
REVISTA ·.·, DEL ·· 

BANCO DE LA REPUBLICA 

NOTAS EDITORIALES 

LA REFORMA DE LA CONSTITUCION 

Ha entrado a regir el Acto Legislativo nú
mero 1, de 1945, que contiene las reformas 
constitucionales que fueron propuestas por el 
Gobierno y aprobadas por el Congreso en 
dos legislaturas sucesivas, con los requisi
tos que exige la misma Constitución, des
pués de detenido estudio y amplia discusión, 
en que tomaron parte los representantes de 
todos los partidos políticos. 

Gran trascendencia tiene para el país la 
aprobación de esta reforma, cuyos puntos 
principales vienen a satisfacer un antiguo 
anhelo de la opinión nacional. Entre ellos 
podemos mencionar, como dignos de aplauso, 
la reforma del poder judicial, cuya indepen- . 
dencia y alejamiento de las luchas políticas 
han quedado satisfactoriamente garantiza
dos ; la elección de los senadores directa
mente por el pueblo, quitando esta atribu
ción a las Asambleas Departamentales, que 
serán en adelante corporaciones administra
tivas seccionales, sin funciones políticas; y, 
por último, la constitución de la capital de 
la República en distrito especial, de confor
midad con la reglamentación que acuerde 
la ley. 

L SITUACION GENERAL 

En los últimos tres meses se ha obser
vado una pausa en el movimiento de alza de 
las reservas de oro del Banco de la Repú
blica y de elevación de los medios de pago, 
que se hizo especialmente notorio en los me
ses precedentes, aunque las causas generales 
de ese movimiento han de subsistir mien
tras se prolongue la guerra. 

En enero el alza de las reservas fue ape
nas de 1,1%, en relación con diciembre, y 
la de los medios de pago de 2, 7 %. 

El movimiento comercial estuvo, sinem
bargo, muy activo en el mes pasado, a juz
gar por el monto de los cheques pagados 
por los bancos, que superó al del mes prece
dente en 15,6%. 

Igualmente activas estuvieron las transac
ciones bursátiles, cuyo volumen en la Bolsa 
de Bogotá fué superior en 57,2 % al de di
ciembre. El índice de accione de la misma 
bolsa aumentó en 5,3%. 

La producción de oro, que había declina
do en lo dos últimos meses del año, tuvo 
una importante reacción en enero, que al
canzó el 61,9 % en relación con el mes an
terior. 

La producción petrolífera llegó en enero 
a 1.312.000 de barriles, contra 1.759.000 en 
diciembre. 

El índice del costo de la vida obrera en 
esta capital volvió a subir en el mes pasado 
en 3,7 punto , o sea en 2%. 

LA SITU ACION FISCAL 

Los recaudos de las rentas públicas en 
enero ascendieron a $ 7.800.000, contra $ 
11.605.000 (1) en diciembre y $ 4.609.000 
en enero de 1944. 

La renta de aduanas, que sigue siendo el 
principal renglón de las entradas fiscales, su-

(1) Esta cifra incluye $ 2.000.000 provenientes 
de la emisión de bonos Denal correspondiente a 
1943. 
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bió en enero a$ 3.218.000, contra$ 2.531.000 
en diciembre y $ 1.495.000 en enero del año 
pasado. 

No obstante estos halagüeños resultados, 
el déficit en la ejecución del presupuesto en 
el mes pasado llegó a $ 3.232.000. que su
mados al liquidado en 31 de diciembre, de 
$ 16.566.000, eleva el déficit fiscal en 31 de 
enero a $ 19.798.000. 

Las apropiaciones para los gastos públi
cos en enero se fijaron en $ 9.824.000. 

LA BANCA Y EL MERCADO MONETARIO 

Los préstamos y descuentos del Banco de 
la República a las instituciones afiliadas, que 
habían subido para el 31 de diciembre a 
$ 28.404.000, quedaron el 31 de enero en 
$ 26.130.000. Los hechos directamente al 
público pasaron en esas dos fechas de $ 
169.000 a $ 218.000. 

Bajaron apreciablemente en el mismo mes 
los billetes del Banco de la República en cir
culación, de $ 179.287.000 a $ 166.737.000; 
pero en cambio, subieron lo depósitos a la 
vista en el mismo banco, de $ 134.598.000 a 
$ 145.440.000. Los depósitos congelados en 
esta in titución aumentaron igualmente en 
el r eferido período, pasando de $ 46.838.000 
a $ 50.377.000. 

La moneda en circulación tuvo un descen
so en enero de $ 15.196.000, o sea el 7,7 % ; 
mas los depósitos bancarios a la vista su
bieron en $ 26.058.000, que representa el 
12,4 7c . El aumento total de una y otros fue 
de 10.862.000, o sea el 2,7 %. 

La re ervas de oro físico y divisas en 
dólares del Banco de la República pasaron 
en enero de $ 276.003.000 a $ 278.992.000. 
En estas cifras correspondía a oro físico 
$ 161.787.000 y $ 164.928.000 respectiva
mente. 

La proporción de las reservas en relación 
con los billetes en circulación, quedó el 31 
de enero en 147,12% contra 136,39 % el 31 
de diciembre pasado. 

CHEQUES PAGADOS POR LOS BANCOS 

Damos en seguida las cifras comparadas 
de los cheques pagados por los bancos, que 

tuvieron aumento considerable en enero, des
pués de la baja que habían registrado en el 
mes anterior (en miles de pesos) : 

EN BOGOTA 

Enero Diciembre 

1945 1944 

Directamente ...... . . $ 121.265 114.784 
Por compensación ..... 126.984 108.895 

Sumas ........ $ 248.249 233.679 

EN EL RESTO DEL P AIS 

Directamente ........ $ 359.437 312.556 
Por compensación ..... 157.121 125.138 

Sumas .... . ... $ 516.558 437.694 

TOTAL 

Directamente .... . ... $ 480.702 427.340 
Por compensación . . ... 284.105 234.033 

Sumas ........ $ 764.807 661 .373 

EL CAMBIO EXTERIOR 

Enero 

1944 

80.238 
75.064 

155.302 

241.813 
92.835 

334.648 

322.051 
167.899 

489 .950 

La cotización del dólar continúa firme al 
1, 75, o sea el término medio entre los pun
tos de compra y venta del Banco de la Re
pública. 

EL ORO 

Las compras de oro efectuadas por esta 
institución en enero llegaron a 53.766 onzas 
de oro fino, contra 33.203 en diciembre y 
45.175 en enero de 1944. 

La mayor parte del aumento registrado en 
el mes pasado correspondió al Departamento 
de Antioquia, que es el principal productor 
del metal en el país. 

EL CAFE 

N o e registra cambio alguno en las coti
zaciones y situación de los mercados de café 
en los Estados Unidos. En los del interior del 
país ocurrió en la última década de enero un 
alza de un peso en los precios de la Fe
deración Nacional de Cafeteros, que son hoy 
en Girardot de $ 51, para la carga de café 
pergamino y $ 64 para la de pilado, contra 
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$ 50 y $ 63, respectivamente, hace un mes. 
Se han publicado noticias de que se cele

bran actualmente negociaciones entre los go
biernos de lo Estados Unidos, Brasil y Co
lombia para la adquisición, por parte del 
primero, dentro de los precios y cuotas es
tablecidos por el pacto de café, de una impor
tante cantidad de este artículo, con de tino 
al abastecimiento del ejército americano. Sin 
confirmación oficial de tales informaciones, 
sólo podemos afirmar que en el caso de que 
éstas resulten verídicas, las negociaciones de 
que se habla serán conducidas por Colombia 
y el Brasil con el más amplio espíritu de 
cooperación, a fin de activar y facilitar el 
suministro del café que necesite el gobierno 
de los Estados Unidos, a quien nos unen 
tan estrechos vínculos de alianza y amistad. 

Tanto la movilización de café a los puer
tos de embarque como la exportación del 
mismo registraron aumento en diciembre, se
gún las siguientes cifras 

MOVILIZACION 

1945 - Enero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410.195 sacos 
1944 - Dici m bre.. . . . . . . . . . . . . . . 348 . 033 " 
1944 - Enero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324. 004 " 

EXPORTACION 

1945 - Enero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 .252 sacos 
1944 - Diciembre................ 344.921 " 
1944 - En ro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207.651 " 

NUEVAS OFICINAS 

La Junta Directiva del Banco de la Repú
blica acaba de elevar a la categoría de Su
cursal la agencia de esta institución en la 
ciudad de Pa to, capital del Departamento 
de Naríño y centro comercial de especial im
portancia por su posición fronter"iza con la 
hermana República del Ecuador. 

También dispuso la misma Junta la fun
dación de una ,Agenci~ ell la ciudad de Sin
celejó; rico centro ganadero del Departamen
to de Bolívar. La nueva oficina empezó a 
funcionar el 1 Q de este me . 
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LA VISITA DEL PROFESOR PAL KELEMEN 

Visitaron en días pasados la capital de la Repúbli
ca, el señor Pál Kelemen y su distinguida esposa. 

El señor Kelemen es suficientemente conocido 
por su labor en el campo de la arqueología. Se ha
lla vinculado a prestigiosas instituciones cultura
les, como el Archivo de la Cultura Hispánica, im
portantísima dependencia de la Biblioteca del Con
greso de los Estados Unidos, y es autor de una 
obra de gran mérito, intitulada "Medieval Ameri
can Art", que ha tenido la mejor acogida en los 
círculos científicos de los Estados U nidos. Las dos 
ediciones de ella que hasta ahora han aparecido se 
encuentran agotadas. 

Refiriéndose al Museo de Oro del Banco de la Re
pública, el señor Kelemen declaró en la prensa de 

Bogotá, que se justificaría un viaje de N orteaméri
ca a nuestro país con el exclusivo objeto de cono
cer esa colección. "El Museo del Oro del Banco de 
la República, dijo, es de lo más interesante que he 
conocido en materia de arqueología. Nunca antes, 
en ningún museo de Europa o América, había vis
to reunidas joyas de tan alto valor artístico como 
las que se hallan en el Banco de la República". 

Esta institución, que procuró dar al señor Kele
men las mayores facilidades para el desarrollo de 
los trabajos en que ahora se encuentra empeñado, 
agradece cordialmente sus autorizados conceptos y 
hace votos por el feliz término de la correría que 
realiza en algunos países latinoamericanos y por el 
completo éxito de sus labores. 

EL MERCADO DE CAFE EN NUEVA YORK 

Nueva York, febrero 13 de 1945. 

Muy pequeños cambios ocurrieron en la situa
ción del mercado cafetero de Nueva York durante 
el mes de enero. Aun cuando los voceros de nuestro 
Gobierno declararon una vez más que no habría 
aumento en los precios máximos, sin embargo, los 
cultivadores han seguido exponiendo sus argumen
tos en favor de tal aumento; por ahora parece, pues, 
difícil llegar a un arreglo entre el Gobierno y los 
cultivadores. En general, puede decirse que las ofer
tas hechas durante el mes por los mbarcadores 
brasileros y colombianos fueron reducidas; los im
portadores se han mantenido a la expectativa. Con
tribuyó también a la pequeña actividad de éstos el 
hecho de que los precios máximos fijados en los 
países productores para los cafés de alta calidad 
se hubieran mantenido por encima de los niveles 
ordinarios. 

La situación de suministros fue materia muy dis
cutida en los círculos comerciales. Durante el mes 
de enero circularon muchos rumores de que las ne
gociaciones entre el Gobierno de los Estados Uni
dos y el Brasil y Colombia para la compra de café 
destinado a las fuerzas armadas, no habían adelan
tado favorablemente, y que el ejército tendría que 
acudir a las reservas destinadas al consumo civil. 
Esto, naturalmente, dio lugar a que se hablara del 
racionamiento, y hubo muchas pruebas de que los 
consumidores empezaban de nuevo a efectuar com
pras para almacenar el grano, si bien no en canti
dades suficientes para causar alarma. Tanto las 
autoridades como el comercio hicieron notar que las 
existencias de café en el interior y las compras 
realizadas en el exterior, calculadas en 8.500.000 de 
sacos son suficientes para atender a las necesida
des del consumo durante seis meses. En los prime
ros días de febrero se anunció que el Gobierno de 
los Estados Unidos había llegado a un acuerdo con 

el Brasil para la compra de 1.000.000 de sacos de 
café con destino al ejército americano, y que ne
gociaciones similares para llegar a un acuerdo en
tre el mismo Gobierno de los Estados Unidos y Co
lombia para la compra de 500.000 sacos de café avan
zaban satisfactoriamente. Estas declaraciones pu
sieron fin a los temores del racionamiento, y al
gunos miembros del comercio manifestaron que la 
venta del Brasil a los actuales niveles acabaría pro
bablemente con todas las probabilidades de obtener 
un aumento en los precios máximos, suspendiendo 
así el movimiento entre los productores, especial
mente si se tiene en cuenta que muchos países ca
recen de facilidades de depósito y de recursos fi
nancieros para acumular reservas destinadas a un 
período más largo. 

Según cálculos hechos 1 el volumen del café tos
tado en enero excederá de 1.500.000 de sacos. Es
tas cifras son extraordinariamente altas. Hasta 
cierto punto, la demanda de café verde por parte 
de los tostadores puede atribuirse al mejor consu
mo de la estación y a la renovación de las existen
cias por los comerciantes. Se informa, sin embar
go, que la mayor parte del aumento en las compras 
se debió también al esfuerzo hecho por los tosta
dores para atender a las fuertes demandas del mer
cado minoritario. El consumo del café en los Es
tados Unidos durante 1944, marcó una cifra ex
traordinariamente alta, llegando a 18.812.071 de 
sacos (de 132 libras cada uno), lo que representa 
un aumento de 28.3% en comparación de 1943. El 
consumo per capita, incluyendo el de las fuerzas 
armadas experimentó asimismo un aumento de 18 
libras, 3,8 libras per capita o sea de 26.8% en com
paración con el año de 1943. Estos datos estadísti
cos fueron elaborados por el señor Carlos N. Ca
nal, Secretario General de la Junta Panamericana 
del Café, y se basan en los informes oficiales del 
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obierno relativos al café verde; para obtener los 
atos relativos al café tostado es necesario hacer 
na reducción del 16% correspondiente a la mer
a ordinaria. En su informe el señor Canal hizo 

otar que el consumo de café durante el año de 
1944 aumentó en un 52% en volumen y en un 40.6% 

er capita, comparado con el promedio de los cinco 
años corridos desde 1932 hasta 1937. 

Las entradas de café por concepto de la cuota au
torizada para el año de 1944-1945, durante el período 
comprendido entre el 19 de octubre de 1944 y el 20 
de enero, inclusive, de 1945, fueron las siguientes, se-

ún los datos suministrados por la Oficina de Adua
nas de los Estados U nidos 

Cuota Entn~da %de 
PA IS revisada autorizada cuota 

hasta enero 3/45 hasta enero 20 importada 

Brasil ...... .. ..... 13.110.489 4.087.654 31.2 
Colombia .......... 4.437.607 2.017.870 45.5 
Costa Rica ......... 281.946 14.538 5.2 

uba ........ . ..... 112.778 21.367 18.9 
Rep. Dominicana ... 169.168 27.200 16.1 
Ecuador ........... 211.459 124.391 58.8 
El Salvador ........ 845.838 67.593 8.0 
Guatemala ......... 754.206 65.157 8.6 
Haití. ............. 387.676 37.456 9.7 
Honduras .......... 28.195 24.116* 85.5 
México ............. 669.622 108.266 16.2 
Nicaragua ......... 274.897 608 0.2 
Perú ...... . ....... 35.243 10.067 28.6 
Venezuela ......... 592.087 96.820 16.4 

Total signatarios ... 21.911.211 6.703.103 30.6 
Total no signatarios. 500.454 5.125 1.0 

Total todos ........ 22.411.665 6.708.228 29.9 

l(t) Entrado de octubre 19, 1944 a enero 27 de 1945. 

ESTADISTICA 
(en sacos de 132 libras) 

ENERO 

Arribos a los Estados Unidos. 

Arribos Del Brasil De otros Total 

Enero 1945 ..•. 1.523. 777 580.058 2.103.835 
Enero 1944 .... 780.132 460.029 1.230.161 
Julio-Enero 1944/45. 6.415.313 4.110.399 10.525.712 
Julio-Enero 1943/44. 5.666.783 4.299.437 9.966.220 

Entreaas 

Enero 1945 ...• 1.498.993 637.047 2.136.040 
Enero 1944 ..•• 725.34!) 504.S75 1.229.924 
Julio-Enero Hl44/45. 6.266.176 4.147.486 10 .403.662 
Julio-Enero 1943/44. 4.993.164 4.354.664 9.347.728 

Febrero lo. Enero lo. Febrero lo. 
Existencia visible 1945 1945 1944 

Stock Brasil. •....•••• . 1.078.049 1.053.286 1.004.710 
Stock otras clases .•••. 339.910 396.899 215.278 
A flote del Brasil .•••. 787.100 1.619.200 936.400 

Totales .•.•.•. 2.205.059 3.069.384 2.156.383 

Embarques totales. 

Enero Julio·Enero 
1945 1944 1944/45 1943/44 

Del Brasil: 

a Estados Unidos .. 597.000 1.024.000 6.869.000 5.567.000 
a. Europa ..•.•.••.. 33.000 38.000 318.000 414.000 
a. otras partes ....• 128.000 142.000 1.092.000 1.055.000 

Totales .•..... 1.118.000 1.204 . 000 8.264.000 7 . 036.000 

D Colombia: 

a Estados Unidos .. 357.461 199.600 2.471.292 2.787.307 
a Europa ..•....•.• 27.731 
a otras partes ..... 4.791 7.490 126.112 65.854 

Totales .•...•• 862.252 207.090 2.697.404 2.830.892 

QUE ES LA VIDA CARA Y POR QUE ESTA CARA LA VIDA 
Por GONZALO PARIS LOZANO 

Especial para la "Revista del Banco de la República". 

Cuando, en un tiempo dado, los precios de las cosas 
que necesita el hombre para la sustentación son ma
yores que los que rigieron en determinada época 
precedente, suele decirse que la vida está cara o se 
ha puesto cara. Así hablamos ahora, en presencia 
del movimiento ascendente que de cinco años a esta 

arte, y con violencia, · amplitud y persistencia inusi
tadas, vienen mostrando los precios de todas las co
sas. Razonando de manera un poco simplista, se He

a a pensar que precios altos y vida cara son una 
misma cosa. 

Conviene aclarar este concepto, pues los solos pre
cio altos no definen la carestía de la vida. Para que 

ella exista, es preciso que paralelamente al alza de 
los precios se presente un desequilibrio entre ellos 
y el poder adquisitivo de la gran masa. Ese des
equilibrio puede resultar de que el poder de com
pra se haya quedado donde estaba cuando los pre
cios iniciaron el movimiento ascendente, o de que 
aunque haya aumentado, no suba al mismo ritmo 
que los precios. 

Recordemos aquí que el poder adquisitivo (o 
poder de compra) de una persona es su capacidad 
efectiva para comprar cosas. El resulta de la com
binación de dos elementos esenciales: de sus in
gresos nomin~lles, es decir, de la suma en moneda 
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que percibe como fruto de su trabajo, y del poder 
adquisitivo de la unidad monetaria del país, según 
sirva ésta, en el tiempo de que se trate, para ad
quirir con ella mayor o menor cantidad de cosas. 

Frente al poder adquisitivo de una persona, y a 
su disposición, con los precios de por medio, están 
todos los bienes y servicios que ella necesita para 
llevar una existencia en armonía con la dignidad 
humana y con las circunstancias. Dentro de los lí
mites de su poder adquisitivo, cada individuo de
cide, conocidos los precios, cómo ha de distribuir 
sus ingresos, esto es, cuánto ha de comprar de cada 
artículo, según sus necesidades y dentro de las res
tricciones que le imponen los precios. A este res
pecto téngase en cuenta que las necesidades de la 
vida no son un concepto puramente fisiológico, no 
se limitan al estricto comer y el estricto vestir, 
por muy importantes que éstos sean; sino que in
cluyen además varios conceptos de comodidad, de 
agrado y aún de lujo y dicen relación a bienes in
telectuales y morales que es preciso tener en cuen
ta cuando se quiere expresar la cantidad de bienes 
materiales indispensables para asegurar el adecua
do tenor de vida de cada cual. 

De ahí resulta que las necesidades, y los medios 
para satisfacerlas, no pueden cotizarse según un 
tipo fijo y universal, sino que varían de acuerdo 
con los tiempos y los lugares y con arreglo a las 
clases o estados sociales y a la posición de cada 
quien dentro de éstos. Además, las necesidades no 
pueden ser medidas ni con el patrón de la vida as
cética, ni sobre la base de un aumento y una di
versificación indefinidos de ellas; pero hay que to
marlas en cuenta hasta el punto exigido por la con
servación de la persona y no perder de vista que 
ellas se modüican a medida que la vida personal se 
va tran formando y desenvolviendo. 

Todo esto hay que tenerlo presente cuando se 
trata de estudiar la situación en que un individuo 
o un grupo social, o el cuerpo social todo entero, 
se halla colocado por la relación entre su poder de 
compra y el nivel de los precios. 

La clave para determinar si hay vida cara no 
está en comparar precios de dos épocas dadas, ni 
siquiera en establecer parangón entre los precios 
y los ingresos nominales. Es preciso comparar los 
ingresos reales en las dos épocas de que se trate; 
y a este 1·especto, recuérdese que ingresos reales 
son los representados por la cantidad de cosas ne
cesarias y útiles que pueden comprar con los in
gresos nominales. Los ingresos reales constituyen 
la verdadera expresión del poder adquisitivo de las 
personas. Son ellos, y no los nominales, los que in
dican si hay prosperidad y alto nivel de vida, en 
cualesquiera circunstancias. 

Si un hombre satisfacía ayer, en cierta medida, 
sus necesidades de pan, vestido, habitación, medi
cinas, cultura y solaz con un ingreso nominal de 
$ 100.00 mensuales, y hoy esas mismas necesidades, 
al mismo nivel, le requieren $ 150.00, sin que sus 
ingresos monetarios hayan aumentado en forma que 
pueda gastar al presente esoR $ 150.00 como gas-

taba ayer los $ 100.00, se hallará ante una situa
ción de vida cara. Pero si su poder adquisitivo ha 
aumentado de modo que pueda disponer hoy de los 
$ 150.00 como ayer de los $ 100.00, tendrá precios 
altos respecto de ayer, pero no vida cara. 

En resumen, la vida cara consiste en un alza de 
precios que no va acompañada de un aumento co
rrelativo en el poder de compra de la gran masa, y 
significa, por lo tanto, una disminución de los in
gresos reales del empleado, del obrero, del peón 
campesino, del pequeño agricultor, del comerciante 
en pequeño; es decir, de todos aquellos que viven 
de un salario o de pequeñas entradas que pueden 
calcularse alrededor de una suma más o menos 
fija. Esto es lo que generalmente sucede en tiem
pos de auge malsano. Cuando los precios .S\lben, y 
al propio tiempo aumenta proporcionalme~te el po
der adquisitivo de la masa, de suerte que los in
gresos reales no sufren merma, hay precios altos 
respecto de los de tal o cual época anterior, pero 
no vida cara. Esto último es lo que de ordinario 
se ve en épocas de verdadera prosperidad. 

Veamos ahora en qué relación se hallan hoy los 
precios de las cosas y el poder adquisitivo de las 
personas. 

Los precios están altos y con tendencia a se
guir subiendo, por las siguientes razones princi
pales: 

1) Por la constante expansión del volumen de la 
circulación monetaria, que es consecuencia de las 
restricciones del comercio exterior, impuestas por 
el conflicto bélico mundial; 

2) Porque el costo de la producción nacional es 
alto; 

3) Porque existe una real escasez de muchos 
artículos de consumo; 

4) Porque el conjunto de las actividades y ope
raciones tendientes a pasar los productos fabriles, 
agrícolas y pecuarios de sus fuentes a las manos 
del consumidor tiene desajustes y ent01:;pec~mient,os; 

5) Porque la abundancia de dinero y la escasez 
de mercancías provocan una demanda activada y 
una distribu.ció~ especulativa de muchos artículos; 

6) Porque en el comercio de algunos productos, 
por ejemplo, en el de los víveres ofrecidos en las 
plazas de mercado, se present.11 una colusión de in
tereses políticos y mercantiles que fomentan toda 
clase de abusos. 

Ahora bien, ante esa situación de precios altos 
y en alza, tenemos, y esto lo confirma la experien
cia de cada cual, que el poder adquisitivo del grue
so de las gentes no está a la misma altura de los 
precios, ni crece proporcionalmente a éstos. Ello 
sucede porque aunque ha habido aumentos en los 
salarios nominales, la moneda ha seguido depre
ciándose; de lo cual resulta que el decreciente po
der adquisitivo de nuestro peso merma el efecto 
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que para reforzar el poder de compra podría tener 
el aumento de los ingresos nominales. Además, es 
hecho de observación constante que cada alza de 
éstos provoca un nuevo aumento de los precios. 

Tenernos, pues, vida cara; y ella se debe al des
equilibrio entre los precios y el poder adquisitivo 
de la masa; desequilibrio que no se ha corregido 
con el aumento de los salarios nominales, porque la 
progresiva depreciación de la moneda hace que los 
salarios nominales y los reales se estén moviendo 
en sentido opuesto, con lo cual el costo de la vida 
sobrepasa al salario. 

Estamos en presencia de hechos complejos, que 
se entrelazan y se mueven en forma tan rápida y 

confusa, que no es fácil percibir bien sus contor
nos al primer golpe de vista. Lo que al escudriñar 
esa complejidad se alcanza a ver claro parece con
firmar la opinión de quienes sostienen que los es
fuerzos por elevar el poder adquisitivo de las gen
tes, y ensanchar en consecuencia los consumos, se 
justifican cuando hay abundancia de cosas en d 
mercado, pero no hacen sino agravar la crisis cuan
do existe escasez; confirma además que el mejor 
camino para robustecer el poder de compra de las 
personas no es estimular el alza de los salarios no
minales, sino multiplicar las oportunidades de tra
bajo, creando ocupaciones y asegurando al propio 
tiempo una adecuada provisión de bienes de pro
ducción y de consumo. 

LOS PROBLEMAS DE LA POST .. GUERRA 

El Consejo Directivo de la Unión Panamericana 
estudió un extenso y detallado informe de su Co
mité Ejecutivo sobre Problemas de la Post-guerra y 
un informe y proyecto de Convenio coordinado para 
la consolidación de la paz, formulado por el Co
mité Jurídico Interamericano, y resolvió transmi
tirlos a los Gobiernos de las Repúblicas America
nas para su información y comentario. 

Las recomendaciones contenidas en este informe 
deberán ser consideradas oficialmente por la N ove
na Conferencia Internacional Americana o por la 
próxima reunión de Ministros de Relaciones Exte
riores. 

El informe en cuestión trata primero de las Con
ferencias Panamericanas, y después de hacer un 
detallado estudio sobre sus orígenes y propósitos 
sugiere que las Conferencias Internacionales Ame
t'icanas se sigan celebrando, con intervalos aproxi
mados de cinco años, en diferentes capitales de las 
Repúblicas Americanas; que el Consejo Directivo 
de la Unión Panamericana, después de consultar 
con todos los Gobiernos, prepare el programa y 
el reglamento de cada conferencia; y que la Unión 
Panamericana publique las conclusiones y continúe 
sirviendo como depositaria de los documentos y con
venios diplomáticos firmados en ellas. 

Con respecto a las reuniones de consulta de los 
Ministros de Relaciones Exteriores de las Repú
blicas Americanas insinúa que sean convocadas so
lamente cuando se presenten las situaciones espe
ciales previstas en los acuerdos interamericanos 
que establecieron este procedimiento; y que se con
voquen y organicen de acuerdo con el reglamento 
redactado y aprobado por el Consejo Directivo de 
la Unión Panamericana el 2 de junio de 1942. 

El informe aboga porque, en interés de una me
jor coordinación y más íntima interdependencia en
tre las conferencias especiales o técnicas y el mo
vimiento general de las conferencias, se fije la fe-

cha de aquellas reuniones después de que los Go
biernos respectivos hayan consultado con el Conse
jo Directivo de la Unión Panamericana, el que a 
su vez se encargará de la preparación de los pro
gramas y reglamentos de tales conferencias espe
ciales o técnicas, previa consulta con los Gobiernos 
de las Repúblicas Americanas. 

El informe trata luégo de los organismos per
manentes que han sido establecidos para funcionar 
en diversos países y en diferentes campos de acción 
y que constituyen, por lo tanto, el segundo elemen
to de importancia del sistema interamericano, com
plementando y haciendo efectiva la labor de las con
ferencias panamericanas. Con respecto a tales or
ganismos sugiere que, sin limitar en manera al
guna su autonomía o inmiscuirse en las funciones 
asignadas a ellos, todas las oficinas, institutos, co
misiones y comités oficiales permanentes pan
americanos rindan al Consejo Directivo de la Unión 
Panamericana, al final de cada año, informes anua
les sobre su organización y actividades durante el 
año precedente; y que, con base en estos informes, 
la Unión Panamericana prepare uno general com
prensivo de las actividades de los organismos per
manentes panamericanos, que será enviado a los 
Gobiernos miembros de dichas instituciones y re
partido entre asociaciones oficiales y particulares 
que se interesen en ellos . 

El tercer tema tratado en el informe fue el del 
mecanismo de paz para la solución pacífica de los 
conflictos interamericanos, que actualmente está in
tegrado por la serie de tratados, convenciones y 
protocolos firmados. A este respecto el informe del 
Comité Ejecutivo sobre Problemas de la Post-Gue
rra torna en cuenta todos los pasos que se han dado 
hasta ahora para coordinar estos numerosos acuer
dos y procedimientos dentro de un solo instrumen
to unüorn.1e y las conclusiones a que sobre el par
ticular llegó el Comité Jurídico Interamericano, en 
respuesta a la petición que le hizo el Consejo Direc-
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tivo. De acuerdo con dicha solicitud el Comité so
metió como proyecto un solo instrumento que con
tiene los principios incluídos en los diez convenios 
interamericanos para mantener la paz del continen
te que existen actualmente, preparó un proyecto 
de tratado alternativo en el cual se omiten ciertos 
elementos del mecanismo de paz existente por con
siderarlos innecesarios y se incluyen otros que en su 
opinión deben ser adoptados. 

Como el Comité Jurídico sugiere que el Consejo 
Directivo de la Unión Panamericana se utilice como 
instrumento para el mantenimiento de la paz y la 
solución pacífica de controversias, el Comité Eje
cutivo se limitó simplemente a adelantar la suges
tión de que en la próxima Conferencia Internacio
nal Americana se considere la conveniencia de au
torizar a dicho Consejo Directivo para que se en
tienda en conflictos internacionales y proponga a 
las partes envueltas en controversias que las solu
cionen por los medios pacíficos que estén a su al
cance. 

En vista de que la codificación del derecho in
ternacional ha sido siempre una de las primordiales 
aspiraciones interamericanas, y debido a la impor
tancia y magnitud de la empresa, el informe insi
núa que se encargue a un pequeño grupo de peri
tos técnicamente preparados la responsabilidad de 
iniciar los trabajos de codificación y de preparar 
los primeros proyectos; que se someta el resultado 
de los estudios de este grupo a la Conferencia In
ternacional de Jurisconsultos Americanos o a una 
de las Conferencias Internacionales Americanas; 
que la Unión Panamericana continúe sirviendo como 
secretaría permanente de los organismos ínter
americanos encargados de la codificación y como 
medio de enlace entre éstos y los Gobiernos de las 
Repúblicas Americanas, y que se encargue tam
bién de la labor preliminar de investigación; y que 
se invite a las Comisiones Nacionales para la Co
düicación del Derecho Internacional y a otras so
ciedades y grupos interesados para que cooperen 
en esta obra. 

En vista de la crisis que se desarrollaba en las 
relaciones internacionales, las Repúblicas Ameri
canas, en conferencias celebradas en años recien
tes, formularon una serie de principios en que se 
define su posición con respecto a los acontecimien
tos ocurridos en otras partes del mundo y a la ac
titud común que deben asumir para el caso en que 
tales sucesos puedan afectarlas, y a raíz del rom
pimiento de las hostilidades en la guerra actual to
maron otras medidas para ampliar y hacer efecti
vas esas declaraciones. Con este fin y en cumpli
miento de una recomendación de la Reunión de Mi
nistros de Relaciones Exteriores se crearon el Co
mité Consultivo de Emergencia para la Defensa Po
lítica, con sede en Montevideo, la Junta Interameri
cana de Defensa, con sede en Washington, y el Co-.,.. 

mité Interamericano de Administración Territorial, 
encargado de apoderarse y administrar las colo
nias y posesiones europeas en América. En opinión 
del Comité Ejecutivo la existencia de estos orga
nismos debiera afirmarse y por lo tanto sugiere 
en su informe que en una de las próximas Reunio
nes de Ministros de Relaciones Exteriores o en la 
N o vena Conferencia Internacional Americana los 
Gobiernos de las Repúblicas Americanas reafirmen 
como rasgos permanentes del sistema interamerica
no los principios enunciados sobre defensa política, 
territorial y militar del Continente; y que a la vez 
consideren el estado legal de las entidades que han 
sido creadas para poner en vigencia estos princi
pios, y la conveniencia de declararlas como elemen
tos permanentes de la organización interamericana. 

Con el fin de solucionar las dificultades económi
cas originadas por la presente guerra mundial las 
naciones de América actuaron prontamente, crean
do para ello el Comité Consultivo Económico Finan
ciero Interamericano. Dado el buen éxito que ha 
tenido este Comité, el informe sugiere que se or
ganice sobre una base permanente; que siga sien
do integrado por peritos en la materia nombrados 
por los Gobiernos de las Repúblicas Americanas y 
continúe laborando en el amplio campo de la coope
ración económica y financiera; que una vez pasada 
la actual emergencia se reúna periódicamente, cada 
tres o seis meses, o cuando el propio Comité lo de
termine; y que la oficina de la Unión Panamerica
na que se ocupa de actividades económicas se en
cargue de la preparación de los estudios técnicos 
que le pida el Comité, a fin de capacitar a éste 
para que prepare proyectos definidos y formule re
comendaciones a los Gobiernos sobre los temas so
metidos a su consideración. La Unión Panamerica
na tendrá a su cargo la organización de la secreta
ría del Comité y la transmisión a los Gobiernos de 
los proyectos formulados. 

Sobre la relación de la Unión Panamericana con 
otros organismos internacionales, el informe sugie
re que, pudiendo presumirse que del conflicto mun
dial surgirá una organización general para mante
ner la paz y promover relaciones cooperativas en
tre las naciones, los Gobiernos de las Repúblicas 
Americanas expresen sus puntos de vista sobre los 
principios fundamentales que deben guiar el esta
blecimiento de una organización mundial, y que al 
mismo tiempo expongan las bases de las relaciones 
que deben existir entre la organización ínter
americana y la mundial y manifiesten su buena vo
luntad para cooperar en el mantenimiento de una 
organización internacional basada en los principios 
anteriores y para establecer estrechas relaciones de 
cooperación entre los organismos interamericanos 
y los que se puedan crear bajo el sistema mundial. 

("Boletfn de la Unión Panamericana", enero de 1946). 
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