarrollo de la industria del carbón, 
del acero y ciertas ramas de la ingeniería. Sin 
embargo, la sola construcción de ferrocarriles en 
ausencia de las precondiciones generales no es su
ficiente para iniciar el "despegue". Tal ha sido el 
caso de India, China, Canadá antes de 1895 y Ar
gentina antes de 1914. 

(1) El profesor Everett E. Hagen, del Centro de Estudios 
Internacionales de MIT Quien hizo un estudio reciente sobre 
la clase empresaria de Colombia considera Que para ese pals 
el "despegue" principia en la década de 1930 cuando una brusca 
reducción en las exportaciones estimuló la producción domés
tica de articulos Que anteriormente se importaban. Para el 
profesor Hagen, el grupo étnico antiOQueño ha tenido un 
papel fundamental en este proceso, similar al de los Samurai 
en el Japón y a los lnconformes y Escoceses en la Gran 
Bretaña. Véase su articulo titulado "Economic Structure and 
Economic Growtb': A survey of Areas in which Researcb is 
Needed" publicado en junio de 1959 por el National Bureau 
of Economic Research New York. 
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EL T U RISMO COMO FUENTE DE DIVISAS 

POR FABlO CARDENAS 

(Especial para la Revista del Banco de la República) 

METO DO LOGIA 

La presente investigación se ha realizado con 
base en el total de las tarjetas que el departamento 
administrativo nacional de estadística utiliza para 
elaborar los cómputos sobre actividad migratoria 
registrada en todas las ciudades del p,ais. En dichas 
tar jetas los viajeros indican e] tiempo probable de 
permanencia en Colombia - tarjetas de inmigra
ción- o en el exterior -tarjetas de emigración-o 
De acuerdo con esto, se establecen dos categorías: 
a) de Tiempo Indefinido para las person~s que regis
tran una etapa de permanencia mayor a seis meses 
en el país o fuera de él, y b) de Tiem o Definido 
para los turistas que indican un lapso no superior 
a seis meses. Aquí se emplea el factor Turista-Día, 
que resulta de combinar cada persona con el tiempo 
probable de permanencia. Este dato es fundamental 
para la estimación del valor en dólares que egresa 
e ingresa por concepto de turismo. Para Colombia 
se ha establecido un gasto promedio por turista de 
15 dólares diarios ; esta cifra incluye alojamiento, 
alimentación, propinas, servicio de taxi, diversiones, 
compras y otros; para los turistas colombianos tales 
gastos se han estimado de acuerdo con la región de 
destino, así: Europa, US$ 18; Norteamérica, US$ 
15; Centroamérica, US$ 15; Suramérica, US$ 12; 
otros países, US$ 10. En la investigación no se han 
tenido en cuenta los turistas extranjeros que salen 
de Colombia para su patria o los turistas colombia
nos que regresan. 

Es necesario aclarar, antes de seguir adelante, 
que el ingreso obtenido por la nación del comercio 
efectuado en las fronteras, queda registrado en la 

SITUACION ACTUAL DEL TURISMO EN COLOMBIA 

Análisis de sus Estadísticas 

Podemos observar en los cuadros 1 y II, compa
rando los años de 1957 y 1958, cómo los porcentajes 
mensuales varían muy poco en el segundo año, a 
pesar de presentarse un cambio fuerte en los nú
meros absolutos correspondientes, oscilando los tér
minos relativos entre un mínimo de 270/0 y un máxi-

MOVIMIENTO MIGRATORIO DE COLOMBIA 

"TURISTAS-DIA" CLASIFICACION POR MESES 

INMIGRACION 

CUADRO 1 

AÑO DE 1957 AÑO DE 1958 

MESES 
%de 

aumen-
Turistas- % del Turistas- % del to con 

día Total dla Total 
respec-

to al 
añode 
1957 

- --------- --
Enero .......... .. ... 34.162 7 64.672 8 Si} 
Febrero ............ 38.264 7 69.169 7 78 
Marzo ............... 29.579 6 66.796 8 216 
Abril ................ 29.687 6 74.120 9 150 
Mayo ................ 32 .120 7 64 . 978 8 102 
J unio .............. .. 48.546 12 93.109 12 92 
Julio ................. 41.595 9 69.389 9 67 
Agosto ......... ..... 84.482 8 70.019 9 103 
Septiembre ....... 34.891 8 60.242 7 73 
Octubre ............ 41.374 9 57.648 7 39 
Noviembre .... .. ~ 38 .068 8 60.083 7 60 
Diciembre ......... 68.750 13 74.666 9 27 ---------------
Totales ............. 456.418 100 816.686 100 

AUMENTO EN 1958 con respecto al año de 1957 790/0 

Mile. de Turl.ta. - dra 

100 

INMIGRACION 

Balanza Internacional de Pagos, en el renglón so 

Otras transacciones de Mercancías y no en el de 
Viajes al y del exterior. El turismo se define como 
el movimiento migratorio por tiempo definido, ya 
sea internacional o nacional, con fines de placer, ar
tísticos, cientüicos o históricos. Con esta definición 
queda de una vez por todas descartado el error de 
considerar el movimiento fronterizo como movimien
to turístico. 

60 

40 

20 
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o de 1500/0, donde se escalonan los meses de acuerdo 1. 958 

las corrientes turísticas. El 790/0 de aumento que 
dican las cifras totales se debió a las campañas 

ublicitarias, a la modificación del tipo de cambio 
xtranjero, al establecimiento de ferias y carnavales 
, en gran parte, al mejoramiento de las fuentes 
sta dísticas. 

Los lugares que se destacan por su aporte turís
ico a Colombia en su orden son: Estados Unidos, 
enezuela, Ecuador, Centroamérica y Europa. Si 
ien es cierto que la delimitación de los dos últimos 
ectores es muy amplia, sin embargo, su significa
ión no sufre mengua. Una mejor comprensión de 
ste movimiento turístico se obtendrá observando el 
ráfico que indica el lugar de procedencia o destino 
e los turistas. A la izquierda y a la derecha se 
notan los turistas-día y los porcentajes de los años 
957 y 1958 respectivamente. Las flechas indican el 
ugar de procedencia -Inmigración- o de destino 

Emigración-. 

"TURISTAS-DIA" CLASIFICADOS POR LUGAR DE 
PROCEDENCIA - INMIGRACION 

CUADRO II 

AÑO DE 1957 AÑO DE 1958 

%de 
aumen-

REGlON Turistas- % del Turistas- % del tocon 

dla 1957 Total dla 1958 Total 
respee-

to al 
año de 
1957 

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

Europa ............. 60.864 13 111.095 U 88 
N orteamériea ... 190.771 42 265.116 88 89 
Cen troamériea. 85.870 19 127.004 15 49 
Suramérica ...... 114.994 25 299.804 87 161 
Otros .•.............. 4.419 1 12.666 1 187 

Totales............. 456.418 100 815.685 100 

La posición desventajosa de Colombia en la acti
idad turística se patentiza en la diferencia en el 
romedio de permanencia de los extranjeros en nues
ro país y de los colombianos en el exterior, 24 días 
ontra 38, respectivamente. Al analizar el cuadro III, 
parentemente hay una posición favorable para 
uestra nación en lo que respecta al número de tu
istas, pero la realidad es otra, que más adelante 
omprobaremos en el cuadro VII. 

UMERO DE TURISTAS CLASIFICADOS POR LUGAR DE 
PROCEDENCIA O DESTINO 

CUADRO III 

AÑO DE 1958 

REGIONES 
Inmigra- % del Emigra- % del 

ci6n total ci6n total 

Europa .. ... ............ 3.827 11 3.646 16 
N orteamérica .... .. .. 11.371 33 8.700 36 
Centroamérica ...... 5.880 17 4.864 20 
Suramérica .....•..... 12.505 37 6.721 28 
Otros .................... 441 2 372 1 

---
Total. ................... 34. 024 100 24.303 100 

EUROPA 

N.AMERICA 

C . AMERICA 

S AMERICA 

OTROS 

2 
Mil •• d. Turl.foa 

4 e 8 10 12 

PROMEDIO DE PERMANENCIA DE LOS TURISTAS EN 

EL PAIS: 

(815.685 -:- 34.024) = 24 dlas. 

PROMEDIO DE PERMANENCIA DE LOS TURISTAS 

COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR: 

(922.170 -:- 24.303) = 88 dlas. 

El cuadro de las edades reviste también una im
portancia especial, ya que ayuda a la planificación 
de los servicios que se deben prestar. Se complemen
ta con el cuadro V, en el cual se hace la discrimi
nación de los turistas inmigrantes por sexo. 

AÑO DE 1958 

EDADES 
N9 de turistas % del total 

Menos de 20 años. . • . . . . . 2.442> 7 
20 a 35 años............ 12.369 86 
36 a 45 años............ 8.474 25 
46 a 55 años............ 6.168 18 
56 a máa años.......... 4.576 U 

1--------1-------1 
Total. . .. . . . . . . . . .. • 84 . 024 100 

NUMERO DE TURISTAS CLASIFICADOS POR EDADES 

INMIGRACION 

CUADRO IV 

INMIQRACION • 1958 

MENOS ce: 20 Ar'Ios • 7 o/. 

OE 20 Q 35 • 36% 

36 • 45 • 215% 

46 65 • 18% 

56 "1 móa • 14% 

34.024 TURISTAS CLASIFICADOS POR EDADES . • 100% 
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NUMERO DE TURISTAS CLASIFICADOS POR SEXOS 

INMIGRACION 

CUADRO V 

AÑO DE 1 958 

SEXO 
N9 de turistas % del total 

Hombres ........ ....... 2<3.660 70 

Mujeres ... ......... .... 10.024 80 

TotaL .............. 84.024 100 

Analizando los cuadros VI y VII se pueden juzgar 
las preferencias de los colombianos y sobre esta base 
estructurar una política encaminada a la divulga
ción de nuestras atracciones turísticas, a fin de ha
cer conocer lo autóctono; en otras palabras, es ne-

cesario fomentar el turismo nacional antes que el 
internacional, ya que aquel da lugar al mejoramien
to de los servicios turísticos, con el fin de recibir a 
los turistas extranjeros. 

AUMENTO EN 1958 con respecto al afio de 1957 19% 

INMIGRACION -1958 

TOTAL 34.024 & 100 % 

TURISTA8-DIA CLASIFICADOS POR MESES - EMIGRACION 

MESES 

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

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

AÑO DE 1957 

Turistas-dfa 

46.898 
46.011 
53 .603 
56.786 
61.614 
69.012 
72.392 
63.254 
76.730 
65.649 
76 .486 
84.687 

773.017 

6 
6 
7 
7 
8 
9 

10 
8 

10 
8 

10 
11 

100 

Turistas-día 

65 .788 
58.066 
79.166 

110 .599 
77.162 
95.719 
98.370 
80.866 
67.637 
56 .053 
64 .497 
78.797 

922.170 

AÑO DE 1958 

7 
6 
9 

12 
8 

11 
10 

9 
7 
6 
7 
8 

100 

Aumento 

40 
26 
48 
95 
25 
39 
29 
18 

TURISTAS-DIA POR LUGAR DE DESTINO - EMIGRACION 

REGlON 

Europa .........•.... . .........••..•• 
N orteamérica ..................••••... 
Centroamérica •••••.....•..•.••.••.•.. 
Suramérica .......•.......... . ....... . 
Otros .........•..••..•. • ..........•... 

Totales ..........•.........••..•. 

AÑO DE 1957 

Turistas-dfa 

184.593 
376.389 
116.778 
141.029 

6.228 

773.017 

% del total 

17 
49 
15 
18 
1 

100 

Turistas-dfa 

208.282 
333.481 
142.670 
224.262 
13.476 

922.170 

AÑO DE 1958 

28 
36 
15 
24 
~ 

100 

Aumento 

55 

22 
59 
fí8 

CUADRO VI 

Disminución 

18 
17 
12 
11 

CUADRO VII 

Disminución 

13 
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En el cuadro VIII son dignos de anotar, princi

palmente, la importancia de las aduanas, así como 

el déficit del movimiento migratorio de Colombia, 

en lo que respecta al número de turistas-día. 

En el cuadro resumen sobre egreso e ingreso en 

dólares observamos cómo en el año de 1957, este 

déficit en cambio extranjero ascendió a US 

$ 4.703.537 contra US $ 1.481.960 en el año de 1958. 

En términos relativos el déficit disminuyó de 410/0 

en el primer año a 120/0 en el segundo. 

Mil •• de Turista. - d(a 

120 

100 

80 

60 

40 

EM IGRACION 

0 1 I I I 

ElE. fEB. MAR. ABR. MAl JUl JUl ACO. SEP. OCT. 11(\\' Ole. 

"TURISTAS-DIA" CLASIFICADOS POR ADUANAS - A~O DE 19&8: 

INMIGRACION 
ADUANAS 

% 

324 .848 Bo¡otá • ..• • . ...... . . . .•. . .... .... .... 89 
198.856 BarranQuilla . . . ... .. .. . ... . .. .. .... .. . 2'4 

Cali ... . •.. . .. . . . . ... . .... .. ...... .. .. 14 115.868 
Mede)J[n •..... . . . . ........ .. ...... ... . 6 49.164 
Ipiales .......... .. .. ... . ... . . . . . .. . . .. 8 28 .891 
Buenaventura . . . ...... ...... . ...... .. . 8 27.656 
Cácuta . . . ..... . •.•. . .. . . .. . . ... .. .. •. 8 26.861 
Carta¡ ena . . . •... .... . .. .• •.. ........ . 8 24.766 
Santa Marta .... ....... . . . .... .. . . . . . .. L 6 .646 

4 .807 San Andrés y Providencia.... . . . . . . . . . . L 
8.856 , Tumaco ...• . • . •. .. . .. .... . ........ . . . L 
3.418 Leticia .. .... .• .••• . ....• . .. . .. . .. .. . . L 

Riohacha •...... . ........... .. ........ L 8 .176 
1------------1------------1 .... --------1--------------1------------11------------) 

Totales. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 815.686 
1----------..... 11------------11------------11------------1----------1------------1 

Afio de 1967 .• .. ............... . .. . .... 466.418 

CUADRO RESUMEN DE EGRESO E INGRESO EN DOLARES 

Año de 1957 - Ingreso .. .. . .. . ...... US$ 
Año de 1957 - Egreso . ... .......... US$ 
Déficit .. .... .•...• .. .. .... . ..... ..• US$ 
Afio de 1968 - Ingreso .. ...... . .. ... US$ 
Afio de 1958 - Egreso ......... .. ... US$ 
Déficit . . . .. .. ....••.. . . .. . . .. ... .. . US$ 

CONCLUSIONES 

6.846 .270 
11.548.807 

4.708.687 
12.236 .276 
18. 717.236 

1.481.960 

De esta investigación deducimos que los meses de 
más movimiento migratorio en su orden son: junio, 
julio, agosto, diciembre y enero. Si los turistas de
sean venir al país en un mes determinado, se debe 
pensar que tal hecho no obedece al simple capricho, 
o al azar, en modo alguno; su explicación dará la 
pauta para la planeación de los servicios que deben 
prestarse para orientar la política turística. De 

igual manera, el lugar de procedencia de los turis
tas que, como antes lo anotamos, era desde el punto 
de vista de su importancia: Estados Unidos, Vene
zuela, Ecuador, Centroamérica y Europa, indica 
dónde y cuándo deben llevarse a cabo las campañas 
publicitarias, tanto para estimular el aumento de 
las cifras como para determinar las características 
de los servicios. Es digno de anotar que los tu
ristas venezolanos y ecuatorianos nos dejaron US 
$ 3.192.912 en el año de 1958, es decir, el n % de 
la cifra total correspondiente a Suramérica. Es ne
cesario hacer hincapié en el desarrollo del turismo 
nacional, si queremos saldar el déficit que produce 
actualmente nuestro país, ya que por su interme
dio podemos mejorar los servicios para mayor como
didad de los turistas extranjeros. 
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LA BOLSA DE BOGOTA 

MERCADO DE JULIO. AGOSTO y SEPTIEMBRE DE 1959 

Información a cargo de Restrepo Olarte & 

Esguerra. Ltda. miembros de la Bolsa de Bogotá. 

Durante el tercer trimestre del año, el mercado 
l'eaccionó para la mayoría de los valores, y el volu
men de operaciones fue muy satisfactorio, sobrepa
sando al del período anterior. 

Las transacciones del trimestre fueron así: 

Operaciones en julio ............... $ 25.637.477.38 

Operaciones en agosto............... 24.860.128 . 86 

Operaciones en septiembre........... 34.702.311.96 

Suma el trimestre l 
........ ..... .: .... $ 86.199.912.70 

Sumó el anterior ... ................ . 79.768.840.90 

Diferencia ........................ . 6.431.071.80 

El índi~e de precios qUE;! calcula la Bolsa con base 
en 1984 igual a 100.0, da las siguientes cifras para 
los últimos seis meses: 

Abril .•.•....................... 194.4 

Mayo. r... ......... ................ 194.2 

Junio ......................... . 

Julio ..... ¡ ••• •••••••••••••••••• 

Agosto ... : ..................... . 

Septiembre .. 1 ••••••••••••••••••• 

193.4 

192.2 

197 .3 

201.6 

El volumen de /loperaciones a plazo aumentó en 
forma notoria, aunque continúa siendo un porcen
taje muy bajo del total. Anotamos en seguida el 
porcentaje que en cada uno de los meses del último 
semestre representan tales operaciones: 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto ............... , ... ", .... . 

Septiembre 

1.1 

1.8 

1.1 

2.2 

4.6 

4.6 

En el total de transacciones correspondió el si
guiente porcentaje a cada uno de los grupos de 
valores: 

Julio Agosto Sepbre. 

Acciones industriales ..... 64.9 61. 9 66.9 
Acciones bancarias ....... 13.6 12.8 10.7 

Bonos y cédulas 31.6 25.8 32.4 

ACCIONES BANCARIAS 

Banco de Bogotá-Mejoraron de $ 23.40 hasta $ 

25.00. Su promedio en septiembre fue de $ 24.56. 

Banco de Colombia-Entre $ 21.00 y $ 22.40 se 
transaron en el trimestre. 

Banco Comercial Antioqueño-Subieron de $ ,29.00 

a $ 30.50. 

Banco del Comercio- Tuvieron precio máximo de 
$ 12.00 Y mínimo de $ 10.75. 

Banco de los Andes-Declinaron de $ 22.20 a 
$ 21.00. Posteriormente reaccionaron hasta $ 21.60. 

Banco Industrial Colombiano-Bajaron de $ 10.10 

hasta $ 9.65. Su precio más corriente fue $ '9.80. 

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 

BANCOS 

Banco de los Andes . .... , ....... , ...... . 
Banco de la República ........ , . ....... . 
Banco de Bogotá ...... .... ......... .. . 
Banco de Colombia .. . .. . ... . ......... . 
Banco Comercial Antioqueño ........... . 
Banco del Comercio .................... . 
Banco Industrial Colombiano ........... . 

Julio 

21.86 
163.63 
23.64 
21.24 
29.66 
11.43 
9.96 

Agosto 

21.70 

24.22 
22.02 
30.21 
10.96 

9.70 

Septiembre 

21.64 

24.56 
22.00 
30.30 
11.15 
9.80 

PI'ecio 
máximo 

en el 
trimestre 

22.20 

25:00 
22.40 
30.60 
12.()0 
10.10 

Precio 
minimo 

en el 
trimestre 

21.00 

23.40 
21.00 
29.00 
10.76 
9.66 
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PROMEDIOS Precio Precio 

SOCIEDADES 

AJicachfn ............................. . 
Avianca .. ..... ....................... . 
Bavaria .............................. . 
Bolsa de Bogotá ...................... . 
Calceterfa Pepalfa ..................... . 
Caucho .. VilIegas ....................... . 
C'elanese Colombiana ................... . 
Cemento Argos ........................ . 
Cementos Diamante .................... . 
Cemento Samper ...................... . 
Cementos Valle - Div. $ 0.04 ..... . 
Cementos Valle - Div. 0.08 ..... . 
Cervecería Andina ..................... . 
Cervecerfa Unión ...................... . 
Cine Colombia . ...................... ". 
Codi-Petróleos ......... ..... .......... . 
Col tejer - V In. $ 6.00 .............. . 
Col tejer - V In. $ 2.60 .............. . 
Confecciones Colombia ...........•...... 
Confecciones Colombia, sin derechos ... . 
Confecciones Pr'imavera ..... .... ....... . 
Colombiana de Gas ................... . 
Colombiana de Curtidos ............ ... . 
Colombiana de Seguros ............... . 
Colombiana de Tabaco . ............... . 
Droguerías Aliadas .................... . 
Empresa Siderúrgica ................... . 
Eternit Colombiana .................... . 
Fabricato ............................. . 
Gaseosas Postobón ..................... . 
Hotel del Caribe ..................... . 
Hipódromo de Techo .................. . 
Icollantas ............................ . 
ImusR ................................ . 
J ndu ray6n Consolidada ................. . 
Industrias del Manale ................ . 
Inversiones Bogotá .................... . 
Industria Harinera .................... . 
Industrial de Gaseosas ................ . 
J abonerfas Unidas ..................... . 
Ladrillos Moore ........................ . 
LitoJlTafía Colombia ................... . 
La Garantfa ........................ . . . 
La Urbana ........................... . 
Manuelita .............. . ............. . 
Manufacturas de Cemento .............. . 
Manufacturas La Corona ............... . 
Muebles Camacho Roldán y Artecto .. . 
No 1 - Sin dividendos ................. . 
Noel- Con dividendos ................. . 
Nacional de Chocolates ............. . . . 
Naviera FluviaL ...................... . 
Paños Colombia ....................... . 
Paños Vicuña ......................... . 
Paz del Río ............. . ............ . 
RegaHas Petrolíferas .................. . 
Seguros BoHvar ........ ........... .... . 
Sociedad de Horticultura ... .. . .. . ..... . . 
Surnmet'Ícana de Seguros ............. . 
Talleres Centrales - Con derechos ...... . 
Talleres Centrales - Sin derechos ...... . 
Tejic6ndor ........................... . 
Tejidos Unica ......................... . 
Textiles Samacá ....................... . 
Tubos Moore .......................... . 
Unión Industrial .................. . ... . 
Vidriera de Colombia .................. . 

ACCIONES INDUSTRIALES 

Julio 

5.66 
3.00 
4.67 

13.47 

7.40 
26.65 
10.35 
13.1 
10.61 
12.42 
13.96 
10. O 
15.38 
9.28 

19.61 

13.40 

9.01 

9.16 
14.90 
16.90 
23.11 
17.63 
24.00 
20.70 
16.60 
8.40 

21.84 
6.00 

14.90 

7.79 
9.03 

37.29 
15.0U 

3.60 
6.99 

10.00 

2.15 
1.06 

10.00 

16.98 
4.00 
6.10 

10.84 
2.81 
0.16 

31.00 

12.09 
20.00 

15.62 

2.58 
20.00 

6.19 

Colombiana de Tabaco-Reaccionaron de $ 16.45 
hasta $ 18.00. Finalizan el trimestre al rededor de 
$ 17.00. 

Coltejer-Se negociaron entre $ 18.85 Y $ 21.90; 
a fines de septiembre comenzaron a transarse las 
acciones de valor nominal de $ 2.50, con nivel máxi
mo de $ 11.60 Y mínimo de $ 10.90. 

Fabricato-Mejoraron de $ 20.00 hasta $ 23.60; 
terminan por debajo de este precio. 

máximo mínimo 

en el en el 
Agosto Septiembre 

trimestre trimestre 

6.75 6.89 6.00 5.66 
2.92 2.92 3.00 2.88 
4.70 4.68 4.74 4.62 

28.89 29.00 28.80 
13.87 13.10 13.55 12.90 
3.00 3.00 
7.56 8.25 8.25 7.05 

27.46 26.89 27.80 26.50 
12.89 12.89 14.10 9.60 
13 .86 14.36 14.90 12.85 
13.26 13.25 13.40 10.16 
13.40 18.25 13.50 10.26 
16.04 14.77 16.20 13.00 
10.42 10.37 10.80 10.20 
16.83 15.55 15.80 16.20 
9.70 9.73 9.96 8.60 

20.84 21.57 21.90 18.85 
11.17 11.60 10.90 

14.35 14.36 12.90 
12 .86 . 9:Ó~ 10.06 

12.85 
9.92 

19.04 19.26 19.00 
10.00 8.80 
16.60 14.66 

9.67 9.66 
16.28 16 .24 
17.18 17.22 18.00 16.46 
23.76 24.76 26.00 22.90 
18.44 18.06 19.60 16.20 
29.0.0 28.49 29.26 24.00 
21.25 22.80 23.60 20.00 
16.81) 16.12 16 .60 16.80 

8.40 8.40 
24.28 28.84 26.25 20.70 

6.68 7.02 6.10 6.00 
14.90 

4.70 . 4:7Ó 
.00 7.80 

9.70 8.66 
7.75 7.88 
9.20 9.06 

38.00 38.21 89.00 37.00 
15.00 

10.00 9.68 10.00 9.80 
4.10 4.10 8.60 

6.49 6.60 7.00 6.40 
10.00 

7.80 . 7 :só . 7:SÓ 
12.00 12.00 

2.80 2.25 2.30 2.16 
1.16 1.15 1.20 1.08 
9.1\0 10.00 9.50 

l1.1iO 11.66 11.66 11.60 
13.20 13.20 12.90 
17.75 18.21 18.30 16.40 

4.00 
5.10 

10.96 11.07 11.10 10.70 
2.40 2.68 2.86 2.23 
O.W 0.20 0.16 

81.50 34.50 35.00 81.00 
8.70 3.70 

12.61 12.62 13.20 11.80 
20.14 20.80 19.70 
19.08 19.26 19.40 19.00 
16.78 17.34 17.70 15.50 

4.75 '2:áó 2.80 
4.75 

2.72 
21.34 22.93 23.20 20.00 

15.76 '5:5Ó 7.80 
15.76 

6.84 7.25 

Bavaria-Subieron de $ 4.52 a $ 4.74, para ceder 
luego a $ 4.70. 

Cemento Samper-El predominio de la demanda 
las hizo mejorar de $ 12.85 a $ 14.90. 

Colombiana de Seguros-Subieron de $ 14.65 has
ta $ 16.50, finalizando con escasez de vendedores. 

Suramericana de Seguros-Abrieron a $ 11.80 Y 
llegaron hasta $ 13.20. 

A vianca-Se mantuvieron entre $ 3.00 Y $ 2.88. 
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Paz del Río- Tuvieron notable reacción; se nego
ciaron entre $ 2.23 Y $ 2.85. 

En seguida damos los precios máximo, mínimo y 

promedio de los valores anteriores y de los que 
tuvieron movimiento en el periodo: 

BONOS Y CEDULAS 

Cámara de Comercio, 12%-Declinaron de 99% a 
96 0/1 . 

Coltejer, 10%-Entre 88 y 88,5% se colocaron al
gunos lotes de importancia. 

Coltejer, 12%-Se mantuvieron entre 102 y 102,5%. 

Droguerías Aliadas, 120/0-Tuvieron escaso movi
miento a 101,5 y 101 %. 

Deuda Interna, 8%-Se negoció un lote a la par. 

Industriales B. C. H., 5 años-Todas las operacio
nes se registraron a 940/0. 

Industriales B. C. H.,10 años-Registraron algún 
movimiento a 900/0. 

Nacionales Consolidados, 50/0-A 95% se regis
traron lotes grandes. 

Pro-Urbe, 6%-Llegaron a un nivel máximo de 
720/0 y mínimo de 61,50/0. 

Cédulas del Banco Central Hipotecario, 70/0-AI 
precio conocido de 86% se colocaron lotes impor
tantes y tuvieron diario movimiento. 

DOLARES LIBRES Y CERTIFICADOS DE CAMBIO 

Aunque estas divisas no se cotizan oficialmente 
en la Bolsa, informamos sobre su marcha por con
siderar que, conociendo como conocemos este mer
cado, prestamos un servicio a los lectores. 

Dólares libres-El dólar se mantuvo estable en
tre $ 7.82 Y $ 8.00 durante los meses de julio y 
agosto; en septiembre bajó en forma muy acen
tuada, llegando hasta $ 6.71. Finaliza el trimestre 
ccn un mercado más o menos estabilizado. 

Certüicados de cambio-El Banco de la Repúbli
ca continuó rematando alrededor de $ 7 millones se
manales; la gran mayoría de los lotes se colocaron 
a $ 6.40, Y unos pocos a precio ligeramente distinto. 

LA PROPIEDAD RAIZ EN BOGOTA, EN EL TERCER TRIMESTRE DE 1959 

De nuestro departamento de investigaciones 
econ6micas. 

CAMPRAVENTAS 

En el tercer trimestre de 1959, se efectuaron en 
Bogotá 5.181 compraventas por un valor de 
$ 152.644.000. De mantenerse en el último trimes
tre el mismo ritmo en esta actividad, tendremos 
que el volumen de compraventas de 1959 superará 
extraordinariamente al de 1958. Al finalizar sep
tiembre de este año, el número total de com.pra
ventas de los 9 primeros meses llega a 12.871 por 
un valor de $ 355.344.000. En el mismo período de 
1958 el número era de 10.421, por un valor de 
$ 239.072.000. Se deduce, pues un aumento de 23.5% 
en el número y de 48.6% en el valor. 

El promedio mensual de compraventas en el tri
mestre que comentamos fue de $ 50.881.333, contra 
$ 36.632.000 en el segundo y $ 30.934.666 en el 
primero. 

Las cüras absolutas de las compraventas son las 

que siguen: 

1959- Enero ........ . . . ........ . . . . . 

Febrero ..... .. ... . . . ... . .. . .. . 

Marzo 

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

Abril ... . . .. . .. .. . ....... . .... . 

Mayo .................. . ..... . . 

Junio 

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

Julio . .......... . ..... . .. .. . ... 
Agosto . .. . . ... ... . ... ...... .. . 
Septiembre ... ........ .... . .... 

TotaL ......... ... . 

Gran TotaL .....•. 

Número 

1 .206 

1.089 

1.211 

8.606 

1.4.36 

1 .267 

1.481 

4. .184 

1.818 

1.550 

1.813 

5.181 

12 .871 

Valor 

30 •. 816.000 

29.707.000 

32 .282.000 

92.804.000 

39 . 825 .000 

31 . 488 .000 

38 .583.000 

109.896 .000 

47 .413.000 

45.962.000 

69.269.000 

152.644.000 

855.344.000 
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Ha continuado la demanda de lotes en zonas in
dustriales, al igual que en barrios obreros en donde 
es fácil obtener solares pequeños a precios relati
vamente bajos. 

El valor de las fincas rurales ha subido consi
derablemente y se nota que en este aspecto ha 
disminuído la oferta, al paso que la demanda per
manece constante. 

EDIFICACIONES 

De julio a septiembre se otorgaron 1.502 licen
cias para nuevas construcciones, contra 1.581 con
cedidas en el segundo. La disminución fue de 50/0. 

El valor de las nuevas edificaciones fue de 
$ 68.243.000, contra $ 56.600.000 del trimestre an
terior. Es decir que el porcentaje de aumento al
canzó a 20.5. 

El aumento del valor se debe al mayor precio 
que han adquirido algunos materiales de construc
ción, y se refleja en el valor promedio del metro 
cuadrado de edificación: segundo trimestre $ 167.90, 
contra $ 189.96 del tercero. Relativamente el aumen
to fue de 13.1 0/0. 

A 359.256 m!! subió el área construida en el ter
cer trimestre, contra 337.109 m' en el segundo; el 
aumento ascendió, pues, a 6.60/0. El nivel del nú
mero de operarios ocupados en esta actividad, se 
mantiene a la misma altura del trimestre anterior; 

cabe anotar, sí, que aun cuando el número de edi
ficaciones fue menor, el área construída fue supe
rior en 22.147 metros cuadrados. 

El valor total de las edificaciones en los nueve 
primeros meses de 1959, llega a $ 170.033.000. En el 
mismo período del año anterior sumó $ 114.543, con 
aumento de 48.40/0; lo cual hace suponer que de 
continuar este ascenso, la cifra de 1959 será supe
rior a la de 1958 en cerca del 600/0. 

Las cifras del tercer trimestre son las que siguen: 

NQ Area M~ Valor $ 

1959-JuJio ....... .. ........ 465 105 .855 19.790.000 

Agosto ........ ........ 585 118.833 21.319.000 

Septiembre ............ 452 134.568 27.134.000 

Totales ........... .... 1.502 359.256 68.243.000 

Continúan en el campo de los arrendamientos, las 
alzas para las nuevas edificaciones, las cuales se
gún un reciente decreto, quedaron libres de control; 
la misma providencia dispuso prolongar por otro 
año la congelación que ha venido operando para 
ciertos inmuebles. 

Tanto en el sector comercial como en el residen
cial, se ha extendido la costumbre de ceder locales, 
casas y departamentos mediante el pago de primas 
en algunos casos muy considerables. Esta modali
dad opera en los inmuebles sujetos a control. 

LA PROPIEDAD RAIZ EN CALI, EN EL TERCER TRIMESTRE DE 1959 

Información a car~o de nuestra sucursal 
en esa ciudad. 

EDIFICACIONES 

La actividad constructora experimentó durante el 
tercer trimestre de 1959 un descenso de 22.80/0 en 
el número de edificaciones en camparación con el 
trimestre anterior, aunque el valor de los presu
puestos fue superior en 11.1 % en igual período, 
fenómeno que posiblemente puede atribuírse al alza 
de algunos materiales de construcción, como el ce
mento, cuyo precio fue elevado en $ 20.00 la to
nelada. 

El movimiento discriminado por meses, en los dos 
trimestres comparados, de acuerdo con los infor
mes suministrados por la oficina del plan regulador, 
fue el siguiente: 

1959 • Nuevas Edificaciones 1959 - Nuevas Edificaciones 

NQ Valor $ NQ Valor $ 

Abril ... 144 8.313.474.00 Julio ... 107 4.513.986.00 

Mayo ... 244 3.516.649.00 Agosto .. 183 3.499.714.00 

Junio '" 123 3.484.916.00 Sepbre. 176 8.436.947.00 

Totales 511 10.315.039.00 Totales 416 11.450.647.00 

No obstante la declinación registrada, el ritmo 
de la construcción en Cali es en general halagüeño 
y puede decirse que en los meses transcurridos del 
presente año y como 10 han demostrado las esta
dísticas, esta actividad se ha recuperado en grado 
satisfactorio de acuerdo con las cifras que a con
tinuación se exponen comparativamente para los 
tres primeros trimestres del año 1958 y las del pre
sente así: 
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1968 N9 Valor $ 
Promedio 
Mensual $ 

1er. trimestre ...... 267 9.918.697. 00 3.306.232 .00 
29 trimestre ...... 325 9 .624.202 .00 3.208.067.00 
3er. trimestre ...... 366 13.007.768.00 4.335.923.00 

1959 

1er. trime!\tre .. .... 609 15.621. 807.00 6 .207.269.00 
29 trimestre ...... 511 10 .316-.039.00 8.438.346.00 
Ser. trimestre ..... . 416 11.450.647.00 3.816.886.00 

En Cali, como en las principales ciudades del país, 
el problema de la vivienda continúa agravándose en 
forma impresionante, no osbtante el interés por par
te del Estado y de la actividad privada por aliviar 
de acuerdo con sus posibilidades el déficit de ha

bitaciones. 

Gran acogida ha tenido en la ciudad el plan habi
tacional del Instituto de Crédito Territorial basado 
en el sistema de las terceras partes, y que se de
nomina "Plan P-3", mediante el cual las empresai 
locales podrán construír bloques de viviendas para 
sus trabajadores. Las primeras empresas en utili
zar este sistema de financiación por terceras partes 
han sido "Carvajal y Cía.", que acaba de terminar 
un bloque, y la cooperativa de empleados de "Dro
guería Jorge Garcés B.", que ha iniciado la cons
trucción de otro tramo para sus afiliados. 

COMPRAVENTAS 

El movimiento de compraventas en el tercer tri
mestre de 1959 tuvo una variación similar al de la 
actividad constructora. En efecto, las cifras totales 
son inferiores a las del período precedente y a las 
del mismo trimestre del año 1958. A continuación 
presentamos el resumen de las operaciones de com
praventas discriminadas por meses, así como las 

comparaciones trimestrales que hemos mencionadd 
antes: 

1959--Julio ..................... . 
Agosto ... ... ... .. ........ . 
Septiembre ............ . .. . 
Totales ................... . 

N9 

3er. trimestre 1958 ....... 1.990 
29 trimestre 1959 ... .... 2.079 
3er. trimestre 1959 ....... 1.909 

N9 Valor $ 

681 
574 
654 

1 .909 

Valor $ 

S7.221.220.00 
42.774.370.00 
33.644.915.00 

11.830.667.00 
10.344.262 .00 
11.369.986 .00 
33.544.915.00 

Promedio 
mensual $ 

12.407.073.00 
14.258.125.00 
11.181.638.00 

A pesar de los recargos por concepto de impU eS
tos, valorizaciones y costo de mantenimiento de las 
propiedades en esta ciudad, siguen siendo las in
versiones en propiedad raíz fuerte renglón que mar
ca un mayor nivel dentro de los distintos aspectos 
económicos de la ciudad. La estabilidad económica, 
la orientación de las divisas en las inversiones del 
país, han atraído nuevamente la atención del ca
pital que por diversas causas de todos conocidas, 
se mantuvo aislado e improductivo durante varios 
años hacia la inversión en inmuebles cuyo rendi
miento en renta y valorización, hoy por hoy, son 

satisfactorias. 

En el tercer trimestre de 1959 se efectuaron 
numerosas transacciones de cuantía superior a 
$ 100.000.00. Entre otras mencionaremos las dos 
siguientes: Inversiones Alegra Ltda., vende a Coo
perativa "Residencias de Cali Ltda." un globo de 
terreno de 60.045.60 m~ en Cali, sector de Cañave
ralejo por $ 780.592.80 y el Instituto de Crédito 
Territorial compra un lote de 193.408.39 m' en el 
barrio La Floresta, de Cali por $ 750.424.55. 

MOVIMIENTO DE LA PROPIEDAD RAIZ EN MEDELLIN DURANTE EL 

TERCER TRIMESTRE DE 1959 

Información a cargo de nuestra sucursal 
en esa ciudad. 

EDIFICACIONES 

El plano regulardor concedió las siguientes licen

cias para nuevas edificaciones: 

1959--Julio 
Agosto ....................... . 
Septiembre ................... . 

Totales .• .. . ........ 

N9 

217 
214 
210 

641 

= 
Valor promedio de edificación ............... $ 
Valor promedio mensuaL . ................... . 

Valor $ 

11.982.000 
10.187.000 
11.008.000 

88.177.000 

51.768 
11.069.000 

El trimestre que describimos excedió al preceden
te en $ 10.754.000 -48.00/0- y al equivalente de 

1958 en $ 9.006.000 -37.30/0-. 

Como se aprecia, la actividad edificadora local, 
una vez sorteadas algunas difíciles circunstancias 
económicas que se presentaron en el país en 1957, 
ha continuado a un ritmo bastante satisfactorio, 
hasta tal nivel que solo le supera el movimiento de 
Bogotá. Por otra parte, resultó cierto el pronóstico 
que consignamos en la reseña anterior, referente al 
mayor volumen del período que comentamos. 
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En la amplia recuperación lograda ha tenido de
cisiva ingerencia el crédito del Banco Central JIi
potecario, del cual están satisfechos los constructo
res, pues lo concede oportunamente y en escala 
aceptable. También es notable la labor del Institu
to de Crédito Territorial, entidad que, tras un largo 
período de inactividad, comienza a desarrollar un 
extenso plan constructor de viviendas, de las cua
les inició 96 en el presente trimestre, con una 
área de 12.560 metros cuadrados, presupuestas en 
$ 2.592.000. 

Por su alto valor unitario sobresalen las siguien
tes licencias: Al Servicio Nacional de Aprendizaje 
-Sena- para una construcción de 10.308 metros, 
presupuesta en $ 2.700.000. Se levanta en el sec
tor de El Pedregal. A los Rvdos. Hnos. Cristianos 
para un edificio de 15 pisos y sótano, con área de 
7.562 metros, valorizados en $ 2.100.000; se erige 
en la zona céntrica local. A la Universidad Ponti
ficia Bolivariana para una edificación cultural ava
luada en $ 1.000.000, Y por último, a la Universidad 
Nacional para apartamientos estudiantiles en el 
sector universitario de Rúbledo, con e.rea de 4.211 
metros y avalúo de $ 1.000.000. 

COMPRAVENTAS 

En las siete Notarías locales y en la del mu
nicipio de Bello se protocolizaron las siguientes 
operaciones sobre inmuebles situados en el circuito 
notarial de Medellín: 

1959-Julio ........... . ..... . .... . . . 
Agosto ...................... . 
Septiembre .............. .. .. . 

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

NQ 

1.637 
1.836 
1.366 

4.239 

Valor promedio de operaci6n . ... . ..... . .. ... $ 
Valor promedio mensual. ... . ..... . .. . . . .... . $ 

Valor $ 

20.618.000 
18.644.000 
27.168.000 

66.420.000 

16.669 
22.140.000 

VEINTICINCO 

OCTUBRE DE 1934 

Citan las notas editoriales del número 84 de la 
revista del Banco de la República, correspondiente 
a octubre de 1934, un párrafo del informe anual 
del gerente del Emisor, que acaba de publicarse y 
que refiriéndose a la circulación monetaria del país, 
dice: "Pasada ya la crisis y terminado el conflicto 

El anterior movimiento, en el que se comprende 
el municipio de Bello, al compararlo con el del 
precedente trimestre y con el tercero de 1958, de
nota una disminución de $ 2.690.000 -3..90/0- Y 

un amuento de $ 19.769.000 -42.40/0- respectiva
mente. 

Hubo numerosas operaciones de alto valor unita
rio, entre las que se cuentan la enajenación de 
predios para urbanizaciones residenciales e indus
triales. Por su magnitud citamos las siguientes: la 
Cía. Colombiana de Tabaco vendió un lote de 201.162 
varas por $ 3.400.000, situado en la América, al 
occidente; lo adquirió la Sociedad Inversiones e In
dustrias S. A.; la Cervecería Unión S. A., negoci6 
el inmueble en donde actualmente funciona el lla
mado "Jardín Pilsen"; se trata de una construc
ción con lote de 2.000 varas, por $ 1.159.994, Y Julio 
Ramírez Johns compró el céntrico edificio Henry, 
por $ 950.000. 

En cuanto al precio de los terrenos, se ha pre
sentado un virtual estancamiento, ya que un fac
tor que incidía sensiblemente en los aumentos de 
los inmuebles, cual era el de la devaluación de 
nuestro peso, está siendo sanamente controlado por 
las autoridades monetarias. Empero, el anterior 
evento, completamente ajeno a la actividad de lo 
dueños de inmuebles, no excluye la valorización que 
se presenta en algunas zonas, motivada por la aper
tura de calles, mejoramiento de condiciones sani
tarias, urbanizaciones, etc. 

Finalmente, el valor de los arrendamientos resi
denciales ha registrado leves aumentos y en gene
ral se presentan notables diferencias entre los cá
nones de los edificios sujetos a control con los 

exentos del mismo. 

AÑOS ATRAS 

internacional, se impone una política de gran pru
dencia y de reajuste, si queremos evitar al país 
serias complicaciones para el futuro". 

Con este criterio han manejado el gobierno y el 
banco en los últimos meses la política monetaria, 
agregando las notas editoriales que "no se trata de 
producir una brusca deflación sino de detener el 
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movimiento contrario que había venido desarrollán
dose por causas diversas, y que si bien ha favore
cido la producción nacional, podría, de continuar sin 
prudencia, traer serias complicaciones fiscales y eco

nómicas". 

Para mostrar cómo esta política ha operado fa
vorablemente, incluye la revista las cifras del me
dio circulante que han bajado de $ 85.030.000, en 
junio del presente año, cifra la más alta registrada 
desde diciembre de 1928, a $ 82.630.000 en septiem
bre. 

Este esfuerzo en busca de la normalidad en la 
situación interna, afirman las notas editoriales, tro
pieza cada día con las crecientes dificultades que 
"al comercio internacional imponen las anómalas 
circunstancias en que se debate el mundo" como 
revoluciones en distintos países, atentados políticos, 
preparativos militares de rearme y como telón de 
fondo, la crisis "que desde hace varios años viene 
trastornando la economía mundial". 

LA SITUACION FISCAL, LA BANCA, 

EL CAMBIO Y EL CAFE 

Las rentas nacionales produjeron en septiembre 
$ 5.161.000, cifra bastante superiol' a la de agosto, 
explicándose el aumento por el recaudo en este úl
mo mes del impuesto sobre la renta, por cuyo con
cepto se recibieron $ 1.395.000. 

Las reservas de oro del banco, computadas a la 
par, tuvieron una baja muy fuerte en septiembre, 
pasando de $ 17.656.000 a $ 16.296.000. El movi
miento de las oficinas de compensación en todo el 
país, por el contrario, fue mayor en septiembre que 
en agosto, al subir de $ 44.903.000 a $ 48.562.000. 
En septiembre de 1933 el total había sido de 
$ 35.581.000. 

Durante el mes el cambio por dólares ha venido 
descendiendo, como efecto de la cosecha de café que 
empieza a movilizarse, y de 173% al fin del mes 
anterior, estaba al tiempo de cerrar la edición de 
la revista al 166% %. 

En cuanto al café, ha continuado la debilidad en 
el mercado de Nueva York, "sin que para ella se 

vea más explicación que la depresión profunda que 
sigue reinando en los Estados Unidos". Las últi
mas cotizaciones son en centavos de dólar, de 14 
para el Medellín y de 12 y %, para el Bogotá. En 
el interior, los precios eran en Girardot de $ 35 la 
carga de pergamino y de $ 46 la de pilado. En los 
primeros nueve meses del año se han movilizado a 
los puertos de embarque 2.442.742 sacos contra 
2.688.187 en igual período del pasado. 

ALGUNAS CIFRAS DE INTERES 

El total general de depósitos en los bancos del 
país, incluyendo los de ahorros, sumaba en 31 de 
agosto $ 71.272.000 y el total de la cartera de los 
bancos accionistas del de la República, en la mis
ma fecha, era de $ 38.857.000. 

Los presupuestos departamentales en la vigen
cia de 1933 a 1934, valían, por habitante, lo si
guiente en pesos: Antioquia, 4.31; Atlántico, 3.37; 
Bolívar, 1.80; Boyacá, 1.65; Caldas, 5.95; Cauca, 
1.80; Cundinamarca, 6.24; Huila, 1.87; Magdalena, 
3.04; Nariño, 1.06; Norte de Santander, 1.75; San
tander, 3.10; Tolima, 2.73 y Valle, 3.88. 

El índice promedio de costos de algunos artícu
los alimenticios con base en el primer semestre de 
1923 = 100, marcó en septiembre para Bogotá 129% 
contra 135% en agosto y 940/0 en septiembre de 
1933. 

El movimiento de septiembre en la Bolsa de Bo
gotá fue de $ 2.948.078.86, notoriamente superior 
al de agosto. Fueron las acciones del Banco Hipo
tecario de Bogotá las que registraron el mayor mo
vimiento a un precio promedio de $ 12.95 c/u., se
guidas por las de la Colombiana de Tabaco a $ 45.39 
Y por las de Bavaria a $ 7.75. 

En septiembre se otorgaron en Barran quilla 21 
licencias para nuevas construcciones por un valor 
aproximado de $ 156.000 Y se efectuaron en esa 
ciudad 36 compraventas de inmuebles por $ 139.000. 
En cuanto a hipotecas tanto particulares como ban
carias, solo se otorgaron en esa ciudad y en ese 
mes, dos por un valor total de $ 32.000 y a un pro
medio de interés anual del 10%. 
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COMENTARIOS 

"ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA 

COLOMBIANA" 

Cuando el sabio Francisco José de Caldas expresó 
en 1807: "¿ Qué nos importan los habitantes de la 
luna 1 ¿No nos estaría mejor conocer los moradores 
de las fértiles orillas del Magdalena 1", no era pro
piamente para desdeñar los estudios astronómicos, 
en los cuales era muy versado el ilustre p.ayanés, 
sino más bien una llamada para que nos preocupá
semos por conocer los recursos colombianos. Feliz
mente ya contamos con valiosos análisis de la eco
nomía colombiana, realizados por diferentes misiones 
y particularmente por notables tratadistas, entre los 
que sobresale el doctor Julio Hincapié Santamaría 
con su obra que presenta bajo el título anotado en 
el encabezamiento de esta reseña. 

Es el autor profesor de varias facultades locales, 
circunstancia que lo ha habilitado, tras de paciente 
y metódica labor, para presentar tan valiosa obra, 
en donde los estudiosos pueden obtener un adecuado 
conocimiento del país. Suministra además, amplia 
bibliografía para los que anhelan profundizar los 
temas tratados, así como interesantes conceptos so
bre diferentes materias relacionadas con nuestro 
medio. Finalmente, acorde .con la interdependencia 
que sobre las naciones del orbe ejerce la economía, 
facilita, en forma clara y atractiva, una compara
ción de la posición de Colombia frente a similares 
aspectos de otros países, lo que proporciona al lector 
una invaluable visión de conjunto. 

Impreso en la Editorial Universidad de Antioquia, 
consta el libro de 454 páginas, agrupadas en 8 capí
tulos que reseñaremos a continuación: 

I-EL HOMBRE Y EL MEDIO VITAL 

Se pronuncia -"por extremistas e irreales"
contra las tesis del determinismo absoluto. Para 
prob.ar que la conducta humana sí recibe influencia 
del medio geográfico cita claros ejemplos, como del 
Valle del Nilo, la antigua Mesopotamia, Inglaterra, 
Valle del Tennessee, Siberia, Alaska y otros, en mu
chos de los cuales, el hombre, merced a su tenacidad, 
ha tornado en favorables para la subsistencia al
gunas circunstancias adversas y ha recibido, a su 
vez, modificaciones del medio telúri<!o. 

BIBLIOGRAFICOS 

Comenta la lucha de la humanidad a fin de ex
pandirse por regiones como las polares, que van 
siendo incorporadas a la vida económica, así como 
el notable aumento de la población mundial, cuya 
tasa de mortalidad merced a progresos tecnológicos 
sanitarios, disminuye ostensiblemente. 

Habla de la lucha l'.acial, la cual, por fortuna, es 
cada vez más débil en el mundo y destaca la labor 
incansable que contra las discriminaciones ha reali
zado la Iglesia Católica. Observa que Estados Uni
dos de América "son la prueba cientifica anti-racista 
más grande. .. los estadinenses han creado la men
talidad, los gestos y el comportamiento típicamente 
norteamericanos. Y ni aun los grupos negros se ex
cluyen de este fenómeno". 

En los países latinoamericanos y muy especial
mente en Colombia no hay conflictos racistas im
portantes. Prosigue haciendo una descripción de 
aspectos nutricionales, de natalidad, clases de tie
rras, división de los recursos naturales y de otros 
importantes aspectos. 

II - POBLAClON COLOMBIANA 

Se inicia este capítulo con una transcripción de 
los diferentes censos realizados en el país, el más 
técnico de los cuales ha sido el de 1938, pues al de 
1951 se le encuentran deficiencias. Menciona el au
tor la alta tasa de crecimiento de la población, a 
pesar de factores adversos como las guerras civiles 
que azotaron la nación. Comenta la distribución de 
la población rural y urbana y el desplazamiento de 
la primera hacia la segunda, evento que algunos no 
consideran conveniente, a los cuales refuta el autor 
aduciendo que "son los pueblos verdaderamente agrí
colas los que poseen menos población rural: Estados 
U nidos, Canadá y Argentina", lo que -agregamos 
nosotros- se explica, en buena parte, por tener esos 
estados condiciones -dimatológicas y terrígenas
muy favorables a la agricultura. 

Destaca el conglomerado étnico antioqueño, debido 
a la alta tasa de crecimiento y por la labor coloni
zadora en otros departamentos. Cita al doctor Jorge 
Rodríguez, quien sostuvo que hay una poderosa co
rrelación entre los precios del café y los índices de 
nupcialidad y natalidad del grupo racial en mención. 
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Hay otras consideraciones importantes en el ca
pitulo que comentamos, tales como el hecho favora
ble del crecimiento demográfico de muchas ciudades, 
especialmente notable en Cali y Bucaramanga, lo 
que confirma la expresión de que "Colombia es un 
país de ciudades", así como sobre discriminación de 
la población por edades -para mostrar el predomi
nio de la joven-, agrupación por actividades etc. 

III - LA AGRICULTURA COLOMBIANA 

Comienza este aparte .con una descripción de las 
regiones naturales colombianas, de acuerdo con la 
división efectuada por varios tratadistas. Estudia 
luego nuestra climatología, zonas agrícola~ cultivos 
principales, etc. 

Al referirse al café, del cual hace extensa mención 
histórica, recalca la notable parcelación que se pre
senta en los predios dedicados al mismo, así como la 
conveniencia de aumentar los cultivos intercalados 
en las zonas cafeteras. Citando a la Cepal, el autor 
resalta la inadecuada distribución de los brazos de 
esta industria, debido a la estacionalidad de la pro
ducción y carencia de otros plantíos, circunstancias 
que determinan, entre otros, bajo nivel de ingresos 
e insuficiente nutrición, ya que la explotación cafe
tera excluye los pastos para vacas lecheras. 

Aduce que "la propaganda cafetera de nuestros 
paises ha fallado en los Estados Unidos, el mayor 
consumidor, por cuanto no ha llevado a las amas de 
casa estadinenses, gremio de un alto poder sicoló
gico en los consumos generales, la convicción de que 
mucha parte del mercado de Estados Unidos como 
exportación para Latinoamérica depende de precios 
remunerativos del grano". 

En relación a los cafés instantáneos o solubles 
-poderoso competidor de los suaves- cita la expre
sión del ex-ministro dé Agricultura doctor Jorge 
Mejía Salazar, así: "La prelación por mejores cali
dades ha ido desapareciendo con el aumento del con
sumo de cafés solubles, que llegan ya al 360/0 del 
total". 

Posteriormente analiza el pacto de México y hace 
algunas consideraciones respecto a nuestra política 
cafetera. 

Comenta luego la industria algodonera, cuyo auto
abastecimiento es al presente una feliz realidad. Res
pecto al maíz, resalta las brillantes perspectivas 
que tiene, no solo como alimento humano y animal, 
sino como materia prima para obtener una gran 
variedad de artículos. 

Por último, en el análisis que hace de otros ren
glones como arroz, cacao, caucho, fríjoles, oleagino
sas, etc., recalca el progreso de la agricultura colom
biana y el hecho destacado de que cada vez hay 
menos importaciones agropecuarias. 

IV - LA GANADERIA Y LA PESCA 

Describe los recursos ganaderos mundiales y com
para los de Colombia con los de algunos países la
tinoamericanos. Indica que la población pecuaria 
mundial se desarrolla a una tasa más baja que la 
humana, por lo cual hay escasez en el suministro y 
aun las existencias de animales son inferiores en un 
70/0 a las de pre-guerra. Afortunadamente lo descrito 
no sucede en nuestro país, 10 mismo que en otros 
de América, en donde el crecimiento ganadero au
mentó con la tasa más alta de esa época a la pre
sente. 

Comenta la distribución de las varias clases de 
ganados en el país, así como las dificultades pre

sentadas en esos censos. 

En relación con el desarrollo ganadero en algunas 
zonas actualmente impropicias, pues tienen, como en 
varias del Chocó, un alto régimen pluvial, menciona 
el autor el búfalo acuático, del cual manifestó el 
brasil ero doctor Filiberto de Camargo: "Fuera del 
peso que alcanza hasta los 900 kilos, a los 3 años el 
búfalo negro indiano da hasta 9 litros de leche con 
el 12 0/0 de contenido de grasa". 

Para terminar, habla de nuestros recursos pesque
ros, no tan grandes como algunos optimistas los es
timan -ya que sobre el particular los estudios son 
escasos-, pero sí suficientes para el autoabasteci
miento doméstico y aún para exportar algunos ren
glones, como el presente caso de los camarones. 

V - LA INDUSTRIA 

Casi simultáneamente con la terminación de una 
cruenta guerra civil -la de los mil días- el país 
comenzó el proceso de industrialización, especial
mente en el ramo textil en Antioquia. El hecho de 
que en este departamento se hubiese iniciado la eta
pa manufacturera colombiana lo explica la Cepal, 
entre otras razones, según la comenta el autor, por 
"poseer en ese entonces uno de los mayores núcleos 
de población y los niveles de ingreso relativamente 
más altos". 

Inserta luego una explicación del doctor Joaquín 
Vallejo A., del denominado "Plan Vallejo", que tra
ta de fomentar las exportaciones, mediante la Íln-
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portación de materias primas en condiciones espe

ciales y que permite vender en el exterior el "valor 

agregado" de las mercancías así elaboradas, 10 cual 

sería fuente de divisas y se utilizal'ía parte de ma

quinaria ociosa, con la consiguiente ocupación de 

mano de obra. 

VI - MINERIA Y FUENTES DE ENERGIA 

Explica el autor las difíciles condiciones económico
s.anitarias que han derivado algunos núcleos labora

les dedicados a la extracción de metales, de los que 

alguien adujo que "cuando el oro se acaba, solo 

queda un hoyo para enterrar al minero". 

Al mencionar el desequilibl'io que h.ay entre al

gunas ramas económicas, relieva el hecho de que la 

minería y la agricultura marchan divol'ciadas en el 

país. Al referirse a P.az del Río, anota las objeciones 

formuladas en su opol'tunidad por el señor Currie, 

a quien defiende, pues " ... no hubo derecho alguno 

a señalarlo como un enemigo de la empresa sino 
simplemente como un técnico deseoso de atemperar

la con las posibilidades de Colombia". 

Posteriormente, alude a los hidrocarburos -una 

de cuyas buenas realizaciones es la planta de abonos 
nitrogenados de Barrancabermeja, que próximamen

te iniciará la producción- y transcribe opiniones de 

varias personas referentes al debatido aspecto de 

la nacionalización de los petróleos colombianos. 

Termina el capítulo con una reseña de la energía 

eléctrica y del carbón, renglones en los cuales el país 

está en primer plano en cuanto a potencial, pues, 

especialmente en el último, aventajamos a todos los 

países latinoamericanos. 

Vll- EL TRANSPORTE 

Hace un bosquejo del aspecto económico del trans

porte, para lo cual incluye ejemplos de orden polí

tico, internos y externos. Comenta, v. gr., el caso 

del "regionalismo agresivo" de algunas regiones de 

Colombia que ha ido desapareciendo a medida que 

se expanden las vías de comunicación. 

Al aludir a los oceánicos, destaca los beneficios 

que el país ha derivado de la Flota Mercante Gran 

Colombiana. Prosigue con una descripción de nues
tros principales puertos, y de Bocas de Ceniza hace 
interesante estudio. 

En los fluviales, explica las condiciones de las 
arterias mundiales más importantes. Al referirse al 
Magdalena, al cual el señor Suárez calificó de "río 
de la Patria", hace larga reseña sobre el papel eco
nómico que ha desempeñado en el país. 

De los terrestres -férreos, carreteables y por 
oleoducto-, muestra el notable desarrollo que han 
logrado. Sobre el plan de construcción que técnica
mente adelanta la nación en los dos primeros, son 
relevantes los beneficios económicos que ha obtenido 
el país, pues ya se ajustan a consideraciones de 
conveniencia general. 

VIII - ALGUNAS IDEAS SOBRE LA REFORMA AGRARIA 

Este capitulo es particularmente abundante en 
citas bibliográficas sobre aspectos de la distribución 
y uso de la tierra en el país. 

Manifiesta que "en materia tan opinable se está 
incurriendo en una serie de grandes errores de apre
ciación y de esencia, motivados en mucha parte por
que algunos pretenden solucionar de buena fe, pero 
con ligereza el problema, e ignorar sus causas pl'O
fundas. De esta manera, muchos consideran la re
forma agraria únicamente como la inevitable par
celación rectangular de las mejores haciendas del 
Valle del Cauca o de las sabanas de Bolívar", .. 

Del párrafo precedente fácilmente se deducen los 
graves problemas que económica y socialmente pue
den derivarse de una incon~ulta legislación sobre el 
delicado aspecto de la propiedad territorial. 

Después de analizar algunos aspectos de actuali
dad, entre ellos latifundio y minifundio, concreta 
en varios planeamientos lo que el autor anhela que 
sea la l'eforma agraria, instrumento jurídico de 
desarrollo económico; que comprenda el aspecto fí
sico de la división de la tierra y que englobe ele
mentos técnicos, económicos y sociales, los cuales 
deben conducir a una mayor y mejor productividad, 
que a la vez, como objetivo final, logren el bienestar 
general. 
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