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NOTAS EDITORIALES 

LA SITUACION GENERAL 

Los medios de pago su~ieron en abril cerca 
de 94 millones, alza originada, primordial
mente, en los gastos del gobierno y en una ex
pansión considerable del crédito agrícola de 
los bancos comerciales; en segundo término, 
por la compra de reservas internacionales. 
Por otra parte, como fuerzas negativas, me
recen destacarse la cartera del emisor, en 
especial la de la Federación de Cafeteros y 
los descuentos sobre otros productos. 

Alcanzan entonces, los medios de pago, un 
incremento del 5.3 % en los cuatro meses de 
1959, coeficiente superior al registrado en 
igual período de otros años, por ej emplo, en 
los tres inmediatamente anteriores, cuando 
tal comparación oscila entre 4.2 ro y 4.4 %. 
N o es aquel un movimiento imprevisto, aun
que quizá exceda la intensidad que se espe
raba. 

La cartera de los bancos comerciales creció 
más de 73 millones, o sea que consumió parte 
considerable de la capacidad de expansión 
que se les dio al descongelar el encaj e del 
100 ro sobre aumentos de depósitos, causado 
entre enero y octubre de 1958, y con el pro
pósito de dirigir estos montos al aumento de 
la cartera agrícola y pecuaria. La elevación 
total de este activo llega en los cuatro meses 
corridos de 1959 a un · 3%. La de la Caja 
Agraria, por su parte, presenta un movimien
to bastante más acelerado, 8.2 %. Estos des
arrollos deben significar una contribución 
efectiva a la producción y, por lo tanto, se 
reflejarán favorablemente en los Índices de 
la misma. Ya en verdad, y como consecuencia 

de disposiciones legales anteriores sobre cré
dito y de una política selectiva de redescuen
to, se ha venido notando un interés especial 
en este tipo de inversiones, como lo corrobora 
el auge de ciertos renglones, v. gr. algodón, 
cebada, etc. El avance de la cartera de que se 
da cuenta, es un acendramiento de este pro
ceso y augura una mej ora creciente en las 
condiciones de labor en el agro y en el vo
lumen de sus productos. 

Naturalmente, aunque el alza que comen
tamos tiene en parte justificación evidente 
y plausible, habrá que perseverar en la vigi
lancia, pues todavía subsisten factores cuya 
evolución puede perturbar estos Índices y 
acentuar la tendencia de los precios. Esta, si 
bien apenas se aparta ligeramente del movi
miento estacional de estos meses, no dej a de 
entrañar algunas fuerzas de presión al alza, 
cuyo control necesitará asidua observación 
del circulante. 

Con base en las autorizaciones concedidas 
por la ley 100 de 1959, el ejecutivo dictó el 
decreto número 1345 sobre arancel aduane
ro, el cual reemplaza al que regía desde julio 
de 1950. El nuevo estatuto es el resultado 
de las labores de un grupo de calificados ex
pertos que formó la Comisión Revisora del 
Arancel, y del examen posterior que hizo un 
comité de parlamentarios. El estudio con
cienzudo de unos y otros asegura un avance 
técnico en la materia. 

Varias razones recomendaban una actua
lización de la tarifa. De una parte, la diver
sificación del comercio de importación había 
hecho inadecuada la nomenclatura, y por en-
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de indispensable el acondicionamiento técnico 
de la misma a estas nuevas modalidades. De 
otro lado, la desvalorización monetaria de 
los últimos nueve años, disminuía la impor
tancia que en el estatuto de 1950 se les dio 
a los gravámenes específicos. Asimismo, el 
desarrollo industrial de los años recientes 
exigía una modificación de acuerdo con las 
nuevas posibilidades de abastecimiento au
tóctono. Igualmente fue siempre aconsej able, 
y así se previó desde la reforma cambiaria 
de 1957, el buscar que las restricciones de ca
rácter administrativo impuestas por la es
trechez de divisas fueran trasladadas, en la 
medida de lo posible, al arancel, por medio 
de cargas suficientes que defendieran nues
tras reservas y que realizaran la política que 
a aquellas se les asigna. 

Así, entonces, además de adecuar la no
menclatura a las nuevas necesidades, lleva 
a cabo una modificación seria de las tarifas 
ad valorem y específica, con mayor énfasis 
en aquella en orden a hacerla más sensible 
a los fenómenos monetarios. Pero, sobre to
do, tiende a favorecer el proceso industrial 
que sustituya importaciones, naturalmente 
cuando se trate de artículos que se produzcan 
económicamente, con lo cual se quiere no solo 
ahorrar ga to de divisas y dar oportunidad 
al trabajo nacional para rendir todo lo que de 
él se espera, sino muy especialmente funda
mentar la industria sobre bases sólidas de 
competencia. También, en el caso de algunos 
productos agrícolas que inciden en nuestra 
balanza con relativa fuerza, el estatuto seña
la gravámenes progresivos que permiten a 
los que benefician tales artículos y al empre
sario que los cultiva, planear ensanches que 
nos conduzcan o al menos nos acerquen al 
autoabastecimiento, evitando en todo caso 
que se consolide el desequilibrio actual. 

En resumen, este nuevo instrumento de 
trabajo tiende a facilitar la orientación eco
nómica en que las autoridades se encuentran 
empeñadas, y a permitir la simplificación 
paulatina del sistema cambiario. La elimi
nación del impuesto de giros, es ya un pri
mer paso en este sentido, así como el traslado 
a la lista de importación permitida de algu
nos numerales que antes estaban en la pre
via. Se espera que tales traslados se hagan 
más frecuentes en la medida que el arancel 
compruebe su eficacia. 

JUNTA DIRECTIVA 

Transcribimos en seguida la mOClOn por 
medio de la cual el instituto emisor se sumó 
al merecido homenaje tributado por la na
ción hace algunos días al señor expresiden
te doctor Alfonso López: 

"La junta directiva del Banco de la Re
pública adhiere con satisfacción patriótica 
al homenaje que la nación entera rinde al 
señor presidente Alfonso López, con moti
vo de otorgarle la Universidad Nacional el 
título de doctor honoris causa en derecho y 
ciencias políticas y la medalla del mérito uni
versitario, y relieva el acto como un justo 
reconocimiento de los eminentes servicios 
prestados a la república por tan ilustre es
tadista". 

Ante los reiterados deseos de separarse 
del ministerio de fomento, el señor presiden
te de la república hubo de aceptarle la renun
cia de esa posición al doctor Rafael Delgado 
Barreneche; innegables son los servicios que 
en esta, como en anteriores ocasiones, le ha 
prestado al país tan desvelado hombre públi
co. Para el instituto emisor es particularmen
te sensible tal retiro, pues con él pierde, en 
su junta directiva, a uno de sus más prestan
tes miembros. 

A desempeñar dicha cartera y a ocupar 
la silla en la junta directiva del banco, el 
gobierno llamó al doctor Rodrigo Llorente. 
Esta distinguida unidad de las nuevas ge
neraciones ha dado ya, en diferentes oportu
nidades, muestras de su madurez intelectual 
y de su recto juicio en la apreciación de si
tuaciones complejas, motivo por el cual, e 
investido con su nueva jerarquía, habrá de 
resolver los problemas anejos a su elevado 
cargo con su característica discreción y coo
perar con la junta en la solución de sus deli
cadas tareas. 

EL COSTO DE LA VIDA 

De 147.7 a 149.7 y de 151.3 a 155.1 avan
zaron de marzo a abril los índices de precios 
al consumidor en Bogotá para los sectores de 
empleados y de obreros, con alzas del 1.4 ro 
y 2.5 %, en su orden. Los cálculos, cuya fuen
te es el departamento administrativo nacio
nal de estadística, tienen por base el período 
julio 1954-junio 1955 = 100.0. 
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EL CAMBIO EXTERIOR 

Durante el mes de abril, hubo registros de 
exportación de café por US$ 35.457.000, que 
corresponden a 558.000 sacos, a tiempo que 
los de importación de particulares llegaban 
a US$ 30.484.000 y los de entidades oficiales 
y semioficiales a US$ 5.412.000, cifras con 
las cuales se obtiene un~ acumulación en 
los primeros cuatro meses de este año de 
1.899.000 sacos por US$ 121.542.000 y US$ 
113.037.000 de registros de importación total. 

GIROS POR IMPORTACIONES 

A US$ 25.674.000 llegaron en abril las 
autorizaciones para pago de importaciones, 
suma de la cual corresponden a registros de 
enero de este año US$ 3.463.000, de febrero 
US$ 2.308.000, de marzo US$ 1.160.000 y de 
abril, US$ 74.000, aproximadamente. 

LA BANCA Y EL MERCADO MONETARIO 

Una disminución total de $ 19.697.000 se 
advierte de marzo a abril, en la cuenta de 
préstamos y descuentos del instituto emisor; 
del cuadro que a continuación aparece, es 
oportuno relevar los $ 27.787.000 que avan
zaron los Bancos accionista , los $ 2.517.000 
en que progresaron los Damnificados de 
1948, así como las bajas de $ 1.487.000 de 
Entidades oficiale y $ 46.799.000 de Parti
culares. 

(en miles de pesos) 

1959 

Marzo Abril 
Préstamos y descuentos a bancos 

accionistas ..... . . .. ..... ... . .. 544.205 571. 992 

Descuentos a bancos accionistas pa-
ra damnificados de 194 . . . . . . 6 .878 9.395 

Descuentos a bancos accionistas pa-
ra damnificados de 1956 . .... . .. 4.560 3.961 

Préstamos y descuentos a bancos 
no accionistas ............ . . . ... 84.146 33.030 

Descuentos a bancos no accionistas 
para damnificados de 1956 . .. . . 3.438 3.438 

Préstamos a otras entidades ofi-
ciales .......... . . . . . . . . . . . . . . . 362 . 387 360.9{)0 

Préstamos y descuentos a particu-
lares ........ . ...... . .. . ....... 717 . 55 671.056 

Totales ................ $ 1. 673 . 469 1. 653.772 

La Caja Agraria percibió el 42.05% de los 
$ 571.992.000 concedidos a las entidades ac
cionistas. 

Suman las reservas de oro y divisas 
US$ 189.603.000, con lo cual se obtiene un 
avance de US$ 734.000 sobre el mes ante
rior; los billetes en circulación descendieron 
a $ 1.112.208.000; los depósitos terminaron 
en $ 1.439.488.000 Y el porcentaje de reserva 
legal en 36.79. El 15 de mayo, día de la últi
ma consolidación semanal, se produjeron los 
siguientes cambios: 

Reservas de oro y divisas ....... . ... . .. . .. . US 198.578.000 

Préstamos y descuentos ... . . . . . . . . . . .. . .. ... .. $ 1. 675.567 .000 

Billetes en circulación .. .. ... .. .. .. ... ... ..... 1. 128.674.000 

Depósitos . . ...... . . .. .. . . .. . ... . . . .... ... ... $ 1. 453.465.000 

Contemplan de nuevo, las autoridades mo
netarias, el ascenso de los medios de pago 
en una cifra que alcanzó los $ 95.608.000; 
sin contar en ella los depósitos oficiales; este 
auge, que no guarda relación con las oscila
ciones de los meses inmediatamente ante
riores, deberá ser tomado muy en cuenta 
para la orientación de las medldas consi
guientes. 

En abril se pagaron $ 7.109.194.000 en 
cheques, tanto directamente como por com
pensación; en el mismo lapso, la velocidad 
de circulación de los depósitos en los bancos 
comerciales, quedó en 3.21. 

EL MERCADO BURSATIL 

Bastante considerable fue el incremento 
del mercado bursátil en Bogotá, pues de mar
zo a abril ganó $ 5.613.000, es decir, 23.7%. 
El total del último mes -$29.293.000-, so
brepasa con ventaja a cada uno de los obte
nidos en este año. Descendió, en cambio, aun
que levemente, el índice promedio del precio 
de las acciones para situarse en 194.0 mien
tras el de los documentos de renta fija, bo
nos y cédulas, pasó de 115.2 a 115.4. El va
lor total negociado en estos primeros cuatro 
meses de 1959 -$ 94.150.000-, supera en 
30% al de igual lapso del año anterior, cuan
do fue de $ 72.349.000; dicha cantidad com
prueba la especial actividad de e te movi
miento. 
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LA PROPIEDAD RAIZ 

Se observa, de marzo a abril, un significa
tivo avance en el total así de compraventas 
como en presupuestos para nuevas edifica
ciones, las primeras con $ 108.822.000 en el 
último mes nombrado y las segundas con 
$ 49.593.000; el auge asciende, pues, a $ 
17.721.000 Y a $ 11.886.000, en su orden. 
Bogotá, Cali y Medellín, aportaron a las ci
fras globales los resultados siguientes: 

TRANSACCIONES 

Bogotá Calf Medellín 

1959-Abril ........ $ 39.825.000 11.629.000 19.827 .000 
. Marzo ... . ... . 32.2 2.000 16.124.000 15.223.000 

Enero a abril .. 132.629.000 47.094.000 62.679.000 

1958-Abril ......... 17.441.000 7. 59.000 15.726.000 
Enero a abril .. 62.68 .000 41.683.000 64.50 .000 

EDIFICACIONES 

1969- Abr'il ........ $ 18.773.000 3.313.000 8.054 .000 
Marzo .... .... 13.080.000 3.212.000 9.091.000 
Enero a abril.. 63.963.000 1 .934.000 27.174.000 

1958-Abrll ......... 9.793.000 4.221.000 4.400.000 
Enero a abril. . 37.133.000 16.457.000 16.779.000 

EL PETROLEO 

La producción de petróleo crudo, según 
datos de las concesiones que operan en el 
país, alcanzó en abril un total de 4.430.000 
barriles, que agregados a los del trimestre 
dan, en lo que va transcurrido del año, 
16.994.000 barriles. 

EL CAFE 

Sin variación sensible continúa cotizán
dose en Nueva York el producto colombiano; 
el precio por libra del tipo Manizales -US$ 
0.45- se ha venido sosteniendo sin mayores 
alternativas, de días atrás. 

En las plazas del interior prevalecen las 
cotizaciones conocidas, y es así como en el 
puerto de Girardot rigen para la carga de 
pergamino corriente $ 380 por parte de la 
Federación Nacional de Cafeteros, y $ 360 
por parte de los exportadores particulares. 

Estadísticas de movilización interna y de en
víos al' exterior, aparecen en el cuadro si
guiente: 

MOVILIZACION 

1959- Abril 
Marzo ................... . 
Enero a abril ............. . 

1958-Abril .................... . 
Enero a abriL ............ . 

Sacos de 60 kilos 

551. 776 
346.327 

1. 881.166 

336.755 
1.512.917 

DETALLE DE LA MOVILIZACION 

Abril de 1959: 

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

EXPORTACIONES 

1959-Abril 
Marzo . .................. . 
Enero a abril ............. . 

1958-Abril .............. . ..... . 
Enero a abril. ............ . 

23.484 
528.292 

489.775 
383.717 

1.800.037 

334.364 
1. 504 .056 

DETALLE DE LA EXPORTACION 

Abril de 1959: 

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

ARQUIDIOCESIS DE BOGOTA 

380.172 
7.933 

101.670 

El repentino y lamentado fallecimiento del 
eminentísimo eñor Cardenal Crisanto Luque 
y la exaltación a la sede primada de Colom
bia del ilustrÍ imo eñor Luis Concha Córdo
ba, dieron origen a las siguientes mociones 
por parte de la junta directiva del Banco: 

"La junta directiva del Banco de la Re
pública registra con profundo pesar el ines
perado fallecimiento de su Eminencia Reve
rendísima el señor Cardenal Crisanto Luque 
Sánchez, arzobispo de Bogotá y Primado de 
Colombia, egregio pastor que con singular 
prudencia gobernó la grey a su cuidado y 
con patriótico acierto condujo la Iglesia co
lombiana en circun~tancias trascendentales 
de la vida nacional. 

La corporación dispone enviar copia de 
esta moción al excelentísimo y reverendísimo 
monseñor Emilio de Brigard Ortiz, obispo 
titular de Coracesio y vicario capitular de la 
arquidiócesis de Bogotá, junto con las expre
siones de condolencia del Banco de la Repú
blica por la desaparición del insigne príncipe 
de la Iglesia". 
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"La junta directiva del Banco de la Repú
blica presenta sus respetuosas congratulacio
nes al excelentísimo y reverendísimo señor 
doctor don Luis Concha Córdoba con motivo 
de su exaltación a la sede metropolitana de 
Bogotá y primada de Colombia y deja cons-

tancia, en el acta de la fecha, de su patriótica 
satisfacción por el hecho de que Su Santidad 
el Papa Juan XXIII haya fijado su augusta 
atención en tan ilustre jerarca de la Iglesia 
para continuar la benemérita labor pastoral 
de sus eximios predecesores". 

EL MERCADO DE CAFE EN NUEVA YORK 

(Abril 6-mayo 19 de 1959) 

Los negocios a t 'rmino progresaron algo en la pri

mera de estas s manas, cuando el antig'uo contrato 
brasileño ("B") enajenó 135.750 sacos tras los 
129.750 del ejercicio precedente. El nuevo dio salida 
él 132.750 contra 82.750 sacos, en su orden. El viejo 
"M" transó 37.500 en vez de 52.500 y el nuevo 
55.500 por comparar con 47.250. Anormales tenden
cias saltaban a la vista en el mercado de futuros, 
pero por los rumores de que el Brasil intentaba 
rebajar sus precios mínimos de exportación, las 
actividades cerraron con un leve descenso. El anti
guo contrato /lB" liquidó pérdidas de 29-35 puntos; 
el nuevo cedió 3-75. El "M" viejo progresó 30-40 
y el nuevo 15-60 puntos. 

Las operaciones para entrega ulterior mermaron 
en la segunda semana. El volumen del antiguo con
trato /lB" montó 101-250 sacos y 69.750 el del nue
vo. El viejo /1M" vendió 23.750; el nuevo 13.500 

sacos. Los precios gozaron de estabilidad la mayor 
párte del período y el renovado interés por los 
contratos brasil eros hizo que cerrasen con tónica 
firme. El antiguo contrato /lB" terminó avanzando 
25-43 puntos y el nuevo 5-36. El "M" viejo ganó 

20-45; el nuevo 20-40 puntos. El departamento f ede
ral de agricultura calculó que este país necesitaría 
importar unos 10.600.000 sacos de café entre enero 
y junio del presente año. También estimó que el 

consumo del grano en los Estados Unidos fue de 
20.900.000 sacos en 1958. 

U n crecido comercio se hizo patente la terce
ra semana, en que el antiguo contrato /lB" traspasó 
147.000 y el nuevo 56.250 sacos. El /1M" viejo rea

lizó 41.250; el nuevo 54.500. Los escasos abasteci
mientos próximos de cafés suaves y las compras 
restringidas a lo contratos "B" elevaron no poco 
los precios. Los del antiguo "B" obtuvieron ganan

cias de 42-60 puntos, quedando los del moderno 9-44 

adelante. El viejo contrato /1M" progresó 40 puntos 

y 33-100 el nuevo. La oficina panamericana del café 
declaró el 23 de abril que las familias estadinenses 

habían consumido en el primer trimestre del año 
en curso un total de 445.6 millones de libras de café 
tostado, así común como soluble, con ventaja de 
2.4% sobre la cantidad de 435,2 millones de libras 
gastadas en la misma época de 1958. 

En la lonja neoyorquina del café y el azúcar 
persistió un volumen regular durante la postrera 
semana. Las ventas del antiguo contrato "B" as
cendieron a 156.000 sacos y a 86.750 las del nuevo. 
El "M" viejo traspasó 16.500; el nuevo 45.500 sacos. 
Los precios de futuros mostraban en este ejercicio 
una tendencia irregular, con mejoras en los contra
tos de Santos y pequeñas bajas en los de suaves. 
El antiguo "B" concluyó ganando 35-36 puntos, 

quedando el nuevo con 35 malos y hasta 35 favo
rables. El viejo contrato "M" decayó 43-60 puntos; 

el nuevo suf rió mermas de 40-65. 

En el mes de abril movió el antiguo contrato "B" 
597.000 sacos tras los 449.000 de marzo. El "M" 
viejo dio curso a 156.500 contra 166.250 sacos, res

pectivamente. Las ventas del nuevo contrato "B" 
llegaron en abril a 376.500 sacos después de 387.750, 
y las del "M" nuevo a 198.500 en lugar de 148.000. 
Los delegados de las 21 repúblicas del hemisferio 
se reunieron esta semana en Buenos Aires con la 
mira de examinar los progresos alcanzados el año 

último en las relaciones económicas interamerica
nas. También por entonces vino a ser Nicaragua 

el duodécimo miembro de la oficina panamerica
na del café, la cual manifestó en días pasados 
haber pedido un presupuesto publicitario especia) 

de US$ 4.100.000 para fomentar el consumo cafe
tero en los Estados Unidos y el Canadá. 

Los precios de) mercado de futuros al fin de cada 

una de las sema.nas que estudiamos, fueron estos: 
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CONTRATO "B" (antiguo) 

Mayo, 
Julio, 

Abril 

10 

1959.... 38.86 
1969. . .. 37.60-37.55 

Abril 

17 

39.10 
37.93 

CONTRATO "B" (nuevo) 

Mayo, 1959.. .. 36.86 
Julio, 1969.... 36.00 
Sepbre., 1959.... 34.76 
Dicbre., 1959.. .. 33.23 
Marzo, 1960. ... 32.10 
Mayo, 1960 .... 

37.07 
36.36 
34.90 
33.28-33.33 
32.16 

CONTRATO "M" (antiguo) 

Mayo, 
Julio, 

1959 .... 46.65 
1959.. .. 44.66 

46.00-46.06 
44 .85-44.90 

CONTRATO "M" (nuevo) 

Mayo, 1959. .. . 45.46 
Julio, 1959.... 44.60 
Sepbre., 1959.... 43.60 
Dicbre., 1959.... 40.66 
Marzo, 1960. . .. 39.26 
Mayo, 1960 .... 

45.68 
44 . 73 
43 . 90 
40.76 
30.60 

Abril 

24 

39.70 
38.36 

37.25 
36.76 
34.99 
33.72 
32.50 

46 .40 
45.26 

46.36 
46.16 
44.90 
41.20 
39.93 

Mayo 

10. 

39.95 
3 .71 

37.60 
36.95 
36.00 
33.40 
32.15 
31.05 

45.80 
44.82 

45.80 
44.72 
44 .60 
40.65 
39.30 
38.30 

El nivel de precios de los dos contratos opcionales 

durante el período, fue: 

Mayo, 
Julio, 

CONTRATO "B" (antiguo) 

Máximo 

1969.. .......... . ... 40.20 
1969. . . . . . . . . . . . . . . . 3S. 71 

CONTRATO "B" (nuevo) 

Mayo, 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . 37.80 
Julio, 196!l .. ... ........... 87.26 
Septiembre, 1969................ 36.76 
Diciembre, 191>11.. . . . . . . . . . . . . . . 34.00 
Marzo, 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . 33.10 
Mayo, 1960.. .............. 30.85 

CONTRATO "M" (antiguo) 

Mayo, 
Julio, 

1969................ 46.60 
1959.. .... .. ........ 45.40 

CONTRATO "M" (nuevo) 

Mayo, 1969 ............... . 
Julio, 1959 ........... .... . 
Septiembre, 1959 ............... . 
Diciembre, 1969 ............... . 
M:lrzo, 1960 . .... .. .. .. .... . 
Mayo, 1960 ............... . 

46.45 
45.00 
45.25 
41.60 
40.25 
3 .30 

Mínimo 

88.60 
37 .00 

36.60 
85.76 
34.40 
32.74 
31.76 
31. 06 

45.00 
44.19 

45.25 
44 .45 
43.20 
40.00 
38. 76 
38.30 

Los precios publicados del mercado de existencias 
fueron los siguientes: 

(centavos por libra) 

Brasil : 
Santos, tipo 4 .................. . 
Parana, tipo 4 ................. . 

Colombia: 
Armenia 
MedelHn 
ManizaJes .... _ ........ • ..•....• 

, Mayo 10. 

37.50 
36.76 

45.76 
45 . 75 
46.76 

1959 

Abril 3 

37.50 
36.60 

46.60 
45.50 
45.60 

1959 

Mayo 10. 
República Dominicana: 

Lavado ........................ 40.60 

El Salvador: 
Lavado 

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

México: 
Coatepec 

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

Africa Occidental Francesa: 
Uganda ....................... . 

Etiopía: 
Abisinia 

Arabia: 
Moka 

44.00 

44.50 

44.60 

33.00 
32.76 

32.00 

36.76 

47.60 

ESTADISTICA 
(en sacos de 132 libras) 

ARRIBOS A LOS ESTADOS UNIDOS 

Abril, 
Abril 

1959 .. . .... . 
1968 ....... . 

Julio-abril, 1959 . ...... . 
Julio-abril, 1968 . . ..... . 

Del Brasil 

461.718 
607.986 

6.800.767 
6.186.631 

De otros 

1. 030.276 
940.034 

9.660.177 
8.751. 753 

ENTREGAS A LOS ESTADOS UNIDOS 

Abril, 1969 ....... . 
Abril, 1968 ....... . 
J ulio-abril, 1 Olí!) ....... . 
Julio-abril, 195 ....... . 

629.1 O 
578.2 9 

7.271.769 
6.169.061 

9 6.009 
923.041 

9.719.484 
8.873.164 

Abril 3 

39.00 

42.60 

42.25 

42.60 

33.76 
33.60 

32.25 

37.00 

48.60 

Total 

1.481. 993 
1. 648.020 

16.360 .934 
14 .937.384 

1.614.189 
1. 601.330 

16 .991. 253 
16.042.216 

EXISTENCIA VISIBLE EN LOS ESTADOS UNIDOS 

En Nueva York-Brasil ... 
En Nueva Orleans-Brasil. 
En U. S. otras partes . . . 
A flote del Brasil ..... . 

Mayo lo. 

239.662 
11. 096 

439.478 
674.000 

1959 

Abril lo. 

231. 62 
96.268 

394 .212 
327.900 

1958 

Mayo 10 

287.26R 
20.320 

513 .410 
469.600 

Totales . . . . . . . . . . . 1. 264.136 1. 050.232 1. 280.698 

Del Brasil: 

a Estados Unidos .. 
a Europa ........ . 
a otras pa rtes ... . 

CAFE EXPORTADO 

ABRIL 

1959 1958 

62.000 
4 7.000 

32.000 

762.000 
329.000 

62.000 

JULIO - ABRIL 

1959 1958 

6.878.000 
3.912.000 

466.000 

6.578.000 
3.634.000 

463.000 

Totales .... ' 1. 371. 000 1.143 . 000 11.246.000 10.676.000 

De Colombia: 

a Estados Unidos .. 
a Europa ...... . . 
a otras partes .... . 

Totales .... . 

380.173 
100.290 

9.312 

489.776 

279.116 
48.366 

6.894 

834.366 

3.979.313 
1.010.673 

96.734 

6.086.720 

3.662.714 
645.441 
86.669 

4.293.824 

Nota: Las opiniones y estadísticas publicadas en este artículo 
fueron tomadas de fuentes que consideramos verdaderas, pero 
no podemos asumir responsabilidad sobre su exactitud. 
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PALABRAS DEL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS DE COLOMBIA, 

DOCTOR VIRGILIO BARCO VARGAS 

EN LA SESION INAUGURAL DEL CUARTO PERIODO PE SESIONES D.EL COMITE DIRECTIVO 

PERMANENTE PE LOS CONGRESOS PANAMERICANOS DE CARRETERAS 

En nombre de mi gobierno me es grato presenta
ros un cordial saludo y formular el deseo más vehe
mente para que las decisiones de este organismo se 
traduzcan en realizaciones inmediatas que contribu
yan a estimular y darles impulso a los esfuerzos que 
venimos haciendo en Latinoamérica, tendientes a des
brozar un poco el camino de los problemas propios 
del crecimiento y para asegurar la estabilidad polí
tica y el bienestar social. 

Colombia -su gobierno y su pueblo-, ha em
prendido una ardua tarea de recuperación en todos 
los órdenes institucionales; austera, metódica y vale
rosamente está empeñada en la empresa de ordenar 
su sistema económico, enjugando el desastre de un 
pasado desafuero administrativo, para vigorizar y 
desarrollar el empleo y la producción que demanda 
su población creciente y su anhelo impostergable de 
mejoramiento. 

Como los otros pueblos de América, nos hemos 
visto enfrentados a la desafortunada coincidencia de 
que al mismo tiempo que culminó la lucha por rees
tablecer el régimen de control democrático y jurí
dico, el dramático descenso de los precios de los 
productos exportables, hizo más complejo el reajus
te, más agudo y ejemplar el régimen de templanza y 
más necesaria la cooperación de los pueblos que 
tienen vinculado su destino, inexorablemente, por la 
ir..teracción de causa y efecto de un sistema común 
de equilibrio general, tanto en lo político como en 
lo económico. 

Con fortuna hemos superado la más difícil coyun
tura y hemos podido cumplir todos nuestros compro
misos internacionales con inquebrantable decisión. 
Esa política de austeridad y sacrificio no es, sin em-

bargo, un objetivo sino un instrumento, pues no es 
posible detener el aumento de la tasa de producción 
per cápita, ni posponer, peligrosamente, los progra
mas de inversión ni el necesario reajuste social en 
el orden doméstico. 

Para mí es particularmente honroso ser una uni
dad en el gobierno que preside Alberto Lleras y 

formar parte del equipo que bajo su dirección está 
proyectando una obra sólida que asegurará la esta
bilidad de la república y seguirá siendo un factor 
entusiasta en el movimiento panamericanista que él 
contribuyó a crear y a organizar y que ahora, sin 
duda alguna, avanza vigorosamente por el campo de 
las realizaciones concretas en el ámbito económico 
y social. 

Colombia está particularmente complacida de for
mar parte de esta comisión permanente y mi presen
cia aquí explica el interés de mi gobierno por las 
resoluciones que se adopten para el buen éxito del 
Octavo Congreso de Caneteras cuya sede, para for
tuna y honra de mi país, será la ciudad de Bogotá. 

En esta etapa del panamericanismo económico 
que se inició con renovado entusiaszr.t0 el año .pasad?, 
se llevarán a cabo prospectos de la mayor importan
cia, todos tendientes a superar la época de los enun
ciados metafísicos y de las declaraciones de prin
cipios. Entre ellos, el de finalizar el trazado y 
construcción de la carretera panamericana tiene 
una significación que a nadie se le oculta y que 
no es necesario relevar pues es razón suficiente pa
ra demostrar su importancia el que este tema forme 
parte de todos los planes de trabajo de la Organiza
ción de los Estados Americanos y de sus organismos 
especializados. Muchas gracias. 
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LA CONCESION DE LICENCIAS DE IMPORTACION COMO INSTRUMENTO 

DE LA POLITICA ECONOMICA 

POR RODRIGO BOTERO 

(Especial para la Revista del Banco de la República) 

El único fenómeno en la economía colombiana 
que puede pronosticarse con absoluta seguridad 

para el futuro inmediato, es el de la escasez de 

divisas internacionales. Mientras subsista este fe
nómeno será indispensable que el gobierno, a tra

vés de su política económica, tome una serie de 
decisiones importantes acerca de la manera como 
deben utilizarse los pocos recursos disponibles, con 

el fin de que el rendimiento obtenido sea el más 
conducente al crecimiento armónico del país. En 
particular, la Superintendencia Nacional de Impor
taciones tendrá que desarrollar una política de prio
ridades de inversión, con el objeto de precisar su 

criterio al aceptar o al rechazar solicitudes de li

cencias. 

La política de austeridad no puede interpretarse 
como una paralización del proceso de desarrollo eco

nómico. Por el contrario, su finalidad inmediata es 
ajustar el ritmo de desarrollo actual a las posibili

dades presentes, para consolidar un desarrollo efec
tivo en el futuro. Así pues, es necesario elaborar 
una política sobre prioridades para la inversión, y 

más concretamente, se hace indispensable establecer 

un marco general sobre utilización de divisas. El 
objeto de este artículo es sugerir algunos criterios 
que a juicio del autor deben tenerse en cuenta al 

considerar las solicitudes de licencias para impor

tación. 

LAS FLUCTUACIONES TEMPORALES Y LA POLITICA 

A LARGO PLAZO 

N ecesariamente, la finalidad última de toda política 

de importaciones debe ser la del desarrollo acelerado 

y continuo de la economía nacional. Sin embargo, 

pueden presentarse durante el proceso de desarrollo 

fenómenos que, aunque temporales, no dejan de tener 

un impacto grave sobre el ritmo de crecimiento. 
Tales fenómenos, como el desempleo en el sector 

industrial, una presión inflacionaria fuerte o un sú-

bito desequilibrio en la balanza de pagos pueden 

obligar al gobierno a cambiar la política de impor

taciones, por el período de tiempo que sea necesario 
para controlar la situación, aunque dicho cambio 

sea contrario a los objetivos económicos a largo 
plazo. Es decir, que situaciones transitorias pueden 
obligar, y de hecho obligan al gobierno, a tomar me

didas contrarias a las que exigen los objetivos a 
largo plazo. Lo que es de importancia fundamental 

es que se entienda claramente, y se haga saber al 
público, la razón de ser de las medidas, y que estas 
se suspendan una vez desaparecido el fenómeno que 
las motivó. En mús de una o asión, se han manteni

do en vigencia medidas transitoria , por simple con
tinuidad, después de que ha desaparecido su razól1 

d~ ser, con efectos nocivos para la economía ge
neral. 

Al ennumerar 105 criterios sobre política de im
portaciones convien , pues, tener en cuenta que 

algunos de elios pueden cambiar radicalmente al 
variar la situación económica del momento. En una 

época de desempleo puede ser necesario dar prela
ción a industrias o actividades con una incidencia 

alta de mano de obra, aun a sacrificio de técnica o 
de eficiencia. En un período marcadamente infla

c~onario puede suceder que una industria de bienes 

de consumo liviano sea considerada de mayor prio
ridad que otra de bienes de capital o que un pro
yecto de capital social, por tener un período de 

gestación mucho más corto. Pero es razonable 
presumir, al menos en el caso colombiano, que ni 

el desempleo urbano ni la presión inflacionaria ex

cesiva serán fenómenos inherentes al desenvolvi

miento de nuestra economía, y que tanto sus efectos 

como las medidas necesarias para contrarrestarlos 

son transitorios. 

Es conveniente, antes de estructurar cualquier 

generalización, enumerar los fenómenos que se con

sideran inherentes a la economía colombiana, o que 

por lo menos tendrán una influencia fundamental 
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en la vida económica del país durante los próximos 

diez años. Los fenómenos considerados como premi
sas básicas para el contenido de este artículo son: 

1. Dificultades en la balanza de pagos. 

2. Crisis cafetera. 

3. Crecimiento demográfico. 

Estos tres factores tendrán, en el futuro previ
sible, una marcada influencia sobre el desarrollo 

económico del país. 

DIFICULTADES EN LA BALANZA DE PAGOS 

Este fenómeno, propio de una economía en des

arrollo, tiene actualmente como causa la crisis ca
fetera. Pero además de la incidencia del mercado 

cafetero, la necesidad de bienes de capital produ
cidos en el exterior continuará aumentando a un 
ritmo acelerado con el crecimiento del país. Muy 
posiblemente las necesidades sobrepasen por un 
período de tiempo la capacidad de importar. Esta 
situación de escasez implicará el que los autores 

de la política económica oficial, deberán programar 
la utilización de los recursos de inversión y distri

buír las licencias de importación de acuerdo con 
esa programación. En otras palabras, el organismo 

a cuyo cuidado se halle tal distribución continuará 
siendo un importante instrumento de la política eco
nómica oficial. 

CRISIS CAFETERA 

La debilidad del mercado cafetero quedará re
flejada en la balanza de pagos, según anotamos 

anteriormente. Pero además del problema de man
tener cierto ritmo de crecimiento económico con 

estrechez de divisas extranjeras, la crisis cafetera 
envuelve necesariamente una transformación de la 

economía nacional en un plazo relativamente corto. 
Imperiosamente, el país tendrá que desarrollar va

rios renglones que reemplacen o que complementen 

sustancialmente al café como producto de expor

tación. Si bien algunos de esos productos proven
drán del sector agrícola y pecuario, el país deberá 

aprovechar en cuanto sea posible la ventaja com

parativa que tenga en precio y productividad de su 

mano de obra exportando productos manufacturados. 

Este factor debe considerarse detenidamente en la 
distribució de licencias de importación. 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 

El ritmo de crecimiento neto de la población 

colombiana de 2.2% anual sugiere la necesidad de 

crear unos 250.000 nuevos empleos cada año, o, en 

otras palabras, indica que el Producto Nacional 
Bruto debe aumentar en términos reales, a un ritmo 

mayor del 2.2% anual para que haya verdadero 

crecimiento económico. Es decir, que para evitar 

un receso con todas sus consecuencias sociales, no 
solo es indispensable obtener un crecimiento eco
nómico constante, sino además hacerlo a un ritmo 

considerable. 

CRITERIOS PARA EVALUACION DE SOLICITUDES 

DE IMPORTACION 

Hechas las anteriores observaciones, se pueden 
establecer los siguientes criterios para medir la 

mayor o menor conveniencia de las distintas solici
tudes de licencia: 

1. Materia prima requerida. 

2. Tipo de bienes elaborados. 

3. Impacto sobre la balanza de pagos. 

4. Capacidad de producción ya instalada. 

5. Posibles mercados externos. 

6. Valor agregado e incidencia de mano de obra 
nacional. 

7. Costos de producción. 

8. Períodos de gestación. 

9. Tamaño del mercado. 

Estos criterios se refieren a solicitudes . de im

portación de maquinal'ia y bienes de capital para 

expansión de plantas ya existentes o para estable
cer nuevas industrias. N o se relacionan con licen

cias para importación de repuestos, material ro
dante y equipo de transporte, maquinaria agrícola 
y fertlizantes, o materias primas para industrias 

ya establecidas. Por obvias razones de manteni

miento de empleo y de crecimiento económico, estas 

licencias tendrán prelación sobre las que se pidan 

para instalar nuevas unidades de producción o ex
pandir las ya existentes. Los criterios anteriormente 

enumerados se aplicarían a las licencias para nuevas 

unidades o para proyectos de ensanche, con el objeto 

de establecer las debidas prioridades. El orden de 

enumeración de los nueve criterios no tiene ninguna 
relación con su fmportancia relativa. 
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MATERIA PRIMA REQUERIDA 

La experiencia de los últimos años confirma la 
necesidad de que las industrias que se establezcan 
en el país utilicen la mayor proporción posible de 
materias primas nacionales. Excepto en aquellos ca
sos en que el valor agregado sea muy alto, o en 
que la producción esté destinada a la exportación, 
no parece conveniente estimular la creación de 
nuevas inclustrias que requieran un porcentaje alto 
de materias primas importadas. Puede suceder, co
mo en el caso de los textiles, que convenga esta
blecer las fábricas primero para crear así el mer
cado para la materia prima y fomentar luego su 
cultivo localmente. Esto presupone, claro está, que 
la materia prima -en el caso de los textiles. el 
algodón- pueda cultivarse económicamente en el 
país. Dentro de las circunstancias colombianas y 
hechas las salvedades ya anotadas - alto valor 
agregado o bienes de exportación- parece lógico 
afirmar que debe darse prelación a las licencias 
para industrias que utilicen un mayor porcentaje 
de materia prima nacional. 

TIPO DE BIENES ELABORADOS 

Desde el punto de vista de la importancia para 
la industrialización del país y de contribución al 
ingreso nacional, podemos clasificar las industrias 
según el tipo de bienes elaborados en el siguiente 
o!'den descendente: 

Producción de bienes de capital. 

Producción de bienes intermedios y de consumo 
durables. 

Producción de bienes de consumo livianos nece
sarios. 

Producción de bienes de consumo livianos no ne
cesarios. 

Producción de bienes de consumo suntuarios. 

Según esta escala, se debe dar máxima prioridad 
a una industria de producción de bienes de capital, 
y última a una de bienes de consumo suntuario. 
Como se observó anteriormente, durante un período 
marcadamente inflacionario el factor tiempo de 
gestación puede alterar el orden de prioridades. Es 
posible que una industria de bienes de consumo li
viano obtenga -en ese caso -prioridad sobre otra 
de producción de bienes de capital, por tener un 
período de gestación mucho más corto. 

IMPACTO SOBRE LA BALANZA DE PAGOS 

El objeto de establecer una industria que susti
tuya importaciones es lograr un ahorro de divisas 
al país. Es importante que se favorezca a aquellas 
industrias que logren un ahorro neto y verdadero 
dE:: divisas. En algunos casos el ahorro de divisas es 
ficticio o inexistente porque la proyectada industria 
nacional requiere un alto porcentaje de materias 
primas extranjeras, y además el artículo que se va 
a sustituír es superfluo o innecesario. La substi
tución de importación de artículos suntuarios por 
fabricación local importando las materias primas 
constituye un ahorro falso de divisas que afecta 
negativamente la balanza de pagos. Si bien es fácil 
suspender la importación de artículos suntuarios en 
tiempos de escasez de divisas, es muy dliícil si no 
imposible suspender la producción de esos mismos 
bienes localmente si se ha expedido la respectiva 
licencia. Al permitir la fabricación de bienes sutua
rlos importando materias primas, el estado ha ad
quirido tácitamente el compromiso de otorgar las 
licencias de importación necesarias, compromiso 
que no existía cuando dichos bienes suntuarios se 
importaban. 

CAPACIDAD DE PRODUCCION YA INSTALADA 

Las condiciones de la economía colombiana re
quieren una utilización eficiente de escaso capital 
disponible. Esto presupone la necesidad de utilizar 
la maquinaria existente a un máximum de capaci
dad. Este aspecto se descuidó considerablemente en 
el pasado, con el resultado de que no pocas fábricas 
sub-utilizaban su maquinaria en forma sustancial 
afectando adversamente los costos de producción. 
Si por una parte es conveniente estimular la com
petencia, es necesario evitar la duplicación o sub
utilización de capacidad de producción instalada 
aun corriendo el riesgo de que una empresa o un 
número muy limitado de empresas puedan conver
tirse en monopolio. El Estado tiene hoy los instru
mentos necesarios para controlar y evitar los posi
bles abusos de la empresa privada. 

POSIBLES MERCADOS EXTERNOS 

Dentro de la política de diversificación de expor
taciones, debe tener prelación el fomento de aquellas 
industrias que puedan competir favorablemente en 
el exterior. Aun en el caso de que sea necesario 
importar toda la materia prima, debe darse prela
ción a las industrias de exportación ya que además 
de proporcionar nuevos empleos diversifican las 
fuentes de divisas. 
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VALOR AGREGADO E INCIDENCIA DE MANO DE OBRA 

NACIONAL 

Este factor puede considerarse complementario 
del factor materia prima analizado anteriormente. 
En €l fondo, el objetivo de la industrialización es 
lograr un mayor valor agregado en la producción. 
A medida q"ue aumenta la especialización de la ma
no de obra y el capital disponible en forma de equi
pos y herramientas, aumenta el valor agregado de 
la actividad económica, y crece por 10 tanto la con
tribución de esa actividad al ingreso nacional. Por 
este motivo, es importante también la incidencia de 
mano de obra nacional al considerar lic€ncias de 
importación, particularmente en períodos en que el 
eapital es escaso y la mano de obra es abundante. 

COSTOS DE PRODUCCION 

Antes de conceder licencias de importación para 
una nueva industria, el gobierno debe exigir un 
estudio pormenorizado de los costos del nuevo pro
ducto. Aunque en muchos casos es de €sperarse 
que el producto tenga durante algún tiempo un 
mayor costo que el importado, no siempre se justi
fican los costos excesivos de algunos productos na
cionales. En otros paises se ha puesto un límite a 
la ineficiencia relativa que se permite a la industria 
domé tica con relación al mercado interna ional. Un 
marg n razonable parece ser el d 20 '7r . Es decir, 
que si el precio del producto importado es 100 -sin 
tarifa de arancel- el precio del producto nacional 
no podrá ser en ningún caso superior a 120. Este 
control se debe ejercer por consideraciones elemen
tales hacia el consumidor nacional. Pero además, 
cuando se trata de una industria de bienes inter
medios que servirán de materia prima a otras in
dustrias posteriores, es indispensable que las in
dustrias de la primera vuelta -o primarias- sean 
eficientes. De lo contrario las secundarias -o de 
la segunda vuelta- serán ineficientes por defini
ción, ya que estarían edificadas sobre una base eco
nómica deleznable. 

PERIODO DE GESTACION 

Este criterio no puede ser de carácter general 
ya que está íntimamente ligado a las circunstancias 
económicas del momento. Sin emba~go debe tenerse 
en cuenta al €laborar los programas de distribución 
de divisas y al calcular la contribución relativa de 
diversos tipos de inversión al ingreso nacional. Así 
por ejemplo, una importación de fertilizantes o una 
expansión de la industria textil puede ocasionar un 
aumento en el producto nacional en menos de un 

año, en tanto que la importación de una turbina 
para una planta de energía puede demorar dos o más 
años en crear algún impacto económico. Esta consi
deración parece ser muy útil para ajustar la política 
de concesión de licencias a las circunstancias econó
micas del país en determinado período. 

TAMAÑO DEL MERCADO 

Este criterio puede considerarse complementario 
del de costos de producción. Conviene, sin embargo, 
destacarlo debido a que existe el peligro de procu
rar la autarquía industrial con graves consecuen
cias para la economía interna. Siendo Colombia un 
país de mercados limitados no debe emprender in
dustrias cuyo tamaño mínimo pal'a ser eficientes 
sea superior a la capacidad de consumo del país, 
salvo que tratados comerciales, o un acuerdo sobre 
Mercado Común le garanticen mercados exteriores 
para el exceso de producción. Este criterio también 
puede compl€mentar el de capacidad de producción 
ya instalada, en el sentido de que no debe permi
tirse la importación de nueva maquinaria mientras 
la maquinaria ya instalada esté supliendo la deman
da normal del consumo interno. 

CONCI,USION 

Como se ha visto anteriorment , no es posible 
establecer criterios absolutos para con ¡derar licen
cias de importación independientemente de la situa
ción económica en el momento de tomar la decisión. 
Sin embargo, se hace necesario especificar los cri
teri.os económicos que van a determinar la política 
de importaciones del país con el fin de ajustarla 
a un programa de desarrollo económico. Desde este 
punto de vista (y haciendo a un lado los periodos 
de inflación marcada o de d€sempleo urbano en 
grande escala) podemos resumir esos criterios en 
la siguiente generalización: al considerar licencias 
de importación de maquinaria y bienes de capital, 
se debe dar prioridad a las licencias de aquellas 
industrias que 

a) utilicen materias primas nacionales; 

b) constituyan un ahorro neto de divisas para 
el país; 

c) no dupliquen capacidad de producción ya ins-
talada; 

d) puedan tener un mercado de exportación; 

e) impliquen un alto valor agregado localmente y, 

f) en cuanto a los costos de producci6n, compitan 
favorablemente en el mercado internacional. 
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LA SELECCION DE LAS RAZAS V ACUNAS EN COLOMBIA 

PO R ALBERTO PEREZ R. 

Inspector del departamento de investigaciones económicas del Banco de la República 

IV 

Hemos imlisitido en los artículos anteriores, sobre 
la importancia de una adecuada alimentación del 
ganado vacuno, como medio de obtener buenos ren
dimientos en la producción de leche o de carne. Sin 
embargo, muy lejos estamos aún de haber llegado 
a una situación aceptable. 

Si bien de un tiempo a esta parte, es decir, en las 
dos últimas décadas, los dueños de ganaderías leche
ras especializadas se han preocupado por mejorar 
el sistema alimenticio, como consecuencia de la ilus
tración que les han proporcionado sus frecuentes 
viajes a los Estados Unidos y Europa, de los conse
jos e instrucciones de técnicos extranjeros que fre
cuentemente visitan el país y de su contacto con 
los medios avanzados en ]a técnica de ]a cría, es 
lo cierto que la generalidad de nuestro ganado vacu
no continúa deficientemente alimentado. 

La magnitud de este problema exige soluciones 
en la proporción adecuada a fin de que los ganados 
de todas las zonas climáticas del país alcancen con
diciones aceptables de acuerdo con las exigencias 
que requiere el organismo animal para dar rendi
mientos suficientes en el campo de explotación a 
que se dedica: producción de leche o producción de 
carne. 

El problema se plantea así: 

En Colombia el ganado se alimenta casi exclusi
vamente con pastos en que predominan los hidratos 
de carbono y es muy deficiente el suministro de 
proteínas, porque los pastos las contienen en muy 
escasa cantidad y no se suple esta ausencia con 
preparados ricos en tales sustancias. 

Por otra parte, ni aun con los pastos de que dis
ponen las praderas de nuestras diferentes zonas, 
el ganado se alimenta suficientemente, porque las 
cosechas de estos pastos no se aprovechan comple
tamente y porque la mayoría de los criadores ignora 
el gran valor y la técnica de la henificación. N ues
tro incierto régimen climático, que ocasiona exceso 

de invierno o de verano todos los años, habiéndose 
acentuado este último en el transcurso de los nueve 
precedentes, causa graves perjuicios en las prade
ras, bien por inundación o exceso de humedad, bien 
por arrasamiento total de la hierba. 

¿ Pueden remediarse estas contingencias que año 
por año causan tan serio detrimento a la ganadería 
por muerte, degeneración o atraso grave en el des
arrollo de las reses? Sí. Beneficiando el pasto so
brante y reservándolo para cuando el que consume 
el ganado en pastoreo quede agotado. 

¿ Es costoso o difícil el proceso de henificación? 
No. Este sistema se ha usado por siglos en Europa 
y Estados Unidos, donde se da a los pastos su ver
dadero valor y se considera un crimen el desper
dicio. Entre nosotros, por tenerlos a rodo en las 
épocas propicias y por ignorancia, se desaprovechan 
absurdam nte. 

El heno, o sea ]a hierba en genera] (leguminosas 
y gl'amíneas) segado y seco, es un alimento pri
mordial para el ganado, pero su uso en Colombia 
es muy poco conocido. 

La escasez progresiva de pastos en tiempo de 
verano prolongado puede solucionarse con el heno, 
y aunque parezca extraño, frecuentemente las reses, 
una vez acostumbradas a este alimento, 10 prefieren 
al pasto verde; además, debido a sus características 
es más digerible que aquel. 

En los países de la zona templada es indispen
sable el heno para la alimentación durante el in
vierno, así como el ensilaje de pastos. En las tierras 
tropicales no se ha dado hasta ahora mayor impor
tancia al beneficio del heno porque en tiempo nor
mal, o sea aquel en que las lluvias suelen llegar 
en época más o 'menos determinada cada año, y a 
las cuales sucede 10 que se llama verano, el pasto 
no escasea. 

N o obstante, es fenómeno alarmante en Colombia 
a través de los últimos años, la mayor intensidad 
y duración del tiempo seco, con la interminable 
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secuela de calamidades de todo orden, y contrayén
donos al tema de las ganadería, con incalculables 
pérdidas por falta de pastos yagua. 

¿ Por qué no iniciar una campaña en el sentido 
de acostumbrar a los ganaderos a cosechar los pas
tos sobrantes y convertirlos en heno, que constituye 
la insustituible reserva alimenticia cuando se agota 
el pasto verde? 

Es preciso llevar a la conciencia de los hombres 
del campo que en la forma como aprovechan el 
pasto, están desperdiciándolo en proporción alar
mante, especialmente en las regiones media y cáli
da donde las especies que se cultivan crecen nota
blemente. Cuando un potrero está listo para el 
pastoreo se suelta el ganado, que daña y destruye 
con sus pisadas y cuando se echa a descansar, gran 
parte del pasto, porque el potrero es muy extenso 
y los animales demasiado numerosos. 

Es muy sencillo corregir estas pérdidas por medio 
d(~ la subdivisión de los potreros, de acuerdo con el 
número de animales que normalmente puede ali
mentar cada finca. Este sistema tiene múltiples 
ventajas. Se logra así que transcurra tiempo sufi
ciente entre uno y otro pastoreo, a fin de que el 
ganado pueda tener hierbas tiernas que son má 
ricas en elementos alimenticios. 

Dejando en descanso las subdivisiones se obtiene 
mejor desarrollo de las plantas, especialmente en 
lo que se refiere a los rizomas. De esta manera los 
pastos adquieren su crecimiento máximo y pueden 
soportar mejor la falta de humedad posterior. 

Si los potreros son racionalmente proporcionados 
y su uso es prudente, se evita el desperdicio de pasto 
y se conserva la humedad, pues este beneficio mo
derado signüica que los animales no deben dejarse 
pastando sino hasta el momento oportuno para que 
el pasto no se agote y quede una reserva pruden
cial que permite además su más pronto retoño. 

Con la división adecuada de los potreros son más 
fáciles las labores de mejorar los pastos: extirpar 
las plantas dañinas, segar, abonar la tierra, hacer 
experimentos con nuevas especies, plantar árboles 
de sombra, recoger el estiércol, etc. 

Por último, el control de una ganadería en cuanto 
a la reproducción de las vacas, servicios de los toros 
sementales, revisión de animales y demás trabajos 
propios de una buena organización no pueden llevar
se a cabo eficazmente sin la división de la hacienda 
en forma racional. 

Hace muchos años, el eminente hombre de ciencia 
presbítero Enrique Pérez Arbeláez, dijo: "uno de 
los mayores problemas del país es el de dar a los 
potreros una mayor capacidad nutritiva". 

El problema de la falta de leguminosas en los 
pastos, tantas veces planteado en estos al,tículos, 
no existe solo en Colombia, es general en los países 
de Centro y Sur América. La generalidad de los 
pastos de las naciones latinoamericanas pertenecen 
a la familia de las gramíneas, que suministran hi
dratos de carbono, preponderantemente, y poca can
tidad de proteínas. 

En épocas pasadas las necesidades de carne y 
leche de la población colombiana eran reducidas. 
El abastecimiento de estos dos artículos esenciales 
en la alimentación humana se hacía holgadamente 
con los ganados que se criaban exclusivamente en 
forma extensiva y sin ninguno de los requisitos de 
la técnica moderna. Los productos de los hatos bas
taban y sobraban para atender la demanda reducida 
de las ciudades, escasamente pobladas. 

El desarrollo del país en las últimas décadas 
cambió completamente esta situación. Las ciudades 
han crecido en forma insospechada. Los requerimien
tos de carne y leche son cada día mayores. Según 
se anotó en el artículo anterior, hay subconsumo 
de los dos artículos no solo en lo grandes centros 
urbanos sino en poblaciones pequeñas y n los cam
pos. Esta deficiencia constituye hoy uno de los más 
serios problemas en la nutrición del pueblo. 

A partir de fines del siglo pasado, pero espe
cialmente en las décadas de 1920 a 1950, las enti
dades oficiales y los ganaderos, en vista de esta 
situación, empezaron a preocuparse por mejorar las 
razas y se orientó la industria hacia los dos fines 
especializados por medio de importaciones de las 
mejores razas europeas y de la denominada cebú, 
originaria de Asia. 

Quizá nadie pensó que para los ganados lecheros 
europeos de altos rendimientos y acostumbrados a 
una eficiente alimentación, técnicamente adminis
trada y a base de todos los elementos esenciales: 
proteínas, hidratos de carbono, grasas, agua, mine
rales y vitaminas -los cuales y cada uno en pro
porción adecuada deben figurar en la ración diaria 
de una res, pero especialmente si esta es una vaca 
lechera-, era necesario suministrar tales elementos 
en Colombia más o menos en la misma forma como 
se dan en los países de origen, donde se han alcan
zado resultados óptimos por el gran cuidado en la 
nutrición de los ganados. 
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En la mayor parte de los casos estos finos y exi
gentes ejemplares no encontraron en las praderas 
colombianas sino gramíneas ricas en hidratos de 
carbono y escasas en proteínas. 

Parece a primera vista que la tarea de alimentar 
una vaca o un hato de vacas lecheras, no es asunto 
que requiere tanto cuidado. Se piensa que basta su
ministrar pasto yagua a discreción, y de acuerdo 
con los métodos modernos que empiezan a implan
tarse en Colombia, completar este régimen con los 
concentrados que está produciendo el país. 

La técnica de la alimentación del ganado lechero 
en países avanzados ha llegado a un grado que sor
prende y que es muy importante hacer conocer en
tre los medios colombianos vinculados a la industria. 

Es interesante por esto insertar algunos apartes 
de un valioso libro publicado por la Secretaría de 
Agricultura de los Estados Unidos y destinado a 
difundir la técnica de producción lechera en los 
p&Íses latinoamericanos. 

"La ración diaria para una vaca lechera debe pro
pOI'cionarle, en cantidad adecuada, cada una de las 
seis substancias alimenticias conocidas como elemen
tos n~tritivos, a saber: (1) proteínas, (2) carbohi
dratos, (3) grasas, (4) agua, (5) minerales y (6) 
vitaminas. Cada una de ellas des mpeña funciones 
specíficas. Estos elementos se encuentran en can

tidad variable en los diversos alimentos, pero de es
tos, pocos son los que contienen, en proporción sufi
ciente, todos los elementos requeridos por la vaca 
para su manutención y rendimiento. Sin embargo, es 
posible preparar una ración debidamente equilibrada, 
contentiva de todos los elementos nutritivos en pro
perción adecuada, mezclando ciertos alimentos. 

"Proteínas. Las proteínas constituyen alrededor 
del 18 por ciento del cuerpo de una vaca lechera 
adulta y casi el 27 por ciento de los sólidos de la 
leche. Las proteínas se aprovechan para la forma
ción de la piel, los cuernos, las pezuñas, la sangre, 
los tejidos musculares y la leche. Ningún otro ele
mento nutritivo las substituye. Las proteínas varían 
en calidad según su contenido de ácidos aminos y 

como el cuerpo del animal necesita a 10 menos de 
diez ácidos ami nos distintos, la selección de alimen
tos proteicos variados que contengan los ácidos ami
nos esenciales es de la mayor importancia. La pro
porción adecuada de proteínas de alta calidad es 
uno de los elementos nutritivos más difíciles de 
suministrar, en las condiciones corrientes, a las va
cas lecheras y, generalmente, es el más costoso. Es 
este el factor que más afecta la producción de 

leche en muchas manadas, especialmente en la esta
ción seca, cuando no se suministran forrajes su
plementarios. La yerba basta y seca es de posi
tiva deficiencia en la proporción de proteínas de alta 
calidad que contienen. Cuando se alimenta a los 
animales con más material de proteína que el reque
rido para satisfacer las necesidades del cuerpo, el 
excedente se desintegra, se elimina el nitrógeno en 
el excremento y se utiliza la parte no nitrogenada 
en la forma de carbohidratos. 

"Carbohidratos. Los carbohidrato s on la fuente 
principal de energía y de calor del cuerpo. Los car-

\ bohidratos digeribles pueden transformarse en gor
dura, grasas de la leche y lactina (azúcar de leche); 
suministran la energía necesaria para las actividades 
musculares tales como el andar, comer, respirar y 
otras funciones del cuerpo. La sangre lleva una pro
porción constante de azúcar soluble. El cuerpo no 
a(;umula gran cantidad de carbohidratos y todo ex
cedente de ellos se transforma en grasa y se con
serva como tal o bien se elimina en la orina. 

"Gra as. La grasa constituye cerca del 20 por 
ciento del peso en la generalidad de las vacas le
cheras. La grasa de los alimentos puede suplir a 
los carbohidratos aunque es 2,25 veces más rica en 
en rgía. La función principal de la g'l'a a es forma'!.' 
una re. cl'va de nCl'gía y uministral' la substancia 
para lahorar la gra as de la leche. El organismo 
también la utiliza en relación con el metabolismo 
de los carbohidratos. 

"Los forrajes ricos en grasas y carbohidratos son, 
por 10 general, más abundantes y baratos que los 
de alto contenido de proteína. Por lo tanto, deben 
utilizarse en el mayor grado posible en la prepa
r~ción de raciones equilibradas sin usar más pro
teínas que las necesarias. 

"Agua. Más de la mitad del peso de una vaca 
lechera adulta es agua. La leche contiene un 87 
por ciento de agua. El organismo la utiliza de varios 
modos: para disolver las materias sobrantes que se 
eliminan por la orina, el excremento y el sudor, 
para diluír la sangre y la linfa a fin de que puedan 
circular y llevar los elementos nutritivos a todos 
los tejidos del organismo; y para regular la tempe
ratura del cuerpo con la evaporación a través de la 
piel y de los pulmones. Por consiguiente, una pro
porción adecuada de agua es un factor de importan
cia primordial para las funciones normales del or
ganismo y especialmente para producir leche en 
abundancia. El agua que contiene el forraje sirve 
los mismos fines que la potable. 
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"Minerales. L'Os minerales f'Orman un 5 p'Or cien

to del pes 'O del cuerp'O de una vaca adulta. La ma

y'Oría de l'Os minerales, 78 p'Or cient'O, se encuentran 

en l'Os hues'Os. L'Os minerales esenciales s'On: calci'O, 

fósf'Or'O, s'Odi'O, cl'Or'O, y'Od'O, p'Otasi'O, magnesi'O, hierr'O, 

c'Obre, manganes'O, c'Obalto y cinc. La leche es rica 

en minerales, especialmente calci'O y fósf'Or'O. L'Os 

minerales desempeñan diversas funci'Ones en el 'Or

ganism'O: además de f'Ormar l'Os hues'Os s'On quími

camente activ'Os en t'Od'Os l'Os tejid'Os bland'Os del 

cuerp'O. El calci'O y el fósf'Or'O, especialmente, s'On 

necesari'Os para f'Ormar el esquelet'O del fet'O. 

'·Vitaminas. Al igual que 'Otras substancias nu

tritivas, las vitaminas s'On indispensables para la 

vida y salud de t'Od'O animal. Las vitaminas s'On 

substancias 'Orgánicas muy pequeñas, per'O altamen

tú imp'Ortantes. Sin embargo, en las raci'Ones para 

las vacas lecheras suelen faltar las vitaminas A 

y D. En l'Os trópicos la D se recibe en pr'Op'Orción 

suficiente de la acción de l'Os rayos del s'Ol en el 
cuerp'O del animal. L'Os ray'Os ultravi'Oleta emitid'Os 

por el s'Ol activan el erg'Oster'Ol de la piel del animal 

para f'Ormar la vitamina D, que es muy necesaria 

para el crecimient'O normal y la f'Ormación del es
quelet'O. 

"La vitamina A fav'Orece directamente el creci
mient'O y es antiinfecci'Osa. Es también esencial para 

el sustento de las vacas adultas y aún más impres

cindible durante el crecimient'O, la preñez y la lac

tancia. La deficiencia de vitamina A pr'Oduce en 

l'Os animales el decaimiento del sistema nervioso y 
la falta de domini'O de l'Os músculos. Asimism'O, 

pr'Oduce ceguera n'Octurna en l'Os animales de muy 

c'Orta edad y 'Oj'Os lacrim'Os'Os en l'Os de t'Oda edad. 
Sin la vitamina A se alteran las funci'Ones de la 

procreación y pueden 'Ocurrir ab'Ortos. Las crías pue

den nacer débiles, ciegas 'O muertas. La leche de 

vacas deficientes en vitamina A es, a su vez, defi

ciente en esta. 

"Las vacas reciben la vitamina A de alimentos 

que c'Ontienen una sustancia amarilla den'Ominada 

car'Otina. T'Odas las plantas verdes s'On ricas en 

car'Otina. El 'Organism'O del animal transf'Orma la 

car'Otina en vitamina A. Las plantas secas que han 

perdid'O su c'Ol'Or verde 'O el past'O en sazón y seco 

son deficientes en car'Otina, y si las vacas dependen 

para su sustent'O exclusivamente de esta clase de 

forraje pueden adolecer de una deficiencia de vita

mina A. L'Os gran'Os y l'Os aliment'Os c'Oncentrad'Os, a 
E:xcepción del maíz amarill'O, tienen p'Oca 'O ninguna 

vitamina A. El ensilaje de maíz verde u otr'O forraje 

verde, es, p'Ol' 1'0 general, ric'O en carotina. 

"La deficiencia de vitamina e puede 'Ocurrir en 

cas'Os aislados y causar dificultades en las funciones 

genésicas del animal. Ah'Ora, tal deficiencia n'O pue

de c'Orregirse administrando la vitamina en el ali

mento porque esta se destruye en el aparat'O diges

tivo. Sin embarg'O, la deficiencia de vitamina e en 

vacas y t'Or'Os se remedia c'On inyecci'Ones subcutá

neas 'O intraven'Osas de soluciones estériles de esta 

vitamina. Vari'Os miembros del complej'O de vitami

na B se sintetizan en el estómag'O del animal y, p'Or 

lo tanto, no son un factor que importe considerar 

en su alimentación. 

"Se sabe que en ciertas especies de animales pe

queñ'Os la vitamina E es necesaria para la pr'Ocrea

ción normal, per'O al parecer las vacas no la nece

sitan, 'O bien l'Os alimentos c'Orrientes que c'Omp'Onen 

la ración de las vacas lecheras son lo suficiente

mente ricos en esta vitamina para proveerla en 

proporciones adecuadas. N'O existe fundament'O cien

tífic'O sólid'O para recomendar el US'O, de pr'Oductos 
ricos en vitamina E como remedio para los desórde
nes genésicos del ganad'O". 

El gran error básic'O de no preparar las praderas 

para alimentar convenientemente los ganados im
portados no ha tenid'O todavía s'Olución adecuada. 

En los últim'Os añ'Os ha pr'Osperado much'O la fabri

cación de c'Oncentrados c'On el fin d~ reemplazar .la 
falta de pr'Oteínas en l'Os pastos naturales. N'O ~e 

niega la b'Ondad de est'Os pr'Oduct'Os, pero su consum'O 
eleva notablemente los c'Ostos de pr'Oducción de leche. 

¿ N o habría sido más lógic'O iniciar desde hace 

muchos añ'Os el cultivo de leguminosas en todas las 

zonas d'Onde las praderas carecen de ellas, o las tie

nen en mínima cantidad? Est'O no se ha hech'O, per'O 

debe hacerse. ¿ Cóm'O p'Odría calcularse el incremento 

de la riqueza de las tierras colombianas cuando se 
dispusiera de pastos ric'Os en estas plantas? ¿ Cóm'O 

podría apreciarse el valor del progres'O ganadero 

cuand'O nuestras reses bien alimentadas rindieran 

mayor producción de leche y se empleara menos 

tiempo en el levante y ceba del ganad'O de carne? 

Porque 'Otra cuestión trascendental en la produc

ción de este artícul'O, es ac'Ortar el largo tiemp'O que 

se necesita" para cebar un novill'O y mieT\tf~s este 

punt'O no tenga solución satisfactoria, es muy- difícil 

que C'Ol'Ombia pueda atender holgadamente su c'On

sumo interno e ingresar al mercad'O internacional. 

Es evidente que mientras n'O se suministren a los 
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ganados de carne, proteínas en cantidad suficiente, 

aunque pertenezcan a razas especializadas como la 

cebú, será imposible disminuír el período prolongado 

de levante y ceba. Es claro, por otra parte, que a 
mayor tiempo para preparar un novillo para el ma

tadero, ccrresponde mayor valor de la ceba y menor 

calidad de la carne, por la edad del animal. 

En los países avanzados las carnes más apetecidas 
se obtienen de animales admirablemente engordados, 

listos para el sacrificio entre los 20 y 24 meses de 

edad. En Colombia, en pocos casos se logra una ceba 

completa y no con alimentación balanceada, antes 

de tres y medio a cuatro años. 

(Continuará) 

EMPLEO Y SALARIOS EN EL P AIS (1) 

POR DIEGO E. NIETO F. 

del departamento de investigaciones económicas 

(Especial para la Revista del Banco de la República) 

El desempleo, la subocupación, los bajos salarios, 
la necesidad de reajustes son temas de palpitante 

actualidad. Un examen objetivo e imparcial quizás 
ayudará a clarificar aspectos que permitan a los 

J espectivos sectores t ener una visión más r eal de 
sus propios intereses. 

Lo deseable sería hacer un estudio a fondo, pero 
por lo incompleto de las estadísticas solo se pueden 
analizar algunos grupos, quedando vacíos de los que 

si bien se tiene alguna idea, no se llega a medir ni 
aproximadamente su magnitud. Están, por ejemplo, 
el sector agrícola, los servicios públicos y priva
dos, etc. 

LA OCUPACION y LOS SALARIOS EN LOS ULTIMOS 
CUATRO AROS 

Empleo y salarios 

Indices nacionales de empleo en la industria manufacturera 
1966-69. Noviembre de 1953 = 100.0 

Trabajadores 
Años y meses Empl. Obreros Total Hombres Mujeres 

1966- Julio-Dicbre. 141.3 114 . 2 

1957- .......... . . 14.9 115. 8 

1958-............ 154.1 114 .7 

1958-Ene1'0 ..... 161.1 114 . 6 
Febrero .... 162.6 114.7 
Marzo ..... 163.0 116.0 
Abril 153.6 113.8 
Mayo 163.4 114.0 
Junio 163.8 113.6 

118. 1 

120.1 

120.1 

119.6 
119.9 
120.1 
119.2 
119 .4 
119 . 1 

117 .4 

123.7 

123. 6 

123. O 
123.6 
123. 8 
123 . 2 
123. O 
122.7 

119 .1 

119.9 

113.1 

111.6 
111.6 
111.9 
110.6 
111.2 
111.0 

(1) Este trabajo se ha elaborado con datos y cuadros publi
cados en el "Boletín mensual de estadís tica ", órgano del de
p81'tamento administra tivo nacional del ramo. 

Trabajadores 
Años y meses Empl. Obreros Tota l Hombres Mujeres 

Julio ...... 164. 1 11 4 . O 119.5 123.2 111. 2 
Agosto .... 164 .6 114 .2 119 . 8 123 .4 ) 11. 8 
Septiemb t· . . H¡4. 0 11 4. 6 120 . 2 12a.7 116.0 
Octubre .... 156. (J 115.4 121 . O 1 24.~ 116 . il 
Noviembre ... 156.1 115. ti 121 . G 12,1. 4 117. 4 
Diciembre ... 156.6 11 6.0 121 .7 124.5 117. 4 

1!J59- Enero ..... 166. !I 114.9 120 . 7 124 . 0 115.5 
Febrero .. .. 157.8 116.5 122. :5 125.6 117.4 
Marzo ... .. 168. !) 116 .4 122.6 126.11 117.2 

Promedio del salario de cada trabajador y de 
las horas pagadas por obrero 

Salario 
Años y meses mensual de 

los empleados 
$ 

1966-J ulio-Dic .. , 612 

1967- . ........... 646 

1968- .. . ....... . . 618 

1968-Enero ..... 676 
Febrero .... 681 
Marzo ... .. 690 
Abril 699 
Mayo 610 
Junio 617 
Julio 628 
Agosto ..... 636 
Septiembre .. 640 
Octubre .... 646 
Noviembre .. 646 
Diciembre ... 649 

1969-Enero .... . 661 
Febrero .... 653 
Marzo 664 

Salario-horn 
de los 

obreros 
$ 

0 .76 

0 .97 

1. 10 

1.06 
1.08 
1.08 
1.07 
1.09 
1.10 
1.10 
1.11 
1.11 
1.11 
1.12 
1.14 

1.14 
1.1 :1 
1 .15 

P romedio 
semanal de 

horas pagadas 

69 

52 

62 

61 
51 
61 
61 
61 
61 
62 
52 
62 
62 
62 
62 

p2 
62 
52 

Nota: Los promedios el e salarios no omprenclen l subsidio 
familiar. 
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Industria manufacturera. A partir de 1954 el ín
dice general de la ocupación en la industria, subió 
un poco más de veinte puntos; es decir, a una tasa 

promedia de cuatro por ciento anual. Este crecimien
to resulta muy semejante al observado en la pobla

ción urbana. 

Pero ese desarrollo tampoco ha sido uniforme. 
En tanto que el volumen de ocupación de los em
pleados creció en cincuenta y seis por ciento, el de 
los obreros solo alcanzó un quince, con tendencia 

estacionaria. En efecto, los aumentos del empleo de 
los trabajadores tuvieron lugar en 1954 y 1955, Y 

corresponden al auge de las exportaciones cafeteras; 
de ahí en adelante, si bien no ha retrocedido, el cre
cimiento de la población y el continuo flujo de cam
pesinos a las ciudades, han creado un problema de 
desocupación bastante notorio. También ha estado 
necesariamente condicionado a una distribución geo
gráfica desigual, por estar localizada la casi tota
lidad de la industria en cinco departamentos, notán
dose en los últimos dos años, un desplazamiento 
hacia Cundinamal'ca, que ocupa hoy el primer lugar. 

Si bien las oportunidades de trabajo para los 
obreros no han sido óptimas, los salarios de los que 
han conseguido mantenerse ocupados han mejorado 
algo. Esto merece una explicación. Desde 1955 (grá
ficos 1 y 2) el salario de los trabajadores indus
triales ha subido, en términos monetarios, en 800/0. 
Su salario real, o sea ~l resultado de relacionar las 
remuneraciones monetarias con el Indice Nacional 
de Precios al Consumidor-Obrero, muestra que, a 
pesar de la inflación, los obreros han logrado ~jo-
1'ar sus entradas. Confirmaría lo anterior el soste
mmiento de los niveles de consumo, que han con
trarrestado la crisis del café y dado a nuestra 
economía una dinámica insospechada. Un ejemplo 
objetivo de esta capacidad de compra es la afluen
cia de personas a los almacenes de consumo popular, 

Lejos se está de creer que las necesidades de los 
trabajadores están satisfechas, pero es justo reco
nocer que la masa obrera ha conseguido, partiendo 
de bajos niveles de vida, avances significativos, que 
si no siempre han contribuido a su bienestar, ello 
se debe a deficiencias educativas propias del medio 

ambiente. 

Los empleados, quienes generalmente han disfru
tado de superior nivel de vida, sí han visto disminuír 
el poder adquisitivo de sus ingresos. Se observa 
esta tendencia desde mediados de 1956. Ya en 1967 
y 1968 sus salarios reales están por debajo de cien
to, si bien con inclinación a recuperarse. De los 

grupos estudiados, el de los empleados de la indus
tria es uno de los casos en que las remuneraciones 
l'eales bajan; y revelaría la estrecha situación que 
atraviesa la clase media dependiente de la industria 
y el comercio y de los servicios privados y el go
bierno. 

INDlCES DEL SALARIO MONETARIO Y REAL DE LOS 
EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Enero de 1956 = 10-0. 
Gráfico N9 1 
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Al estudiar el empleo por renglones industriales, 
se observa que este tuvo en 1958 moderados au
mentos, exceptuando los grupos de tabaco y cal
zado, que muestran bajas del doce y siete por ciento 
respectivamente. Hay también ligeros descensos de 
ocupación obrera en textiles, productos de caucho 
y minerales no metálicos. 

IN DICES DEL SALARIO MONETARIO Y REAL DE LOS 
OBREROS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
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Enero de 1955 = 10.0. 
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Los aumentos de salarios han sido proporcionados, 
con exclusión de los grupos de química, calzado, 
alimentos y minerales no metálicos, que los tienen 

más bajos. 
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En los departamentos, con respecto a los niveles 
de 1957, se presentan bajas del empleo en Caldas 
(4%) y Santander (5%). En las demás secciones, 
los incrementos han sido pequeños y de relativa 
estabilidad. 

Los departamentos con remuneraciones más altas 
son: Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. 
Las alzas de salarios en 1958 fluctuaron entre el 
once y el diecisiete por ciento. 

Industria petrolera. En oposición a los manufac
tureros, los empleados del petróleo (gráfico 3) han 

INDICES DEL SALARIO MONETARIO Y REAL DE LOS 
OBREROS DEL PETROLEO 

Enero de 1966 = 100 
Gráfico NQ 4 
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logrado mantener y aun mejorar sus salarios rea- 1 00 

les. Debe aclararse, sin embargo, que los promedios 
de entradas pueden estar influídos por los sueldos 
que se pagan en dólares al personal extranjero. 

INDICES DEL SALARIO MONETARIO Y REAL DE LOS 
EMPLEADOS DEL PETROLEO 

Enero de 1966 = 100 
Gráfico NQ 3 
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Las alzas decretadas en junio de 1957 y otros 
ajustes posteriores han elevado, no obstante los au
mentos en los precios, su capacidad de compra. Des
afortunadamente en el último semestre de 1958 esta 
comienza a detel'iorarse. 

La tendencia (gráfico 4) de los salarios de los 
obreros ha sido diferente. Los petroleros han podido 
s{JStener; . con altibajos, · el· nivel d.e remuneraciones 
dé 1955; y si bien es cierto que sus sueldos son 
mejores que los pagados por la indu tria manufac
lurera, su salario real ha subido poco. 

90 

1955 1956 1957 1958 

La ocupaClOn se ha mantenido estacionaria en el 
l'amo petrolero desde 1953. Son frecuentes las noti
cias sobre nuevas concesiones, pero al parecer están 
todavía en la etapa exploratoria. 

Agricultura. El "Boletín mensual de estadística" 
publica en su edición de marzo de 1959, interesantes 
datos sobre remuneraciones en la agricultura. Se 
presentan los jornales medios pagados en los depar
tamentos, clasificados por sexos, con y sin alimen
tación y en climas fríos y calientes, correspondientes 
a 1955, 1956, 1957 Y 1958. 

Los jornales más bajos se pagan en Boyacá, Na
riño, Cauca y Córdoba; los .más altos en Caldas, 
Huila, Tolima y Valle del Cauca, regiones donde la 

agricultura ha obtenido avances considerables en 
la ¡It:oducción de café, arroz, algodón, ajonjolí, etc. 

N atul'almente los hombres, por dar mayor ren
dimiento, están mejor remunerados que las mujeres, 
en proporción aproximada de un cincuenta por cien

to más. 

Los salarios agrícolas han sido también afectados 
por la inflación, ya que además de estar en la es
cala inferior, presentan los incrementos monetarios 
más bajos. De 1955 a 1958 los jornales de los hom
bres subieron en treinta por ciento y los de las 
mujeres en cuarenta y dos. En el conjunto fueron 
del treinta y cinco por ciento. Es cierto que el cam
pesino no tiene los mismos gastos del habitante de 
la ciudad, al disponer de determinada cantidad de 
alimentos que él mismo produce, pero por depender, 
en gran proporción, de una economía de subsisten
cia y por el hecho de constituir más de la mitad 
de la población del país, debe ser objeto de una 
política tendiente a elevar y vigol'izar sus condi
ciones de vida. 
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Jornales agrícolas má frecuentes pagados en el paí , por de)><utamento - ] 955-1958 

HOMBRES MUJERES 

Clima caliente Clima frío Clima caliente Clima frío 
SE CIONES DEL PAIS AÑOS 

Con ali- Sin ali- Con alí- Sin ali- Con ali- Sin ali- Con ali- Sin ali-
mentaci6n mentaci6n mentaci6n mentaci6n mentaci6n mentaci6n mentaci6n mentaci6n 

$ $ $ $ $ 

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

Antioquia ..... ..... .......... . 

Atlántico ............. . . . .... . 

BoHvar . .... .. ....... .. .. .... . 

Boyacá .................. . ... . 

Caldos ................... . ... . 

Cauca ....... . ........... . ... . . 

C6rdoba . ............... ... ... . 

Cundinamarca ... ... ......... . 

Choc6 ....................... . 

Huila ........................ . 

MI\~t!nl('no ................... , 

Nariño ..... ..... ............. . 

Norte de Santander ........... . 

Santander .................... . 

Tolima ............... ........ . 

Valle del Cauca ...... ......... . 

Total del para ............ . ... . 

1965/58 % de aumento ........ . 

A~OS 

. 

1955 .. ... .. ........... . ...... . 
1956 ... . ............ ...... ... . 
1957 ......... .... . ...... . .... . 
1958 ......................... . 
1955/58 '7( de aumento .. .. .... . 

1955 
1956 
1957 
1958 
1955 
1956 
1957 
195 
1956 
1956 
1957 
1958 
1956 
1956 
1957 
1968 
1955 
1966 
1957 
1968 
1955 
1966 
1957 
1958 
1956 
1966 
1957 
1958 
1956 
1966 
1957 
1958 
1966 
1956 
1967 
1958 
1955 
1956 
1957 
1958 
1955 
1956 
1957 
1958 
1956 
1956 
1957 
1958 
1966 
1966 
1957 
195 
1955 
1966 
1957 
1958 
1956 
1956 
1967 
1968 
1966 
1956 
1967 
1968 

1956 
1966 
1957 
1958 

2.65 
2 .55 
2.80 
3.10 
1.86 
1. 96 
2.26 
2.60 
1.70 
1.85 
2.00 
2.30 
1.30 
1.46 
1. 65 
2.00 
2.90 
2.90 
3 . 36 
3.70 
1.70 
1.80 
1.85 
2 .10 
1.60 
1.66 
1.76 
1. 95 
2.15 
2.20 
2.60 
2. O 
2.00 
2.16 
2.50 
2.76 
2.46 
2.46 
2.71> 
2.95 
2.20 
2.4 0 
2.!l0 
2.46 
1.10 
1.16 
1.20 
1.36 
2.16 
2.10 
2.30 
2.86 
1. 70 
1. 76 
2.00 
2.30 
2.70 
2.80 
2.96 
3.66 
2.56 
2.60 
2.90 
3. 16 

2.04 
2.11 
2.82 
2.63 

28.9 

3.76 
3.70 
4.20 
4.60 
2.55 
2 .60 
2.85 
3.30 
2.90 
3.15 
3.65 
4.05 
2. 5 
3.10 
3.66 
4.30 
4.65 
4.65 
5.10 
5.66 
2.80 
2.85 
3 .00 
3.70 
2.65 
2.75 
2 .90 
3.65 
4.10 
4.50 
4. 6 
5.60 
2.95 
3.65 
4.50 
4.60 
4.65 
4.65 
4.R5 
5.70 
3.55 
:L70 
3.70 
4.55 
1.90 
1. 95 
2.10 
2.56 
4.05 
4.00 
4 .80 
5.70 
3.ríO 
3.60 
4.00 
4. 65 
4.80 
4.90 
5.60 
6.50 
3.95 
4.10 
4.60 
6.00 

3. 48 
3.62 
4.02 
4.63 

33.0 

2.20 
2.20 
2.40 
2.76 

1.10 
1.20 
1.40 
1.65 
2.40 
2.45 
2.90 
3 . 35 
1.60 
1.65 
1.75 
1.80 

1.80 
1. 90 
2.00 
2.15 
2.75 
2.50 
2.50 
3.60 
2.56 
2.66 
2. 6 
:1.1 0 
2.00 
2.20 
~ .60 
2.95 
0.86 
0.90 
0.95 
1.10 
1.55 
1.60 
1.90 
2.20 
1.40 
1. 40 
1.60 
1. O 
2.65 
2.60 
2.90 
3.70 
2.55 
2.50 
2.75 
3.00 

1.96 
1.98 
2.19 
2.64 

I 30.3 

3.30 
3 .25 
3.60 
3 .90 

2.70 
2.80 
3 .20 
3. 70 
3 .90 
4 .00 
4.60 
6.00 
2.56 
2.60 
2.90 
2.96 

3.25 
a.35 
3 .90 
4.00 
4.00 
4.20 
5. 00 
4.75 
4.25 
4.50 
4.!l0 
5.56 
:1. 5 
:1.75 
5.00 
5.00 
1.65 
1. 75 
1. 5 
1.95 
3.40 
!l.35 
4.15 
4.70 
3.05 
3.20 
3.70 
4.16 
4.80 
4.80 
) . 1)0 
5 . Rrí 
3.85 
3.90 
4.66 
5. 06 

3.43 
3.50 
1\. 07 
4.39 

28.0 

1. 5 
1. 90 
2.10 
2.20 
0.75 
1.00 
1.30 
1.75 
0.70 
0.85 
1.26 
1.20 
0.90 
1.10 
1.25 
1.55 
1. 90 
1.80 
2 . 15 
2.56 
1.20 
1.26 
1.35 
1.46 
0.60 
0.60 
0.65 
0.65 
1.35 
1.40 
1.66 
1. 5 
1. 00 
1.65 
1. 75 
1.85 
1.40 
1.50 
1. 70 
1. O 
O. O 
O.RI> 
0.90 
1.55 
0.75 
0.75 
0.85 
0 .85 
1.25 
1.25 
l. G!'i 
1. 95 
0.95 
1.0;; 
1.20 
1.40 
1.60 
1.66 
1.86 
2.40 
1.66 
1.65 
2.15 
2 .55 

1.16 
1.27 
1.48 
1.72 

48.3 

RESUMEN 

HOMBRES 

Con ali
mentaci6n 

2.00 
2.05 
2.26 
2.59 

29.5 

Sin ali
mentaci6n 

3.46 
3.56 
4.06 
4.61 

30.3 

MUJERES 

Con ali
mentaci6n 

1.19 
1.217 
1.48 
1. 73 

46 .4 

Sin ali
mentaci6n 

2.29 
2.43 
2.82 
3.28 

43.2 

2. O 
2.96 
3.26 
3.65 
1.30 
1.65 
1.86 
2.86 
1.60 
2 .00 
2.80 
2.76 
2.00 
2.36 
2.70 
3.30 
3.00 
3.30 
3. O 
., .45 
2.15 
2.00 
2.2ó 
2>.66 
1.20 
1.65 
1.55 
1. 70 
2.80 
2.95 
3.60 
3.90 
2.00 
2.65 
2.70 
2.90 
2. /) 
2. O 
!l. !lO 
:\. 60 
1. 1> 
1. :; 
2.00 
2. ,5 
1.25 
1.20 
1.45 
1.6/) 
2.RO 
2 .85 
!l./)O 
4.25 
2.40 
2.40 
2.90 
3.60 
3 . 30 
3.25 
8.86 
4.65 
2.65 
2.75 
3.60 
3.85 

2.24 
2.41 
2.81 
3.26 

45.5 

1.55 
1.65 
1.85 
2.15 

0.80 
0 .85 
0 .95 
1.20 
1.40 
1.50 
1.90 
2.55 
1.05 
1.05 
1.25 
1.30 

1.30 
1.30 
1.50 
1. 70 

1.40 
1.45 
1. 75 
l. ,;; 
1.411 
1.21l 
1.40 
1.60 
0.50 
0.6!) 
0.65 
0.70 
0.95 
1.10 
1. 30 
1.66 
0.81) 
0.90 
1.10 
1.25 
1.60 
1.85 
1.95 
2.65 
1. 70 
1. 70 
2.00 
2.40 

1.21 
1.27 
1.47 
1.74 

43.8 

2.36 
2.60 
2.85 
3 .26 

2. 05 
2.05 
2.35 
2.75 
2.56 
3.00 
3.50 
.1. 05 
1.80 
1.85 
1. 95 
2.20 

2 .4 5 
2.55 
2 .90 
3.40 

2. O 
2.75 
3.00 
:\.50 
2.8!i 
2.60 
:1. 00 
a.65 
0.95 
1.10 
1.26 
1. 40 
2.15 
2.20 
3.10 
3.55 
2'.l5 
2.15 
2.70 
3.06 
3.20 
8.65 
8.90 
4.80 
2.70 
2.80 
3.85 
4.05 

2.38 
2.44 
2.82 
3.30 

41.6 

TOTALES 

Con ali
mentación 

1.60 
1.66 
1.87 
2. 16 

35.0 

Sin ali
mentaci6n 

2.88 
3. 00 
3.44 
3.90 

35.4 
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Anota también el "Boletín" que las medidas sobre 
salario mínimo se incumplen bastante. Así, en el 

cuarto trimestre de 1958, el quince por ciento de 

562 municipios de clima caliente no pagó el jornal 

mínimo de $ 4.00; Y el dieciséis por ciento de 472 

municipios de clima frío no cubrió el nivel mínimo 

de $ 8.50. Por departamentos, los resultados de la 
encuesta fueron: 

Municipios de clima caliente 

% de lo municipios 
Departamentos Jornal mínimo que no lo pagaron 

Cauea ................ $ 3.00 16 
Atlántico ............. . 3.50 15 
Magdalena ............ . 3.60 1 
Córdoba ... . .... ..... . . 3.50 2D 
Nariño ............... . 3.00 41 
Boyacá ...... .... ..... . 4.00 21 
Antioqula .... .. ....... . 4.50 16 

Municipios de clima frío 

Nnriño ............... $ 
Couea .. . ... .......... . 
Antloquia ............. . 
Boyacá ............... . 

2.60 
3.00 
4.00 
3.60 

63 
25 
lG 
1G 

En el país la mayor frecuencia de jornales e 
ncuentra en la escala de $ 4.51/5.00. 

En el futuro inmediato las posibilidades de una 
mejoria en el empleo y los salarios no son muy 

halagüeñas. Es indudable que el deterioro constante 

del valor de las exportaciones cafet l'as ha frenado 
el desarrollo del paí ; y si bien s ha logrado sor

tear la cri ls, pasarán algunos años antes de que 

volvamos a las tasas de desarrollo de 1958. 

Los datos del ingreso nacional revelan que por 

primera vez, en el transcurso de doce años, en 1967 

el ingre o bajó, en términos reales, en dos y medio 
por ciento. Es posible que para 1968 la caída se 

haya contenido, y si no se ha podido avanzar, no 

hayamos retrocedido. 

Otro aspecto un tanto desalentador, pero sí fac
tible de corregirse paulatinamente, puesto que de

pende de la politica económica y laboral del go

bierno, es la disminución relativa de la remuneración 

tetal del trabajo, dentro de los componentes del in
greso nacional, que en el último decenio se comportó 

así: 

1945 1964 1966 1966 1957 

Participación en % del total. 61. 6 46 .7 47 . 1 47 . 7 4.1 

La baja en la participación porcentual registrada 

entre 1946/ 64 (4.9%), quiere decir que los aumen

tos reales de la productividad alcanzados en tal 

período, beneficiaron principalmente a los patronos 
(utilidades) y al gobierno (impuestos) sin que el 

sector de los asalariados recibiera un poco más 

del pedazo de torta que le corresponde, el que en 

los países industrializados fluctúa alrededor del se

senta por ciento. Sin embargo, desde 1955 tal parti

cipación mejora en uno por ciento, síntoma alen

tador, para establecer el equilibrio de entradas a 

los diferentes sectores. 

En justicia se debe reconocer que las estadísticas 
del valor de los salarios no nos dicen todo, pues 

e~ evidente que tanto empleados como obreros han 

recibido mejoras en especie (del gobierno y de las 

empresas) como son las facilidades de vivienda, las 

cooperativas de consumo, los servicios médicos y 
asistenciales, subsidio familiar, etc., medidas todas 

encaminadas a elevar el estándar de vida. El sector 

menos favorecido es el agro, donde hay bajos sala

rios, no existen casi servicios comunales y el indi

viduo está sometido a los altibajos económicos de 

las cosechas, etc. Una prueba de ello es el alto 

porcentaje de lugares donde no se cumplieron las 
disposiciones sobre jornal mínimo. 

No obstante múltiples dificultades se debe tener 

fe en la potencialidad del país, que sabemos es vas
ta. De ella dependen primordialmente las posibili

dades de aumento del empleo y los salarios. 

El gobierno está empeñado en persuadir a las 
empresas de que hagan un esfuerzo en mejorar 

las remuneraciones, sin mayores alteraciones del 

nivel de precios. Actualmente existe el propósito 

de canalizar las inversiones, verdadero motor del 

desarrollo económico, a actividades más producti
vas desalentando los negocios de especulación, que 

solo benefician a unos pocos. 

Tratar de frenar por todos los medios el proceso 

inflacionario que estamos viviendo, es un esfuerzo 

sano y plausible; ya que la inflación, en términos 

de salarios, es la traslación de recursos de los po

bres a los ricos, por estar los primeros, con entra

das casi fijas, en condiciones de inferioridad para 

pagar los aumentos de precios de los artículos esen

ciales. 

Una buena contribución del sector patronal al fo

mento del empleo sería, con base en incentivos fis

cales, el efectuar la reinversión de sus utilidades. 

De otro lado, se debe acabar con el ocio nacional. 

La tendencia a aumentar los días festivos, que ge
neralmente se disfrutan con remuneración, es nociva; 
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pues a más de encarecer el costo de la producción, 
que de todas maneras deben pagar los consumidores, 
crea una mentalidad de desgano por el trabajo. 
Este lujo, que no se dan a sí mismas las naciones 
avanzadas, sí lo practicamos nosotros que somos un 
país pobre y subdesarrollado. 

POI' su parte, los trabajadores deben mejorar, me
diante estímulos adecuados y superior preparación 

técnica, la calidad y rendimiento de sus labores. 
También, la reestructuración del cooperativismo, 
desafortunadamente tan desacreditado, contribuiría 
a restablecer el equilibrio de los distintos sectores. 

Pero en última instancia es en el gobierno, máxi
mo coordinador, en donde reposan los instrumentos 
adecuados para ofrecer un mejor bienestar a los 
colombianos. 

CAPITAL DE RIESGO PRIVADO EST ADINENSE PARA INVERSION 

EN PAISES EN CURSO DE DESARROLLO 

Capitulo final del estudio sobre este tema pu
blicado por el International Development Center 
- Stanford Research Jn '!titute- de Menlo Park. 
California. 

SECCION VI 

ALGUNAS CONCLUSIONES AMPLIAS 

Siguen algunas características generales de los 
inversionistas con espíritu internacional de capital 
de riesgo estadounidense que se investigaron para 
este informe. En otras partes se mencionan algunos 
de esos rasgos, pero ellos merecen que aquí se les 
destaque. N o representan nuestras observaciones 
factores hallados en todas las fuentes de capital 
de riesgo entrevistadas, porque el alto grado de 
diversidad, flexibilidad e imparcialidad forma una 
dI:! sus características esenciales; el €lemento in
tuitivo en la inversión de capital de riesgo no ha 
desaparecido aún, ni es probable que desaparezca. 
Pero dichos rasgos por lo general parecen típicos 
de los inversionistas de capital de riesgo. 

1. Están con pocas excepciones dispuestos en prin
cipio a considerar proyectos de inversión en cual
quier parte del mundo libre. Como lo indica el apén
dice B, es un hecho que han invertido en la práctica 
principalmente en los países latinoamericanos. Es
peran que en su mayoría los proyectos atractivos 
seguirán durante algún ti€mpo viniéndoles de la 

América Latina, ya que estiman más propicias allí 
que en otras partes las condiciones gubernamenta
les y económicas. (Esta observación no atañe a los 
proyectos del Canadá o de las partes industrializa
das de Europa, que no se incluyeron en la región 
materia de este estudio). No obstante, están bien 
preparados para considerar según sus méritos los 
proyectos de lugare distintos. 

2. Asimismo, están en principio dispuestos a con
siderar proyecto que cubran virtualmente cualquier 
campo. En la práctica, la mayoría de los proyectos 
son de industrias manufactureras, ramo en que casi 
todas las personas entrevistadas ven el futuro más 
amplio y prometedor para la inversión en el extran
jero de capital de riesgo estadinense. Se han hecho 
algunas de esas inversiones en la producción de hi
drocarburos y otras industrias extractivas; pero la 
mayoría de los €ntrevistados opinó que tales campos 
no son susceptibles de atraer una grande inversión 
de las fuentes de capital a que se refiere este estu
dio. Distintas razones sustentaron dicho parecer. 
Algunos expresaron que tradicionalmente las com
pañías internacionales ya comprometidas en la ex
tracción de petróleos y productos minerales han 
mostrado agresividad suficiente en el desarrollo de 
nuevas fuentes de abastecimiento a efecto de cubrir 
casi todas las oportunidades. Además, en muchos 
casos esas compañías manejan sistemas de trans
porte y distribución, los cual€s son requisito indis
pensable para una explotación lucrativa en estos 
ramos, siendo difíciles y costosos de organizar para 
nuevas empresas. Aún más: estas son industrias de 
un típico funcionamiento a grande escala y fuerte-
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mente capitalizado; con frecuencia sus necesidades 
de capital superan la capacidad de las fuentes de 
capital de riesgo, inclusive si se suministra al tra
vés de un consorcio. Finalmente, las actividades en 
industrias extractivas a menudo envuelven proble
mas delicados de acuerdos concesionarios y negocia
ciones oficiales. De ahí resulta que el énfasis se 
ponga principalmente en los proyectos fabriles. 

3. En su conjunto, el capital de riesgo no solo 
está dispuesto usualmente a considerar proyectos 
colectiyos con socios domésticos, sino que en forma 
típica los estima ventajosos e insiste en su necesi
dad. Esto no siempre implica la propiedad o el con
trol mayoritarios del país huésped, aunque no es 
desusado que así se convenga. 

4. Por lo general prefieren que no tenga partici
pación el gobierno extranjero. Empero, a veces ha 
sido aceptada en forma simbólica la participación 
gubernamental. Lo que no se acepta es cualquier 
indebido control o interferencia del gobierno en as
pectos esenciales directivos. Insisten sí en que el 
proyecto tenga la aceptación y el apoyo del gobierno 
del país; que llene una función útil en el programa 
de fomento nacional, y que cuente con la genera
lidad de la opinión. 

6. Una de las funciones cardinales del inversio
nista de capital de riesgo s su aptitud para atraer 
capital. Propuesta que ha conseguido el apoyo activo 
de un reputado inversionista de capital de riesgo, 
por ese mismo hecho adquiere posición descollante 
ante otros inversionistas. Mediante sus contactos y 
asociaciones íntimas con clientes y accionistas inte
resados, bancos, instituciones proveedoras de fondos 
y agencias oficiales de financiación, el capital de 
riesgo cuyo conjunto se ha analizado puede influír 
en muchas determinaciones de aportación conside
rable, que entrañen tanto fondos de préstamos cuan
to inversiones de valores. 

6. El capital de riesgo estadinense desea toda la 
protección del gobierno de los Estados Unidos que 
sea factible conseguir contra eventuales actos lesi
vos del gobierno extranjero, pero evita la partici
pación directa en valores o el control de cualquier 
gobierno, incluyendo el propio. En ocasiones solicita 
la participación de la Corporación Financiera Inter
nacional como protección posible a este respecto, y 
por el mismo motivo da buena acogida a los prés
tamos del Banco de Exportación-Importación. 

7. La colectividad de capital de riesgo es gregaria, 
aunque no demasiado. Con muy pocas excepciones, 

sus miembros objeto de este análisis están bien fa
miliarizados entre sí, con otros inversionistas esta
dinenses y con los mercados financieros europeos. 
Dos de las corpol'aciones de capital de riesgo anali
zadas en este estudio se formaron y capitalizaron 
por una multiplicidad de intereses d'e los Estados 
Unidos y de Europa. Hay cierta tendencia a mante
ner contacto íntimo y a comparar apuntes frecuen
t('mente. Muchos de los grupos examinados tienen 
gran respeto por el criterio y la habilidad de otros, 
estando a veces dispuestos a cooperar en inversiones 
conjuntas. Algunos grupos dirán de otro: "Caso que 
él estime bueno un riesgo, yo también consideraré 
la inversión por mi parte". Mas existe la propen
sión a desalentar la adopción de propuestas que 
han sido "ofrecidas por todos lados", es decir 
exhibidas sin discriminación a val'ios inversionistas 
eventuales. El motivo es que la posición de iniciati
va en la organización y valuación de una propuesta, 
y en llevarla a buen término, representa valor con
siderable para el grupo inversionista que la posee. 
El es quien puede desempeñar la función difícil de 
atraer al proyecto la necesaria combinación de cono
cimiento técnico, capacidad directiva y capital. Ser
vicio este que generalmente se compensa con dinero 
o en acciones. No puede, sin embargo, desempeñarse 
adecuadamente si otros grupos en tiempo simultáneo 
se ocupan de la pl'OpU . tu y tratan de hacer la mis
ma cosa, quizá d manera distinta. Es, por tanlo, 
esencial para el 'xiio duna propuesla de capital 
de riesgo que se la gestione en reserva con una sola 
fuente de ese capital en un tiempo dado. Cuando el 
proyecto se halle listo para su revelación completa, 
la fuente de capital de riesgo que 10 haya promo
vido podrá atraerle una diversidad de fondos y 
talentos, lo que se haría imposible con una revela
ción prematura. 

8. En muchos casos, los inversionistas de capital 
de riesgo prefieren tener "un socio con conocimiento 
técnico" bien sea estadinense o europeo que com
parta con ellos el riesgo en el extranjero. Ese socio 
eSJ por supuesto, una compañía con experiencia en 
la explotación en los Estados Unidos o en Europa 
de la industria en cuestión, que suministra el tipo 
de servicio de que no dispone por sí mismo el inver
sionista de capital de riesgo, pero de cuyo valor 
este se da plena cuenta. Ello a veces se logra me
diante un contrato de dirección o uno de asesoría 
entre el socio técnico y la empresa extranjera. Con 
más frecuencia, sin embargo, se estima deseable 
que en ella posea el socio técnico por 10 menos una 
inversión simbólica. A causa de su amplio contacto 
con el escenario financiero e industrial de los Esta-
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dos Unidos, el inversionista de capital de riesgo está 
en la máxima buena posición para contratar los 
servicios de un socio técnico idóneo. 

9. En algunos casos, la inversión efectiva de un 
grupo de capital de riesgo estadinense es solo un 
aspecto secundario de sus vínculos con el proyecto. 
Hay casos en que puede haber una inversión apenas 
simbólica de la fuente de capital de riesgo, simple
mente bastante para demostrar su propia confianza 
en el proyecto, a fin de que la función más impor
tante de asociar otras fuentes de capital pueda cum
plirse con mayor efectividad. Son de naturaleza pro
motora y de apoyo los servicios principales en tales 
casos. 

10. Se han comparado los procesos de la inver
sión internacional de capital de riesgo a los de la 
investigación industrial organizada. En ambos casos, 
no hay nada fundamentalmente nuevo en los mé
todos utilizados; lo nuevo es el esfuerzo organizado 
en una escala mayor que todo lo intentado antes 
para utilizar esos métodos a fin de atender a una 
r.ecesidad real, de que los hombres se dan más cuen
ta en los últimos años. El fenómeno podría bien 
describirse como un intento para desarrollar la em
presa financiera organizándola en escala interna
cional. 

11. El modo de ourar los inversionistas de capital 
de riesgo indica que se está desenvolviendo una 
técnica de la inversión foránea particularmente sen
sible a algunos problemas del día, aunque apenas 
se la haya tenido en cuenta en los numerosos aná-

lisis y discusiones de la necesidad de mayor y mejor 
inversión estadinense en el extranjero. Llevado por 
el deseo de obtener beneficios en forma de ganan
cias de capital a fin de reducir al mínimo los im
puestos y llevar de este modo al máximo los in
gresos finales, el inversionista de capital de riesgo 
debe, en su búsqueda de tal finalidad, invertir por 
un período relativamente corto en un riesgo extran
jero. Esto, además de otras consideraciones, lo lleva 
a insistir en juntarse con socios de la localidad ca
paces de continuar el negocio después de su sepa
ración. Es índole de la contribución del inversionista 
de capital de riesgo asegurar el éxito de la tarea 
vital de criar el negocio hasta que él mismo se baste. 
La recompensa a este servicio es una ganancia de 
capital, y el resultado último será una industria 
totalmente nativa de un país en curso de desarrollo, 
la cual industria, ya alcanzada la madurez, no tiene 
por qué suscitar objeciones de los nacionalistas te
merosos del predominio extranjero. 

N o es así como la cosa funciona siempre, pero 
tal pauta puede destacarse más nítidamente en el 
futuro. Pauta esta que no requiere ningún curso 
especial de acción oficial. Ya existe el incentivo 
principal financiero, en la forma de un régimen 
impositivo especial para ganancias de capital. Tal 
vez lo más necesario para que surja esta pauta 
deseable es solo un mejor conocimiento y más es
fuerzos a fin de desarrollar cauces e instituciones 
de comunicación privada entl'e el mundo en curso 
de desenvolvimiento y las organizaciones del tipo 
que aquí hemos examinado. 

VEINTICINCO AÑOS ATRAS 

MAYO DE 1934 

Superados, al parecer definitivamente, los temo
res que en los últimos meses ensombrecieron el 
panorama internacional y económico del país, ya 
que parece seguro un acuerdo con el Perú sobre 
el irrestricto dominio de Colombia en Leticia, se 
ha comenzado a restablecer la confianza, "factor 
primordial de toda mejoría", según lo dicen las 
notas editoriales del número 79 de la Revista del 
Banco de la República, correspondiente a mayo de 
1934. 

"Al quedar eliminado el peligro de la guerra ex
terna, que llegó a parecer inevitable, puede el país, 
ccnsagrando a ello los valiosos elementos con que 
cuenta, encaminarse resuelto por senderos de or
ganización y progreso que le auguran un brillante 
porvenir". Sin embargo, y como consecuencia de 
los gastos militares que Colombia se vio forzada 
a hacer, "existe un principio de inflación monetaria 
cuya influencia se está sintiendo en las transaccio· 
nes comerciales, que han tenido buen movimiento; 
en las cotizaciones butsátiles, que se han man
tenido firmes y en alza; en las operaciones de finca 
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raíz y en las edificaciones, que siguen muy activas; 

en el costo de la vida cuyos Índices muestran au
mento constante; en el movimiento de las oficinas 
de compensación de cheques, cuyas cifras han dobla
do las correspondientes del año pasado, y en los 
mismos tipos de cambio exterior, que no obstante la 
favorable modificación que ha tenido la situación 
internacional, se mantienen elevados". 

Para estudiar los efectos presentes y futuros de 
e ta situación, dice la Revista, el Presidente electo 
de la República, doctor Alfonso López, ha constituÍ
do una comisión de cinco ilustrados ciudadanos para 
que una vez allegados los datos y los materiales 
necesarios, dé al nuevo gobierno su opinión sobre 
las medidas que deba tomar para impedir que la 
inflación perjudique el desanolo económico del país. 

LA SITUACION FISCAL, LA BANCA, 

EL CAMBIO Y EL CAFE 

I 
En los cuatro primeros meses del año las rentas 

nacionales han producido $ 12.981.000, en relación 
con un presupuesto anual de $ 36.428.000. 

Los billetes en circulación del Banco de la Re
pública pasaron durante el mes de $ 34.903.000 a 

$ 35.926.000. Y las reservas de 01'0 del Emisor su
bIeron también de $ 17.691.000 a $ 17.883.000. 

En las oficinas de compensación el movimiento 
de abril fue, a la inversa, un poco inferior al de 
marzo, ya que el total para todo el país fue en el 
último de los meses nombrados de $ 45.907.000, 
contra $ 45.652.000 en abril. 

En cuanto al cambio exterior, en los últimos días 
del mes, probablemente a causa del mejor cariz 
que ha venido presentando el conflicto internacio
nal, se ha manifestado una relativa estabilidad que 
lo ha mantenido alrededor del 165% para los che
ques por dólares. 

Sobre café, se ha registrado en el mercado de 
N ew York un lento pero sostenido movimiento de 
baja, "atribuíble a la aproximación de la época de 
verano, la de menor consumo y también con motivo 
de la incertidumbre que prevalece en ese país res-

pecto a la política monetaria del Gobierno de los 
Estados Unidos". Las últimas cotizaciones son, para 
el café Medellín de 14% ~ Y para el Bogotá de 13 

y *~. En los cuatro primeros meses del año se 
han movilizado 1.325.876 sacos contra 1.027.228 en 
igual período del año pasado. 

ALGUN AS CIFRAS DE INTERES 

El total general de depósitos en los Bancos del 
país, incluyendo los de ahorros, era en 30 de marzo, 
de $ 65.110.000 contra $ 65.348.000 en enero de 1934, 
~ 63.161.000 en igual mes de 1933 y $ 52.577.000 al 
comenzar el año de 1932. En abril de 1934 la pro
ducción de oro en Colombia fue de 24.072 onzas 
finas contra 27.151 en el mes anterior y 30.183 en 
febrero del mismo año. 

El total del comercio exterior de Colombia 
fue en marzo de 1934 de $ 16.554.000, contra 
$ 17.018.000 en febrero y $ 13.248.000 en enero del 
del mismo año. El total de 1933 fue de $ 114.760.000. 

En febrero de 1934 la Scadta movilizó 834 pasa
jeros y 87.708 kilos de carga a lo largo de 88.410 
kilómetros recorridos. 

El movimiento de abril en la Bolsa de Bogotá fue 
de $ 2.086.000, contra $ 1.127.000 registrado el mes 
anterior. Como de costumbre fueron los Bonos Co
lGmbianos del 6% los que registraron un mayor 
movimiento. a un promedio de 73.84%. Entre las 
acciones ocuparon el primer lugar las del Banco de 
Bogotá a un promedio de $ 26.93 seguidas por las 
de la Compañía Colombiana de Tabaco, a un pro
medio de $ 42.67. 

En abril se otorgaron en Bogotá 53 licencias para 
nuevas edificaciones por un valor aproximado de 
$ 420.000. En la misma ciudad las compraventas en 
dicho mes valieron $ 892.000 Y las hipotecas, tanto 
bancarias como particulares sumaron $ 179.000 a un 
interés promedio de 7.88%. 

El índice promedio de costo de vida en el país, 
con base en el primer semestre de 1923 = 100 mar
có en abril, para Bogotá, 119% contra 114% en 
marzo de 1934 y 88% en abril de 1933. 
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BIBLIOTECA "LUIS-ANGEL ARANGO" 

POR JAIME DUARTE FRENCH 

(Especial para la Revista del Banco de la República) 

En febrero de 1958 se dio al servicio, en el anti
guo barrio de La Candelaria, de Bogotá, la Biblio
teca Luis-Angel Arango, de propiedad del Banco 
de la República. 

Si se tiene en cuenta que la actual organización 
se originó en los fondos bibliográficos que este ins
tituto poseía en sus locales de la Avenida Jiménez, 
y que se hallaban de tiempo atrás al servicio del 
público, puede decirse con buen fundamento que la 
historia de la biblioteca se remonta al año de 1932, 
cuando, con el propósito de formarla, se reunieron 
las publicaciones de la extinguida Junta de Conver
sión y las que el banco había adquirido hasta en
tonces para consulta de sus directores y funciona
rios. Quedaban así puestas las bases de lo que por 
razón de las circunstancias, se creyó en un principio 
que sería una biblioteca especializada. En efecto, la 
casi totalidad de las 4.000 obras existentes en 1933 
eran de carácter económico, y comprendían por igual 
las varias materias que en este campo se estudian. 
Con los días fueron cobrando il1\Portancia las sec
ciones de industria bancaria y de legislación nacio
nal y extranjera y aumentando el interés por obras 
más generales de economía política, hacienda y ne
gocios. 

Visto el entusiasmo con que los investigadores y 
estudiantes utilizaban este servicio que el Banco de 
la República les ofrecía, los directores del instituto 
pensaron entonces en la posibilidad de ampliarlo 
mediante la adquisición de algunos libros referentes 
a otras disciplinas intelectuales. Circunstancia afor
tunada, porque favoreció tal empresa, fue la oferta 
que de su admirable colección particular hizo al 
banco el doctor Laureano García Ortiz, y que cons
taba de cerca de 25.000 volúmenes, esmeradamente 
seleccionados por el ilustre colombiano en algo más 
de cuarenta años de pacientes investigaciones his
tóricas y literarias. Este inusitado aporte a la inci
piente biblioteca tuvo dos consecuencias inmediatas 
muy importantes: la primera consistió en imprimirle 
ipso facto un carácter distinto, pues de especiali
zada que era pasó a ser general; y la segunda, que 
es acaso la de mayor trascendencia, venía a colocar 
de lleno al banco sobre una línea de actividad cul
tural aparentemente no compatible con la índole de 

sus funciones. Era obvio que al aumentar así su 
fondo bibliográfico, asumiese no solo la responsa
bilidad de cuidarlo sino que, puesto al servicio del 
público, procurase, además, por la lógica de los he
chos, acrecentarlo conforme a las exigencias que 
día a día formulaban quienes de él se beneficiaban 
en sus tareas intelectuales. Dado este paso, el banco 
sabía que inexorablemente quedaba obligado a dar 
los restantes. Poco tiempo se necesitó para que los 
hombres de estudio de Bogotá tuvieran la certidum
bre de que con este servicio de biblioteca se abrían 
nuevas posibilidades al desarrollo de nuestra cultura, 
a tiempo que se allanaba el camino a quienes por 
carencia de recursos no podían consultar ciertas 
obras. 

Además de la del doctor García Ortiz, el Banco 
de la República adquirió en tiempos distintos las 
bibliotecas particulares de Carlos Lozano y Lozano, 
Luis Rueda Concha, Carlos Cuervo Márquez, Leo
poldo Borda Roldán y Luis Augusto Cuervo. Estas 
colecciones y las obras que en número considerable 
se han adquirido en forma suelta, permiten hoy 
mantener a disposición de los lectores algo más de 
setenta mil volúmenes, en materias como filosofía, 
religión, ciencias sociales, lingüística, ciencias puras, 
ciencias aplicadas, artes y recreación, literatura e 
historia. 

Al ocupar sus nuevas dependencias en La Cande
laria, barrio donde se construyó su sede definitiva, 
la biblioteca, consagrada en esta segunda etapa de 
su desarrollo a perpetuar la memoria del ilustre 
exgerente doctor Luis-Angel Arango, no solo me
joró de manera notable los servicios que prestaba 
en sus antiguos locales sino que creó otros, de acuer
do ya con la técnica y la estructura que ofrecen las 
más modernas instituciones del género. 

Se organizaron, en efecto, y se dieron al público, 
la sala de lectura infantil, la sala de música y el 
salón de exposiciones. Para conferencias y actos 
académicos cuenta, además, con un amplio salón, 
cuyas instalaciones y elementos complementarios lo 
destacan como uno de los mejores de la ciudad. Las 
secciones de catalogación y clasificación, canje y 
hemeroteca orientan sus labores de acuerdo con los 
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más avanzados principios de la técnica biblioteco
lógica. 

A pesar de los cortos años que lleva de vida, la 

institución se ufana, muy justamente, de poseer en

tre sus libros raros y curiosos una importante co

lección de incunables, es decir, de obras europeas 
publicadas con anterioridad a 1500. Posteriores a 

esta fecha -siglos XVI y XVII, tiene centenares 

de ediciones, algunas de ellas "príncipes", y la ma

yor p~rte completamente desconocidas hoy en no 
pocos establecimientos del género. Esto sin contar 

manuscritos, que datan de varios siglos y que se 

refiel'en a la historia del país desde la Conquista 

hasta finales del siglo pasado. N o pocos de estos 

documentos son de puño y letra de los Grandes de 
la Patria, en las diversas épocas de la historia. 

Tampién se encuentran en esta sección de libros 

raros los impresos más importantes de Santa Fe 
en el siglo XVIII; es una colección única en el país, 

que se inicia con las obras publicadas en 1738, 

cuando se estableció la primera imprenta en Bogotá. 

Por la orientación que se ha dado a esta biblio

teca, y por la circunstancia misma de que las res

tantes existentes en la capital hallaban dificultades 
en satisfacer las crecientes exigencias de una masa 

do lectores q~e día a día va. en aumento, el público 

acogió estos nuevo rvicio qu e se le ofrecían con 
'vidente satisfacción. La e tadísticas que sobre 

asistencia a la sala general se llevan diariamente, 

indican no solo el volumen total de consultas sino 
er porcentaje o p'roporción en que respecto unas de 

otras sé encuentran las diferentes materias. Las 

cifras pertinentes se incluyen en el Boletín Cul

tural y Bibliográfico que todos los meses edita la 

institución. Algunos de esos datos, relativos a 1958 
(a partir del 20 de febrero) y primeros cinco meses 

de 1959, son: 

1958 ..... . . ... . ... . . . .. . ...... . . . . 
1959--Enero ..... . .. . .. .. .... .. ..... . 

Febrero .... . .. . ........ .. .... . 
Marzo ... . .. . . . ... .. ... ... .. . . 
Abril .... . .. . . . .......... . ... . 

3 .655 
4.758 
6.131 
8.727 

12.152 

Asimismo, se incluye al final un cuadro en que 

se presenta el movimiento por materias durante el 

mes de abril. 

Acerca de estas cifras conviene hacer dos breves 

ob~~rvacÍ<:~nes: en los meses de nov1embre, diciem

br~ . y en~:<? la asistenci~. a la. sala . general de lec

t~r~ desc.iet:.de en forma notable, debido, entre otros 
factores, al obligado receso que las vacaciones uni

versitarias y escolares imponen a la actividad inte

l~~tl~a~. ~ .l?a~~ir ~cl últi~o mes in~icado se reanu-

dan las labores, que alcanzan gran intensidad y que 

determinan un promedio mensual de 10.000 lectores. 

En igual tiempo de 1958 se presentaron en el 

correspondiente salón de la biblioteca 15 exposicio
nes de pintura, algunas de ellas colectivas, con un 

total de 67 artistas participantes. El programa del 

presente año se cumple con el mismo criterio selec

tivo del anterior, consignado en el primer catálogo: 

"Es entendido que el salón de exposiciones de la 

Biblioteca Luis-Angel Arango queda abierto desde 
ahora a todas las corrientes y escuelas, y, por lo 

mismo, a todos los artistas que quieran presentar 

en él sus obras, sin más consideraciones que las 

del mérito positivo". 

Por 10 que hace a las salas de lectura infantil 

y de música, basta ' anotar que la asistencia a cada 

una de ellas es altamente satisfactoria y que, den
tro de sus particulares órbitas de acción, ofrecen 

muy halagüeños resultados. 

Ampliando un poco las modalidades de una sala 

infantil de lectura, que exigen la presentación de 

los libros en el llamado "estante abierto", para que 

el pequeño lector los tome con entera libertad y a 
su gusto, y en la mi sma forma los deje sobre la 

mesa, la biblioteca, creyendo cumplir así una adi
cional tarca educativa , procedió, además, a cata

logar dichas obras de acucrdo con el s i tema de
cimal, ordenando las re pectivas fichas bibliográficas 

en un tarjetero de fácil manejo. No quiere esto decir 

que el niño no tenga acceso a los volúmenes, toman

do el que sea de su preferencia y llevándolo al pues
to que haya reservado para leer. La finalidad que 

se persigue es otra. La señora encargada de este 

servicio busca, por los medios más indicados y sin 

ningún género de imposición, que el niño, por su 
propia voluntad, adquiera cierta destreza en el ma

nejo de las tarjetas y un conocimiento así sea rudi

mentario del sistema de clasificación, en forma de 

poder más tarde, ya en una sala para adultos, ade
lantar sin tropiezo sus investigaciones. (No sobra 

anotar el hecho de que muchos lectores, no pocos de 

ellos profesionales, ignoran por completo el modo de 

realizar una consulta rápida y provechosa). La ex

periencia ha dejado ver a los directores de la biblio

teca que no fue un despropósito exigir este pequeño 

esfuerzo a los niños, ya que casi todos los habituales 

asistentes han adquirido aquella destreza y ese cono

cimiento. Cuanto al material de lectura, conviene 

decir que fue seleccionado con el mayor escrúpul~, 

en condiciones de ser cons~ltado sin riesgo alguno de 

daño, así fuese leve, en 10 tocante a la formación 

moral e intelectual de los niños. 
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No menos significativa es la labor que cumple la 

sala de música. Dotada del más completo equipo de 

alta fidelidad, y de una discoteca de cerca de cuatro 

mil obras, las audiciones que ofrece al público inclu

yen versiones de los grandes maestros universales 

en los diversos géneros: música instrumental, sinfó

nica, vocal, religiosa y de cámara, así como concier

tos de música pre-clásica, clásica, romántica y mo

d rna. Los programas diarios se elaboran con antici

pación y se dan a conocer oportunamente. Se reserva, 

sin embargo, un día de la semana para atender soli

citudes o insinuaciones del público. 

Una breve mención merece la sala de conferen

cias, en donde en 1958 se realizaron actos culturales 

de suma importancia. La biblioteca espera dar ma
yor amplitud a esta actividad, mediante una selecta 
programación de exposiciones que cubran todos los 
campos de la investigación intelectual, buscando des
tacar, hasta cierto punto en forma preferente, lo re

lacionado con los valores sustantivos del país. 

Dentro de las modalidades que le imprime su con
dición de entidad privada, la Biblioteca Luis-Angel 
Arango procura prestar en sus varias salas un ser

vicio eficiente, sin más limitaciones que las de su 
pl'opia capacidad. Como es un centro de cultura para 

todos los ciudadanos, nadie que desee utilizarlo en 
beneficio de sus empresas intelectuales debe consi
derarse ajeno a su orientación, organización y fun
cionamiento. 

MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1959 

MATERIAS 

OBRAS GENERALES .. . ...... . 
Conocimiento - Ciencia - Eru-

dición ............ .. .... . . 
El libro .............. ...... .. 
Bibliografía ............... .. 
Dibliotecología ............. . 
Enciclopedias .......... . ... . 
Colecciones de ensayos ...... . 
Periódicos (1) .............. . 
Sociedades museos ........... . 
Periodismo ................. . 
Poligrafías ................ . 
Libros raros y curiosos ..... . 

FILO OFIA .......... .. ..... . 
Filosofía en general ........ . 
Metafísica .... ...... ....... . 
Teorías metafis icas ... , ... .. . 
Rllmas de la sicología ..... . 
Sistemas filosóficos ......... . 
Sicología .. ........ ........ . 
Lógica . ... ... ............. . 
Etica ... ................... . 
Filosofía a ntigua ....... . .. . 
Filosofía moderna ....... . .. . 

RELIGION .................. . 
Religión en general ......... . 
Religión natural ........... . 
Biblia ..................... . 
Teología sistemática ........ . 
Teología práctica .... ...... . 
Teología pastoral .......... . 
Iglesia cristiana en general .. 
Historia de la Iglesia ..... .. . 
Iglesias y sectas cristianas .. 
Religiones no cristianas ..... . 

CIENCIAS SOCIALES ........ . 
Ciencias sociales en general .. 
Estadística ................. . 
Ciencias polfticas .......... . . . 
Economía ................ .. . 
Derecho ................... . 
Administración pública .. .... . 
Bienestar social. ............ . 
Educación ................. . 
Comercio .......... .. ....... . 
Costumbres ..... .. ......... . 

LlNGüISTICA ............... . 
Lingüística en general ..... . 
Lingüística comparada ...... . 
Inglés .... ................. . 
Alemán ....... . ........... . 
Francés .. ........ . ........ . 
Italiano ..... .. ... ... .. .. ... . 
Castellano ............ ... .. . 
Latín ........... . .......... . 
Griego ..................... . 
Otras lenguas ............... . 

IENCIAS PURAS ............ . 
Ciencias puras en general .. . 

000 

001 
002 
010 
020 
030 
040 
050 
060 
070 
O O 
090 

100 
100 
110 
120 
180 
140 
150 
160 
170 
1 O 
190 

200 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
300 
310 
320 
330 
340 
360 
360 
370 
380 
390 
400 
400 
410 
420 
4~0 
440 
460 
460 
470 
480 
490 
500 
600 

100 . O 

0 . 0 
0.0 
8. O 
0.3 

79.2 
0.2 
0.0 
0.0 
2 .5 
9. 
O. O 

100 . 0 
1 .3 
5.6 
3.2 

30.1 
0 .2 

15.0 
1.1 

12.0 
3.4 

11.1 
100 . O 

10 .3 
6.0 
7. 

12.1 
5.0 
0.0 
9.1l 

21.0 
10.9 
17 . 3 

100 . O 
6.0 
l.3 
7.5 

31.5 
45 . O 
3. O 
1.9 
2.3 
1.0 
0.5 

100.0 
2 . 9 
0.8 

14.5 
0.4 
6.fi 
9 .1 

58.3 
2.0 
0.0 
6.4 

100 . O 
1.0 

5.0 

6 . 0 

1.3 

26 . O 

2 .0 

15. O 

MATERIAS 

Matemáticas ............... . 
Astronomía .. ... . ......... . . 
Física ..... . ............... . 
Quimica .... ...... . ........ . 
Geologia .. . ................ . 
Paleontología .............. . 
Ciencias biológicas .......... . 
Botánica ................... . 
Zoología ................... . 

CIENCIAS APLICADAS ..... . . 
Ciencias aplicadas en general. 
Ciencias médicas ........... . 
Ingeniería ................. . 
Agricultura y goanaderia ... . 
Econom ia doméstica ......... . 
Empresas y sistemas comer-

ciales .................... . 
Tecnología química .......... . 
Manufacturas .............. . 
Manufacturas (continuación). 
Construcción de edificios ... . 

ARTES Y RE REACION .... . 
Artes y recreación en general. 
Arquitectura paisajista .. .... . 
Arquitectura .............. .. 
Escultura ..... .... .. . ...... . 
Dibujo de arte decorativo .. . 
Pintura .................... . 
Grabado ................... . 

~~E:';~:' . : : : : : : : : : : : : : : : ::: 
LITERATURA ............... . 

Literatura en general . ... .. . 
Literatura estadounidense .. . 
Literatura inglesa ........ .. . 
Literatura alemana .. ...... . 
Literatura francesa ........ . 
Literatura italiana ......... . 
Literatura castellana ....... . 
Literatura latina ........... . 
Literatura griejla .......... . 
Literatura de otras lenguas .. 

HISTORIA ....... . .•.......... 
Historia en general ........ . 
Geografía .................. . 
Biografía ................ . . . 
Historia antigua ........... . 
Historia europea ....... ... . . 
Historia de Asia .......... .. 
Historia de Africa .. .... .. . 
Historia de América del Norte 
Histol:ia de América del Sur. 
Historia de Oceanía ........ . 

(1 ) VARIOS (Periódicos y re-
vistas) .................. .. 

TOTAL ............. l •••• •• 

510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
5 O 
590 

600 
600 
610 
620 
630 
640 

650 
660 
670 
6 O 
690 
700 
700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
7 O 
790 

800 
800 
810 
820 
830 
840 
850 

60 
870 
8RO 
890 

900 
900 
910 
920 
980 
940 
9S0 
960 
970 
980 
990 

. -

40.7 
1.7 

17.0 
21.3 

2 . 9 
O .l 
9.0 
6.3 
1.0 

100 . O 
1.1 

51.0 
13.6 

7 . 0 
0.4 

20.0 
3.6 
0.4 
0 .1 
2 . 

100 . 0 
1 .1 

7.1 
18 .0 

4 . 6 
7.1 

11.2 
0.0 
0 .9 

20 .0 
18 . 0 

100.0 
11.8 
1.4 
3.7 
7 .3 
6.1 
5.0 

51.5 
2 . 2 
4.0 
7.0 

100.0 
12.2 
17 .9 
33.0 
3.3 

11.7 
0.3 
0 . 1 
1.7 

19.8 
0.0 

9.7 

3 . 0 

13.3 

13 . 3 

5.4 

100.0 
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