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Notas Editoriales 
La situaci6n general 

Fue de ccmpleta normalidad el mo\imiento 
e cené mico del país <:n el período a que r.oy 
nos referirnos, así (n las actividades comercia
les e industriales como en las transacciones 
bursátiles y en los negocios de propiedad raíz, y 
aun en estos últimos pudo notarse una reacción 
de mayor actividad en relación con los meses 
pasados. No obstante, al hacer la comparación 
de algunos datos estadísticos pueden aparecer 
Jas cifras Lorrespondientes al mes de junio in
feriores a las de mayo, resultado del cierre de 
los bancos, de !a bolsa y de muchéls oficinas 
en los últimos tres días de junio para efectos 
de ]a liquidación semestral. Eso puede observar
se, por ejemplo, en las compras de oro por el Ban
co de la República, en el 

te un ambiente de tranquilidad y confian
za entre todos los hombres de trabajo, en el 
cual es de esperar fundadamente que la eco
nomía nacional se fortalezca y desarrolle. 

I-Ioy se reune el Congreso nacional, al que 
concurrirán los representantes del partido de 
0¡:-osici6n, después de cuatro años de aleja
miento de las lacores legislativas. Conveniente 
en alto grado es esa cooperación de los dos 
grandes partidos históricos de Colombia en el 
estudio y solucién de los graves problemas que 
el país confronta, que el mismo desarrollo de 
ést e va haciendo cada día m3s complejos y 
urgentes, entre los cuales se destacan, por lo 
que \'ivemente afectan la economía nacional, 
los referentes a las cuestiones sociales y a las 
relaciones entre el capital y el trabajo. Des-

de nuestro alejamiento del 
canje de cheques, en el vo
lumen de las operaciones 
bursátiles, cuando en rea
lidad, sí se tiene en cuenta 
aquella circunstancia, lo 
cierto es lo contrario. 

LA REVISTA DEL BANCO DE LA REPÚBLI

CA TRIBUTA EN ESTA FECHA, CXXIX ANI

VERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, 

campo político, for!'l1ulamos 
fervientes votos por el com
pleto, feliz éxito de las 
labores de las Cámaras . SU FERVOROSO HOMENAJE DE RESPETO Y ADMI

RACiÓN A LA MEMORIA DE LOS LIBERTADORES. La situaci6n fiscal 

Los precios del café se 
sostuvieron a nivel satisfactorio, aunqut: con 
las naturales fluctuaciones ; el cambio exterior 
se mantuvo por debajo de los tipos de venta 
del Banco de 13 República ; las cotizaciones de 
los valores en la bolsa tuvieron alza en su ma-
yor parte. 

Hay un solo aspe~·to que si no inquietante 
sí debe tenerse en cuenta: el grande, quizá des
mesurado aumento que se registra en las im
portaciones de mercancías, originado, probable
mente, en los temores de guerra europea, que 
indujeron a los comerciantes a aumentar sus 
pedidos, en previsión de las dificultades que 
podrían surgir. Es ése un factor que puede 

. ejercer, temporalmente al menos, presión sobre 
la situación del comercio y sobre las cotizacio
nes del cambio. 

Pero el hecho general es que en el país exi5-

El producto de las ren
tas nacionales en el mes de junio fue de 
$ 6.214.00, en comp2ración con $ 6.541.000 en 
mayo anterior y $ 5.776.000 en junio de 1938. 
El recaudo de las rentas nacionales en el primer 
semestre del presente año montó a $ 37.608.000. 
En igual período de 1938 había sido de 
$ 32.605.000 

Las apropiaciones para los gastos públicos 
nacionales en junio se fijaron en $ 7.245.000. 

La banca y el mercado monetario 

Como ocurre siempre al t1nal de semesl re, 
los préstamos y descuentos hechos por el Ban
co de la República a las instituciones anliadas 
tuvieron un aumento en junio, de $ 15.918.000 
pasaron a $ 17.227.000. También aumentaron, 
pero ligeramente, los hechos al público directa-
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mente, de $ 2.547.000 a $ 2.582 .000. No así 
los préstamos al Gobierno, cuyo total b3jó en 
el mes, de $ 21.669.000 a $ 21. 583 .000. 

Los billetes en circulación del B3nco de la 
República, como ocurre también usualmente 
por esta época, aumentaron, pasando en el 
curso del mes de $ 54.336.000 a $ 57 .364.000. 
Los depósitos en el mismo Banco tuvieron 
en ese lapso un pequeño descenso, pues de 
$ 38.780.000 pasaron a $ 38.204.000 . 
~. medio circulante en el país, que monta

ba a $ 114.310.000 en 31 de mayo, para el 
30 de junio estaba en $ 118.395 .000 . 

Las reservas de oro y divisas libres del Ban
co emisor tuvieron ligero aumento en este úl
timo mes: de $ 40.033 .000 a $ 40.279.000. Y 
en estas cifras correspondía, respectivamente, 
a oro físico $ 35.548.000 Y $ 35.853 .000. 

El balance semestral del Banco 
de la República 

Anotamos en seguida los saldos de algunas 
d~ las principales cuentas de este Banco, to
mados del balance en 30 de junio pasado, com
parados con los correspondientes en los dos se
mestres anteriores (en miles de pesos): 

Junio Diciembre Junio 
1939 11.)38 1938 

Reservas de oro (en 
dólares) ....... . .. 23 .016 26.2~3 23.655 

Préstamos y descuentos : 

A los Bancos . . . 17.227, 18 .252 18.338 
Al público ... .. 2.582 2.879 2.269 
Al GJbierno . ... 21.583 21 .961 29 .965 

Billetes en circu laci6n 57.364 58.300 52.632 
Depósitos .......... 38.204 40.537 41.435 
t ltilidad repartible .. 733 782 782 

La cantidad de $ 733.487.50 a que' as~endió 
la utilidad repartible en el semestre . que ter
minó el 30 de junio último se distrlbuyó así: 

Para fondo de reserva, 10% .... $ 
Para fondo de estabilización, 5%, .. 
Para fondo de recompensns y ju-

bilaciones de los empleados del 
Banco, 5% . .................. . 

Para repartir un dividendo de $ 5 

73.348.76 
36 .674.37 

J6 .674.37 

por acción ......... . .......... ' 586 . 790.00 

Total. ................. $ 733.487.50 

Como puede verse, en esta ocasión sólo se 
llevó al Fondo ele Reserva el 10% de las uti
lidades, en lugar del 20% que se había lleva
do en los períodos anteriores, porque 1:;¡ Junta 
Directiva del Banco conceptuó que había lle
gado el caso previsto en el punto a) de la ba
se 2. a del artículo 1. o de la Ley 82 de 19J 1, 
que así lo dispone. En cambio, se llevó por 
primera vez el 5% de esas utilidades al Fondo 
de Estabilización creado en virtud del cont ra
to entre el Gobierno y esta instituc ión cele
brado el 31 de octubre de 1934 y aprobado 
por la Ley 7. a de 1935 . Los activos de ese fon
do pertenecen al Estado y al B.ln:o de la Repú
blica, en proporción' a sus respectivos aportes. 

Oficinqs de Compensación de Cheques 

Las cifras del movimiento de estas oficinas 
en junio pasado, en miles de pesos, son las si
guientes, comparadas con las del mes anterior 
y las de junio de 1938 : 

En el país 
En Bogotá .. . .. . 

Junio 
1939 

87 . 300 
38 . 543 

El Cambio Exterior 

Mayo 
1939 

92.311 
40 . 153 

Junio 
1938 

77.482 
36.631 . 

Ha fluctuado el can1bio exterior dentro de 
'los tipos de compra y venta de giros que tie
ne fijados d . Banco de la República, mante
niéndose durante el período reseñado general
mente un poco por encima del 175% para che~ 
ques por dólares. Ayer se cotizaban éstos al · 
175,25%. 

·Las monedas extranjeras en el mercado de 
New York vienen mostrando una notable es
tabilidad. Ayer se cotizaba la libra esterlina a 
$ 4.68%, contra $ 4 . 68~ hace un mes, y el 
franco franc:és a $ 0.026!i contra $ 0.0265. 

El oro 

Compró el Banco de la Repúblic en junio 
pasado 44 .300 onzas finas de oro. En el mes 
anterior esas compras fueron por 46. 103 onzas, 
y en junio de 1938 por 38.995. 

En el semestre que va corrido del presente 
año las compras de oro hcchns por el Banco 
ascienden a 2R4. 118 onzas, contra 240.030 en 
igual período del año precedente . 

La prima que se paga por el oro comprado 
se mantiene sin modificación, al 65.70%. 
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El café 

Al princIpIo del período reseñado se presentó 
una reacción de alza en el mercado de café 
de Nueva York, que llevó la cotización del 
Medellín a )31 18 centavos. Posteriormente ha 
venido una contrarreacción que ha bajado las 
cotizaciones a 12718 para el café t\..1edellín y a 
1 !718 para el Bogotá, contra ]2% y 12 centa 
vos, respectivamente, hace un me~ . Por otra 
parte, la perspectiva para los cafés finos, como 
el nuéstro, se mantiene favorable , pues en el 
Brasil ~n las plantaciones antiguas, las pro
ductoras de las mejores calidades que da ese 
país, las que más se han afectado con el aban
dono que han traído los precios bajos, y la 
mayor parte del café producido allá está resul
tando de clase inferior, lo que tiene que redun
dar en favor de las calidades suaves, como las 
colombianas. Además, el consumo mundial del 

grano siguc en aumento, como que el del 8ño 
que terminó el 30 de junio pasado sobrepujó 
los de todos les anteriores, llegando a 26.727.000 
sacos, o sea super ior en un 4 .9% al del pe
ríodo precedente, debido en buena parte a la 
activa propaganda que se viene hnciendo al 
café en los Estados Unidos y que va a ini
cia rse tambi{n en Europa. 

En los mercados de Colombia s~ ha regis
trado alguna baja en los precios del café. Ayer 
se cotizaba en Girardot la carga de café.phdo 
a $ 42 Y a $ 33 la de rergamino, contra $ 45 
y $ 35, respectivamente, hace un mes. 

La movilización de café a los puertos de em
barque fue en junio de 356.382 sacos, y había 
sido en mayo de 433.860 y en junio de I(H8 
de 448 .23 2. En el primer semestre del presen
te año esa movilización ascendi6 a 2.008 . 209 
sacos, contra 2.097.967 e:1 igual período de 
1938. 

El mercado de café en Nueva York 
Estadística. - Arribos a los EE. UU. y Europa. - Entregas mundiales. - Existencia VISI

ble mundial. - Ventas para entrega futura en la Bolsa de Nueva York. - Precios para 
operaciones a término. - Base Río N. CI 7. - Base Santos N.o 4. - Precios para entrega 

inmediata. - Ultimas noticias del mercado en Nueva York. 

Nueva York, julio 7 de 1939 

Durante el mes de junio el mercado de futuros es
tuvo influído principalmente por el curso del cambio 
milreis-d6lar y por las noticias sobre el tiempo en el 
Brasil La baja del milreis durante el mes fue equiva
Ient.e a un cuarto de centavo en libra en Jos precios 
del café. La tendencia general del mercado a término 
fue hacia la baja del precio, y al fin del me') el con
trato cD- había perdido de 20 a 32 puntos y el cA-

. de 14 .a 25, en comparación con Jos precios que regían 
al principiar ese mes. El mercado estuvo pesado, ex
cepto al final del mes en que hubo un fuerte movi
miento, como resultado de las liquidaciones de jul.io. 
El mer~ado de café disponible también se mostr6 re
sado y más ~ébil, tanto para las clases del Brasil como 
para lús suaves. 

Las estadísticas d e las entregas de café en el año 
que termin6 el 30 de junio establecieron un nuevo re
cord de altura . En este país las entregas de café bra
sileño en el año que acaba de terminar llegaron a 

. 9.040.513 sacos-la mayor cantidad de café del Brasil 
que jamás se había distribuído en un año en los Esta
dos Unidos-Los embarqu<,s de café del Brasil subieron 
a 16.840.000 sacos, que es la camidad anual más gran
de exportada del Brasil, con excepci6n del año 1930·31 , 
en que los embarques se vieron aumentados por el true
que de café por trigo hecho con los Estados Unidos. 

Durame la primera semana de junio el mercado de 
futuros estuvo pesado, con pelsistente tendencia de baja, 
hasta el viernes 9, cuando las noticias de heladas en el 
Brasil detuvieron el descenso, subieron Jos precios y las 
operaciones del día fueron las más considerables en más 
de tres meses. La reacci6n del mercado obedeci6 a fac
tores psicol6gicos, pues no hubo daño efectivo por la 
helada. Los negociantes recordaron a 1918, cuando en 
una noche, al final de junio, la cosecha se vi6 seria
mente afectada por la helada . La debilidad de los pre
cios dLlranr~ la sem~ma se atribuy6 a la baja de la rata 

de cambio del milreis por el dólar Las ofertas de costo 
y flete del Brasil estuvieron sostenidas, cotizándose 
el Santos número 4 de 6,3 5 a 6,80. Los suaves estu
vieron ligeramente más débiles, y el tv1anizales se coti
zaba de 12 ~ a J 2 Ji. La demanda en el mercado de 
disponibles fue pequeña y el mercado estuvo quieto. 

El mercado de futuros vol vi6 a aquietarse en la se
gunda semana del mes que se reseña . Los precios se 
movieron hacia abajo, y en el punto de mayor baja 
el cOntrato cD_ estuvo de 5,94 centavos para entrega 
en el mes, a 6,10 para entrega en mayo de 1940. Una 
reaccl6n de 8 a 10 puntos desde el punto más bajo de 
la semana compens6 parte de lo perdido, y para el 
final de ésta el contrato Santos s610 moscr6 bf.jas ne
tas de 3 a 7 puntos. El mercado estuvo dominado por 
las fluctuaciones del va lor del milreis en d6lares. Lle
garon nuevélS noticias de heladas en Ribeiro Preto, pero 
se inform6 que los daños habían sido leves. Las ofertas 
de costo y flete del Brasil estuvieron como 10 puntos 
más bajas, en promedIO, y el Santos número 4 se ca. 
tizó de 6,15 a 6,60 centavos, y hacia el fin de la se
mana se registr6 un movimiento en el negocio un tanto 
superior al de rutina. Los suaves, sin embargo, estuvie
ron pesados y flojos, cotizándose el Ma ·.~jzales a 12~. 
Circulaban rumores .-le que la Federaci6n colombiana 
estaba sosteniendo los precios. El negocio en disponibles 
estuvo quieto. 

En la última semana de junio. el volumen de opera
ciones en el contrato cO- subió a 122.750 sacos, casi 
doble del dc la semana precedente. Pero la mayor parte 
de esa actividad se debi6 a transferencias y liquidacio
nes de contratos para julio, pues los tostadores hacían 
muy pocas compras nuevas. E l miércoles, prime.r día 
para dar av iso de liquidaci6n de contratos, Jos para 
entrega en juli~ bajaron a 5,70 centavos, ccn la notifi
caci6n de treinta avisos, y a 5,65 el viernes, al hacerse 
nuevas notificaciones. Este fue el precio más bajo regis
trado durante la estaci6n para entregas en cualquier 
mes y estuvo s610 8 punto,> por encima del punto más 
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bajo registrado para entrega en mayo de 1938, lo que 
ocurrió el 20 de mayo de ese año 

El contrato eD. bajó en la semana de 24 a 11 pun
tos. La inquietud política de Europa y una nueva 
baja del milreis fueron les factores adicionales que 
contribuyeron a l debilitamiento del mercado de fu
turos. P e ro esa baja de los futuros aquí y el tono más 
débil d ;!l milreis no pareció rertejarse en las oferto s de 
costo y flete: el Santos número 4 se cotizó de 6,10 a 
6 ,45 centavos . es decir no muy por debajo de la se
mana anterior. L-:>s cafés sua ves estuvieron ligeramente 
más altos. diciénd-:>,e que se podía obtener café Mani
zales a 1272 centavos, después de qU;! se había estado 
pidiendo por él 12 3/8 dUlante casi toda la semana . 
Las operaciones en el mercado de disponibles mantuvie
ron un carácter rutinario. 

Durante el mes, el D .:partamento Nacional d e Ca fé 
del Brasil publicó su prim er cómputo de la cosecha de 
1939/40, que emp;!zará a moverse al mercado en mar
zo próximo. El cómputo es de 21.861.000 sacos . Se 
calcula que qu <;dan 700.000 sacos d e la cosecha de 1938 
39, los que saldrán con la de 1939-40, hacie'1do un 
gran total de 22.561.000 sacos. Con la cuota de sacrifi
cio del 15% para los cafés eprefercnciales. y 30% para 
los ordinQrio'3. es probable que pueda deducirse un 25% . 
o sea 5 640000. de mod:) que qu~darán aproximada
m ente 17.000.000 de saco) para ser exportados, lo que 
es un total muy manejable, al eguir las exportacio
nes en los niveles actuales. En realid3d, hay la posibi
lidad de que el Brasil pueda disponer también de parte 
del excelente e libre. , de propiedad privada que quedó 
en L° de julio, que se calcula de 5 a 6 millones de 
sacos. 

ESTADISTICA 

(En sacos de 60 kilos) 

Arribos a los Estados Unidos y a Europa 

A ESTADOS UNIDOS 
Del Brasil De otros Total 

Junio 1939 .... 838.444 416 . 895 l. 254 . 535 
1938 .•.. 651.264 443.761 1.095.025 

Julio-Junio 1938-39 .... 9.014.362 4 . 863.895 lJ .878.257 
1931-38 .... 7.529.711 4.8J6.024 12.365 . 735 
19l6-J7 ...• 7 . 377.340 5.089.736 12.467.076 

A EUROPA (1) 
Del Brasil De otroll Total 

JW\io 1939 .... 751 .000 415 .000 1.166.000 
19J8 .... 675.000 394.000 1.069.000 

Julio-Junio 1938-J9 .... 6.%3.000 5.280.000 12.24J.OOO 
1937-J8 ••.. 5. 757.000 5.200.000 10.957.000 
193b-'7 .... 5.444.000 5.676.000 1\ .120.000 

Entregas mundiales 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Junio 

Julio-Junio 

Junio 

Julio-Junio 

19J9 ..... 
19J8 .•.. 

19J8-J9 .... 
1937-38 .... 
193b-J7 .. .. 

1939 .... 
IC;38 ..•. 

1938-39 ... . 
19J7-J8 .... . 
193ó-37 ... . 

Junio 1939 .... 
'938.~ .. 

Julio- Junio 19J8-39_ .. 
1937-38 _ .. 
1936-J7 .. _ 

Del Brasil De otros Total 
814.460 442.910 1.257.370 
727.78S J83 .970 1.111.755 

4.040.513 4.776.594 13.817.107 
7.453.978 5.110.736 12 . 564.714 
7.386.481 4.962.800 12 .3 49.281 

EN EUROPA (1) 
Del Brasil De otro., Total 

1.054.000 
1.017.000 

1 I .598.000 
11. 517 . 000 
1 1. 326.000 

669.000 385.000 
565.000 452.000 

, 6.610.000 4.968.000 
5. 815.000 5. 702 . 000 
5.532.000 5.794.000 

En Puertos 
del Sur (2) 

127.000 
102.000 

1.312.000 
1. 390 . 000 
1.211.000 

T ota! mundial 
2.438.370 
2.230.755 

26 .727.000 
25 . 471.714 
24 .886.281 

(1) Inclusive arribos a puertos no estadísticos y deducciones 
por transbordos. 

(2) El Cabo. Río de 18 Plata. Costa OccIdental de Sur Amé
rica. consumo en el Brasil. 

Existencia visible mundial 
Sra &tad", Ural~, Julio l.- Junio 1.- Julio t.-

19J9 19J9 1938 
Stock Brasil ....... 453.172 429.188 479.323 

Otros ..••.. 404.120 430.939 316.819 
A flote del Brasll. .. 549.000 589.300 621.300 . Java y Este. 2.000 2.000 1.000 ---- ---- -----

Total ........ 1.408.292 1.451.427 1.418.442 

Sil Hur~pa Julio 1.- Junio t.- Julio l.-
1939 1939 1938 

Stock Brasil ....... 1.359.000 1.277.000 1.026.000 
Otros ... . ... 1.538.000 1.508.000 1.226.000 

A note del BrasiL . . 657.000 716.000 724.000 

- Java y Este. 49.000 34.000 38.000 

Total.. .... . . 3 .603.000 3.535.000 3 . 014 .000 
----

En puertos de\ Brasil 2.949.000 3.263 .000 2 . 783.000 
Existencia v i s i b I e 

mundial (l) . ...... 7.960.292 8.249.427 7 . 215 . 442 

EMBARQUES TOrALES 
Junio Julio-Junio 

1939 1938 1938-39 19J7-J8 

Brasil .. ......... 1.563.000 1.622.000 16.840 .000 15.093.000 
Colombia .. ...• .. 3Ql.062 424.099 4.094.388 4.135.957 

Ventas para entrega futura en la Bol·sa de Nueva Yorle 
J un io Enero-J un io 

1939 1938 1939 1938 

Contrato cA_ 7 antiguo .. 
• 7 nuevo •.. 

16.250 110.500 152 . 250 439.500 
2 . 250 7.750 

cD_ •....... . 346.750 290 . 500 i . 708.000 1.861.750 

Total . . . ......... 365.250 401.000 1.868 .000 2 .301.250 

Precios publicados para operaciones a térmirw 
Base, Santos número 4 

Junio 1 Junio 30 MtÍs alto Más bajo 
Julio .•.•.•...... u 6.02 5. 70 6. 10 5 .65 
Septiembre .... .... 6.10 5.86-87 6 . 14 5. 81 
Diciembre .• ~ ...... 6.16 5.93 6.20 5. 89 
Marzo . .. .. .... _ .. 6.20 6.00 6.26 5 .9J 
Mayo .. ........... 6.24 6.03 6.31 5.97 

Base, Río número 7 antiguo 
Junio 1 Junio 30 Más alto Má bajo 

Julio .•...••....... 4.31 4.lIÓ 4.40 4.06 
Septiembre ........ 4.24 4.10 4.25 4.10 
DIciembre ........ 4.27 4.12 4.27 4.10 
Marzo ....•..... " 4.27 4 .1 2 4 . 27 4 .1 2 

Base. Río número 7 nuevo 
Junio 1 Junio JO Mú alto Más bajo 

Ju!io . ....... .. .. . . 4 . 40 4.27 4 . 46 4.27 
Septiembre .... . ... 4 . 44 4 . 27 4.44 4 . 27 
Diciembre .• •.•.... 4.47 4.27 4 . • 7 4.27 
Marzo .....•....•• 4.50 4.27 4.50 4.27 
Mayo . ..•...•.. _. 4.52 4.29 •. 52 4 . 29 

Precios publicados para entrega inmediata 
(Esto. precios s:>n 

Santos n6mero •.. 
Río número 1 .. . . 
Medellln ......... . 
Mal'lizales •...... .. 
Armenia ....•...... 

para lotes de 100 sacos o m6s. ex-muelle en 
Nueva York) 

Junio 1. - Junio 30 Más alto Más bajo 
~K ~K ~~ ~K 
S-K 5-~ 
13-Y2-13-~ 13-?{ 
12-7/8-13 12-5/8 
13-~ 12-~ 

13-~ 

tJ 
13-~ 

13-1/8 
12-5/8 
12-5/8 

Nueva York, julio f4 de 1939 
Nos referimos n nue tra carta de café, de 7 del pre

sente. En la quincena pasada el mercado estuvo muy 
quieto. Anoche al cierre de la bolsa , los precios para 
entregas futuras quedaron aproximadamente a los mis
mos niveles de fines de junio. En el mercado de dispo
nibles los suaves estuvieron más flojo::> . Hoy el mercado 
se presenta muy p 2" a:b y el movimiento de los pre
cios es limitado . 

(J) Excluyendo existendas en el dntttior* y tretetlidas- . 
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El impuesto sobre giros cafeteros 

DECRETO NUMERO 1395 DE 1939 

(JULIO 6) 

por el cual se dicta una disposición relacionada con el 
cobro del impuesto sobre gi ros cafeteros 

El Presidente de la República de Colombia , 

en uso de sus facultades legales , 

DE CRETA: 

Artículo único.- EI imruesto establecido por 
la Ley 2 ¡ oe 1935, sobre la vent8 de giros 
provenientes de la exportación de café o sobre 
el producto de las exportaciones , se cobrará so
bre las ventas de giros hasta el 3\ de julio de 
1939, inclusive, y también sobre las ventas que 
se hagan, aun con posterioridad a esa fe~ha , 

de giros provenientes de exportaciones de café 
verificadas hasta el 31 de julio de 1939, inclu
sive. 

El Banco de la República podrá exigir a los 
interesados, para no hacer el cobro del impues
to sobre la venta de giros con posterioridad 
? l 31 de julio, una comprobación :icerca de la 
fecha en que se lle ó a cabo la exportación de 
café. 

Queda en estos términos aclarado el de-:reto 
2095 de 1938. 

Comuníquese y publíquese . 

Dado en Bogotá, a 6 de julio de 1939. 

EDUARDO SANTOS 

El Ministro de H acienda y Crédito Público, 

CARLOS LLERAS RESTREPO 

La . 
marina mercante nacional 

En el Congreso Cafetero que se celebró en 
Bogotá en octubre último, al suscitarse el te
ma , tánto tiem ~o tratado, de la necesidad de 
crea r la marina mercante nacional , el señor 
Ministro de la Economía, con suma compla
cencia de los congresistas , declaró que el go
bierno tenía a su estudio un plan viable rara 
realizar esa antigua y siempre urgente aspi
ración. 

Por eso, no sólo el gremio cafetero, sino to
dos los interesados en el comercio exterior de 
Colombia y cuantos se preocupan por el des
arrollo del país, desean vivamente el estudio 
de este punto por p;:¡rtc del congreso nacional. 

Que no es de poca monta la cuestión, pues 
nuestro comercio exterior es ya importante y 
va en constante desarrollo . Las importaciones 
de Colombia en 1937 ascendieron a 368.233 
toneladas y para 1938 llegaron a 408 .787, Y las 
exportaciones en esos dos años fueron 2.976. 104 
Y 1.140.393 toneladas, respectivamente. Toman
do sólo el café, los bananos, los cueros de res 

y el tabaco, el volumen de lo exportado en esos 
años sumó 407 .097 Y 460 .866 toneladas . De 
modo que en 1938 el volumen de esos cuatro 
productos sumado al de las importaciones repre
sentó 869 .653 toneladas, que computadas a un 
flete medio de s610 quince dólares son 13 .045 .295 
d61ares, o $ 22.829 .266 de nuestr~ moneda 
que pagamos en ese año por fletes marítimos 
y que bien pudieran quedar, por lo menos en 
parte , en Colomhia, si supiéramos aprovechar 
para nosotros los magníficos puertos que hoy 
existen en nuestro extensísimo litoral en ambos 
océanos . 

Hemos dejado fuera del cómputo el petróleo 
exportado, que hoy asciende a 1872 millones 
de barriles y que .será el doble el año entran
te, lo mismo que los demás artículos de expor
tación , como el dividive, la tagu Q, el platino, 
el oro, y lo que se paga por pasajes, que no 
es poco. 

MARIANO OSPINA VASQUEZ 
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Inflación y Deflación 
Por Sir CHARLES MORGAN WEBB 

El sistema monetario internacional. - La abundancia en la producci6n. - El alto nivel 
de vida de los pueblos .. El fondo de estabilizaci6n del cambio. - La elevaci6n general 
de los precios por mayor. - La revolución monetaria de Ottawa .• El aumento de la 

circulaci6n monetaria mundial. 

Al derrumbarse, después de terminada la 
guerra mundial, el patrón oro como sistema 
monetario internacional, la Gran Bretaña quedó 
en una situación desesperada . Tenía que pro
veer los fondos necesarios para la importación 
de artículos alimenticios para tres cuartas par
tes de sus pobladores. y de primeras materias 
para la mitad de sus industrias. Para la vida 
de Gran Bretaña importa tanto una moneda 
internacional eficiente como su flota de guerra 
o su marina mercante. 

El estímulo notable que tuvo la capacidad 
productiva mundial después de la guerra, re 
quería un aumento correspondiente en la efi
ciencia de la moneda para lograr la distribu
ción de la creciente riqueza producida. 

Sólo que el patrón oro, en lugar de ele
varse hasta las oportunidades más amplias que 
se le ofrecían, huyó a buscar refugio en las 
caj as fuertes de los bancos centrales. 

Ideado como un sistema monetario a base 
de escasez y manejado en tal forma, el patrón 
oro no pudo desempeñar la doble tarea de lle
nar las necesidades financieras de una abun
dancia sin precedente en la producción y , a la 
vez, las demandas, también sin precedente, de 
un nivel de vida más alto por parte de todos 
los pueblos . 

En 1921 el oro se escondía a razón de casi 
un millón de dólares por día . Durante los diez 
años siguientes tal velocidad fue acentuándose 
y así la suma de oro «csterilizado» como mo
neda internacional, creció tanto, que para 1931 
ya iba desapareciendo de los mercados interna
cionales n razón de cuatro millones de dólares 
diarios . 

Obligada por el instinto de conservación, a 
mantener la eficacia de la moneda internacio
nal, la Gran Bretaña sacrificó la totalidad de 
sus reservas de oro en aras de un vano in
tento por salvar el patrón internacional de oro . 
El 21 de septiembre de 1931 el Banco de In
glaterra dispuso de su última onza de oro. La 
Gran Bretaña no abandonó el patrón oro : fue 
el patrón oro el que abandonó a la Gran Bre
taña. Y la dejó con el problema de alimentar 

a tres cuartas partes de su población, y de 
proveer de primeras materias 3 la mitnd de 
sus industrias con mercancías importadas. 

En esta apurada situación la Gran Bretaña 
buscó la forma de contrarrestar la rápida desa
parición del oro con una inyección equivalente 
de papel, moneda internacional, para mantener 
así el volumen total de la moneda internacional 
en un nivel constante. El procedimiento a que 
se recurrió fue aumentar la deuda nacional por 
la creación y emisión de obligaciones de! Te
soro. Estas obligaciones de nueva creació:l fue
ron vendidas a los bancos comerciales por libras 
esterlinas papel y en estas 1 ibras papel se com
pró moneda internacional, es decir, dólares, 
francos y libranzas en libras esterlinas . Inicial
mente todo esto se realizó callada y discreta
mentc, pero cuando esta inyección de papel 
moneda internacional llegó a 750 millones de 
dólares, se informó de su existencia al mundo, 
dándole el nombre de Fondo de Estabiliz.ación 
de Cambio. 

Esta forma revolucionaria en extremo de 
crear una nueva moneda intern élcional a base 
de papel. en lugar de la antigua de oro que 
desaparecía, tuvo oficial consagración poco des
pués en la declaración monetaria más revolu
cionaria que se haya hecho jamás-el informe 
monetario de Ottawa, de agosto de 1932. Dicho 
informe contenía ocho «revoluciones » perfecta
mente precisas, en el concepto de que enten
demos por «revolución» un alejamiento funda
mental de la ortodoxia monettlria tradicional. 

Hélas aquí: 
l .-Se establecía una nueva moneda inter

nacional que funciona ría completamente inde
pendiente del oro. 

1I . ·-El objetivo primordial de la nueva mo
neda internacional era elevar el nivel general 
de precios por mayor, no sólo en la Gran Bre
taña, ni en el Imperio Británico, sino en el 
mundo entero. 

111 . -Ln libra esterlina temporalmente de
jaría de ser medida de valor o de precios para 
convertirse en palanca mediante la cual se ele
v3rÍan los precios por mayor del mundo. 
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IV.-EI instrumento efectivo para lograr el 
alza de los precios de mayoreo sería (¡( una abun
danda de moneda (internacional) a corto plazo». 
La gran Bretaña, de este modo repudiaba la 
idea de escasez de dinero que hasta entonces 
había dominado a la humanidad, desde los albo
res de la civilización. 

V.-El manejo de los tipos de interés se re 
tiraba a los bancos y se encargdba al Estado, 
con el fin de mantenerlos tan bajos como las 
condiciones financieras lo permitieran y elimi
nar la política de los tipos bancarios de las 
formas de la administración monetaria. 

VI.-La Gran Bretaña, la gran importadora 
de artículos alimenticios, iba a crear y a manc
nejar una nueva moneda internacional ideada 
con el deliberado propósito de elevar los pre
cios de tales artículos y de las primera\) mate
rias, en su propio perjuicio. La nueva moneda 
internacional se manejaría en una amplia forma 
también internacional, con la aspimción de res
taurar la prosperidad en el mundo entero. 

VII.--Se procuralaría la estabilización de los 
cambios internacionales, no mediante un precio 
fijo de oro, sino mediante las políticas comunes 
de precios de las naciones que se sirvieran d_ 
la nueva moneda internacional , políticas que se 
addptarían entre sí por el manejo del Fondo 
de Estabilización de Cambio. 

VI l.-El objetivo final de la nueva moneda 
internacional era evitar tanto la inflación como 
la deflación, y suprimir el ciclo de negocios 
como resultado de la estabilización del poder 
de compra de la moneda, no de oro, sino como 
un patrón ba~ado en el índice de precios o con 
un patrón mercancías . 

Estas ocho medidas se rusieron en ejecu
ción inmediatamente mediante la adición de 
mil millones de dólares al Fondo Británico de 
Estabilización, cuyo monto total vino a ser de 
1.750 millones de dólares. Aunque el nombre 
no cambió el fondo , en realidad vino a ser 
un fondo destinado a elevar los precios mun
diales por mayor. E hizo funcionar la ley de 
la oferta y la dem&nda de conformidad con la 
popular exposición que de tal ley se conoce. 

Si hay más dinero que mercancías, los pre
cios suben. Si hay más mercancías que dinero, 
los precios bajan. 

Gracias al funcionamiento del Fondo Britá-
. nico de Estabilización del Cambio se contaba 
con más dinero que mercancías en los merca
dos internacionales. Con una circulación media 
de cuatro veces por año, este Fondo de Esla-

bilización vino a representar un aumento en 
la circulación internacional de siete mil millo
nes de dólares-cuatro veces 1 750 millones--y 
compensó con creces la desaparición del oro. 

Veintiuna naciones, 8 las cuales el fracaso 
del patrón oro como instrumento de cambio 
internacional había empujado a la desespera
ción, al incumplimiento de sus compromisos y 
a la bancarrota, aclamaron el nuevo papel mo
neda internacional como medio de liberación y 
salvación. En sus muelles y en sus bodegas no 
cabían ya las mercancías que no habían podido 
venderse y que no encontraban mercado--trigo, 
algodón, azúcar, goma elástica, café, estaño, 
cobre y much8s otras-por las que no podía 
obtenerse ni siquiera el costo de producción. 

Los comerciantes y productores de estas 2! 
naciones no querían oro. Querían intercambio 
comercial. 0uerían poder de compra. Deseaban 
c.onvertir sus productos invendibles en dinero 
disponible. De modo espontáneo constituyeron 
el grupo de la esterlina y se sirvieron en su 
comercio internacional de la nueva moneda 
papel, no del oro. La libra esterlina sobre su 
nueva base, principió la labor de aligerar el 
excesi vo peso de sus existencias acumuladas de 
primeras materias y a transportarlas a donde 
había urgente necesidad de ellas En el acto, 
con precisión casi militar , su comercio y su 
industria tomaron el rumbo de la prosperidad . 
Principió un movimiento de elevación en los 
precios por mayor, artificialmente estimulado, 
movimiento 411e ha continuado sin interrupción 
por cuatro años y medio . 

Los Estados Unidos al principio no partici
paron en este avance hacia la prosperidad. Se 
adhirieron al patrón oro y se hundieron en el 
desastre financiero e industrial más grande que 
registra su historia . Once meses después de la 
revolución monetaria en Ottawa, el Presidente 
Roosevelt, en su famosa comunicación a la 
Conferencia mundial sobre economía, del 3 de 
julio de 1933, dio a conocer et' de:-contento de 
los Estados Unidos con el pat.rón oro en aquella 
memorable declaración. 

«Los Estados Unidos procuran encontrar un 
dólar que dentro de treinta años tenga el mismo 
poder de compra y el mismo poder de pago 
de obligaciones vencidas, tal como el dólar que 
esperamos crear próximamente:.. 

En otras palabras, lo que los Estados Uni
dos buscaban era un dólar-mercancías . La esta
bilidad del poder de compra por un lapso largo 
sólo puede lograrse tomando como objetivo 
central de la administración monetaria un punto 
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fijo en un Índice de mercancías, de ninguna 
manera un precio fijo de oro . 

Durante cuatro años (septiembre de 1932 a 
septiembre de 1936) la moneda internacional, 
basada financieramente en el fondo británico 
de Estabilización, continuó determinando U ·'.R 

alza constante en los rrecios mundiales por ma
yor , no obstnnte los efectos contrario ) hacia 13 
deflación del «block» de oro; de los aranceles 
altos, de las «cuotas», de las restricciones en 
los cambios, etc. El nivel munoial de precios 
por mayor logró elevarse en dicho lapso en 
cerca del 25 por ciento, y los países produc
tores de primeras materias se colocaron firme
mente en b senda de la prosperidad, porque 
pudieron disponer tanto de sus existencias 
sobrantes . cuanto de su producción, a precios 
más remunerativos. 

El 26 de septiembre le 1936 el convenio 
monetario entre los Estados u nidos , Francia y 
la Gran Bretaña, que después abarcó a Ho
Junda, Bélgica y Suiza. trajo un nuevo espíritu 
de cooperaci6n a la administrnción de la mo
neda internacional. Y tuvo un inesperado re
sultado. Los cinco países restantes copiaron la 
idea revolucionari.'=i británica de los fondos de 
cambios como complemento de su~ proceji
mientas normales encaminados a ofrecer base 
nnanciera a su comercio internacional. El fondo 
de cambios de los Estados Unidos, con valor 
de dos mil millones de dólares, hasta entonce 
inactivo. entró inmediatamente en nctividad . 
F ranci8 cre6 un nuevo fondo de esta natura
lezn con un valor total de quinientos millones. 

y también Holanda, Bélgica y Suiza crearon a 
su vez los suyos, con sumas de menor impor
tancia . 

El resultado de todas estas medidas, ora 
buscado deliberadamente, ora no, fue una 
revolución mo~etaria casi igual a la de Ottawa 
de 1932. El origiDal fondo británico de 1750 
millones se amplió para convertirse en un fondo 
cooperativo de seis países con un valor total 
de 4 500 millones de dólares. La fuerza expan
siva en pro del alz3 de precio ; del fondo de 
caml:1ios británico se multiplicó por dos veces y 
media . La política monetaria de Ottélwa aumen
tó la circulación monetaria internacional en siete 
mil millones de dólares. El con,"enio monetario 
de las seis naciones contribuyó con una circula
ción potencial de 18 mil millones de dólares a 
da r l.=,ase financiera nI comere io internacional. 

En esto radica el secreto real del rápidl1 au
mento de los precios por mayor que viene cau
sando dificultades a las autoridades fin:~ncieras 
y monetarias de algunos países . Está fuera de 
duda la existencia de muchas fuerzas internas 
que determinan el alza de los precios de me
nudeo- presupuestos desnivelados, gastos para 
socorrer a los desocupados, elevación de sala 
rios. - Pero en el fondo del fenómeno se halla 
la rápida a1:::a de los precios p r mayor de to
dos los artículos principales y oe las primer a 
materias, causada por la gran expansi6n de las 
moneda internaciona 1. 

NOTA: El interesante artículo anterior apareci6 vertido 
al español en la «Revista de la Cámara Argentina de 
Comercio», que se publica en la ciudad de Buenos Aires. 

El precio de la sal para la ganadería 
EspeCial para la REVISTA DEL BANCO OB LA REPUBLICA. 

La sal retribuye con exceso.-Mezc1as de sal con minerales .-Sal para los Llanos. 

Todo comentarista, versado o n6 versado en 
cuestiones ganaderas, al hablar de esta deh
ciente industria colombiana, de la anemia en 
que está; de sus deficiencias, de sus descala 
bros, de sus enemigos naturales, necesariamente 
tiene que tocar con la s11 . 

A este respecto se han dicho las cosas más 
extravagantes, como aquella de un pesimista 
que ponía a la ganadería del país en trance 
de ruina y le ec.haba toda la culpe. de esa pe
ripecia al alto costo a que el Gobierno vende 
sus sales. 

Pero es necesario y conveniente que el país 

sepa que el Gobierno ha desarrollado una am
plia labor en el sentido no sólo de vender sal 
barata a los ganaderos . sino de llevarla al al
cance de su mano. 

El precio de $ 3.50 por cada saco de sal 
marina . de 5 arrobas con empaque, fij ado 
por el ESLado, no puede estimarse como gra
voso. Lo que ocurre es que no está generali
zada la costumbre de dar sal a las reses. 

Los cálculos de los vet~rinnrios, sobre el 
consumo de sal de un vacuno, indican que es 
el de doce y medio kilogramos en sus cua
tro años de desarrollo. En gracia de discu-
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sión él.umentando el cálculo de los técnico 
dupliquemos la cifra, y aceptemos que un no
villo al ir al matadero ha consumido en su 
"ida dos arrobas de sal. El costo de ellas e 
el de $ 1-40. 

Y ahora cabe anotar las siguientes oh er
vaciones: 

Un peso con cuarenta centavos en cuatro 
años, o sea, un .gasto anu91 de $ 0-35 que 
tiene el ganadero por sal, en cada res, no pue
de repu tarse como ruinoso o gravoso p.-l ra un 
industrial 

No sería posible sostener una industria que 
no resistiera tan exiguo gasto. 

ún más: los $ 0-35 que consume la res 
por año. los rescata su dueño veinte veces más 
en carne y en calidad. 

Sobre esto nos decía , haciendo una frase 
gráfica, un inteligentísimo ganadero dd Tolima. 
.;( Yo si le digo con franqueza una cosa. La sal 
retribuye con usura ·~ . 

n ganadero, propietario de cinco mil cabezas, 
tiene un gasto por sal de $ 1.800 a¡,uales , apro
xim damente. Rebajar ese costo a la mitad , no 
,Jej le ser una buena operación. 

Decíamos que el Gobierno no sólo hR im
plantado precios razonables en bs sales de mar, 
' ino que se las procura a los ga,.-.acleros Para 

110 ha establecido agencias oficiales, en donde 
vende C0n un criterio colombianistu , a un 
un!co precio l: standard» de $ 3-50 el s· co, en 
Barranquilla, Bu~aramanga , Buaa, Buenaven
tura, edi, Céirtago, Cartagena, Cúcuta, El 
Banco, Gétmarra, Ipia les , La Gloria , La Unién, 
Magangué, Nfontería , Manizales, Ocaña Pal
mira, Pamplon8, Pasto, Popt:lyán, Puerto Be
rrío, Quibdó, Riohacha , Santa Marta, Santan
der, (Cauca) , San Vicente de Chucurí, Sincelejo 
TulLió, Túquerres, Tumaco y Valledupar. 

Pero es más: en virtud de la autorización 
confe rida por la Ley 264 de 1938, el Gobierno 
y el Banco de la República han 9cordado re
haja r el precio de la sal en un 50%, rehaja que 
e hará por terceras p;.lrtes en el cur o de tres 

años, () partir d_1 presente. 
No s8tisfecho con ésto, el Estado adelanta 

la imp18ntación de eficaces medidas para dar a 
lo ganEderos sal barsta y é1decuada 

e instalnrún fábricas pro.:luctoras de mez
clas de clofL.lro de sodio con sustancias orgAni
cs y minerales que dén un producto óptimo 
<:n todo sent ido. Con el B · neo de la Repú· 

blica se celebrarán negociaciones tendientes a 
obtener precios especiale para las materias 
primas que se empleen en tale mezclas, no 
sólo para venderlas a precio de costo, sino para 
compensar los ' gastos de transportes en forma 
tal que con las sales terrestres de Cundina
marca se pueda hacer la misma política co
lomhianista, de fljar un precio igual al gana
dero del Tolima o del Huila, o de Antioquia, 
o de Santander, o de cL:alquier otro Departa
mento, al que se Aje para el le Cundinamarca. 
Para ello cuentR con lo instI umentos lega le 
que leyes y decretos vigentes le dan, y con h 
cooperación decidida de los directores del Banco 
ele la República. 

Queda tan solo por comenta r la provisión 
de sal para los Llanos, problemrl que tiene 
como factor arduo difícil 12s distsncias real
mente increíbles que existen entre el tOre de 
las banderas colombianas de las fronter . y la 
pue! ta de los socavones de las salinas. 

A pesar de ello, se ha logrado luchar con 
la naturaleza y resolver tan grave situnción 
geográficR . 

En Puerto Alfonso López, en el río Meta n -
vegable, se ha establecido una inlTIt:nsa boJega 
en donde se ex~ ende sal a l precio de $ O-55 
1-:1 arroba, como quien dice , un precio el más 
bajo de los que rigen en el país. La vía fluvial 
e encargúrá de facilit [l r la dist ribudón de esa 

sa1 en hatos y pueblos . Contratos con em¡ re
sas de navegación e_tablecidas en ,¡quel río, lie
varán el precioso artículo a Cabuyaro. Ol ccué, 
San Pedro de Arimena, Cravo Norte y si las 
condiciones técnicas lo permiten, a Maní sobre 
el río Cusiana y a T rinidnd, sobre el río Pauto. 

En Casanare se están finalizando los prepa
rativos para expender sal a precios razon8bles 
en Coroza 1 , Tame, iv1oreno y Arauquita , a hase 
de las fuentes saladas que se explotan en el 
Municipio de La Sa lina . 

Lo expuesto es acaso suficiente para colocar 
en un terreno de estricca realidad este debqtido 
asunto del suministro de sal a las reses, en el 
cual tanto el Gobierno c')mo el Banco de 
la Repúhlica h<l n venido desarrollando unH 
política que tiene como findlidad el benencio 
cada vez más efectivo, por este aspecto , eJe la 
inJustria de 18 ganadería en el país. 

ANTONIO BARRERA PARRA 
Jefe de la Secci6n de Salinas del Ministerio 

de la Economía Nacional. 
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La situación industrial en Santander 
La topografía santandereana.-La renta de h idrocarburos.-Los cultivos de café, ta

baco y algod6n.-La ganadería .-El fique, la caña, la vid y el olivo. 

Todas las actividades oficiales tendientes al 
fomento de la agricultura y de la ganadería 
formaban parte de una sección de la Secreta 
ría de Obras Públicas . La Ordenanza 40 del 30 
de junio de 1938 creó la Secretaría de Agri
cultura e Industrias a partir del primero de 
agosto del mismo año pero por circunstancias 
diver~as , especialmente de orden presupuestal 
esta entidad no principió a funcionar sino 
el 5 de octubre de 1938. Es decir, que tene
mos tres meses de existencia en el año de 1938 
con un presupuesto exiguo y tres meses en el 
presente año, en los cuales hemos principiado 
a planear algo en filme, confiados en la buena 
acogida que se dispense a la solución de nues
tros problemas . De consiguiente, este no es un 
estudio de realizaciones y de éxitos sino un 
estudio de esperanzas, de perspectivas para el 
futuro . _ o es necesario repetir aquí la argu
mentación conocida en favor de la agricultura, 
del fomento de la ganadería , de la ex lotación 
de nuestra riqueza minera. Todos los estadis
tas, to:1o . los polítÍ"os colombianos han agota
do el tema, en discursos, folletos, conferencias , 
tendientes al conocimiento de este fil6n de 
p rosperidad, y a la educa~ión del campes ino. 
P ro en el caso conr.reto de Santander, este 
tema abandona el campo de la litera tura po
lítica, de la dialéct ica parlamentaria, para en
t rar en el terreno de la lucha por la existen
cia . Tenemos nuestra renta de hidrocarburos, 
tan discutida, tan codiciada, que nos permite 
vivir holgadamente, como aquellos que gracias 
a la abunnante renta , han abandonado otros do
nes de ]a patria heredad . Tenemos nuestra in
dustria de tabaco, forjada a expensas de tán
tos esfuerzos con el sudor y la perseverancia 
de nuestros abuelos, merecedora del amplio a
po o de nuestro gobierno. Tenemos la indus
tria del café que lucha entre la codicia de lo, 
acaparadores y las fluctuaciones del mercado 
e: tranjer~ , y nada más . La industria santan
dereana es inci piente. La minería apenas co
mienza sobre un territorio que ni siquiera he
mos explorado té~nicamente . La ganadería no 
a lcanza a atender a nuest.ras .necesidades, im
portando anualmente millares de cabezas de ga
nado de los depart.amentos vecinos. El trigo no 
llega a suplir las harinas que consumimos dia-

riamente y el algodón dincilmente surte a las 
fábricas de San José de Suaita. ' i alguna de 
esas rentas ya enumeradas llegase a fallar , si 
el petróleo y el café bajasen de precio, si el 
tabaco sucumbiese a las presiones ext rañas, 
cuál sería el porveni r de la economía santand~

reana? ¿ Podría nuestra agricultura, nuestra 
papa, nuest ro a rroz, nuestra cañ a de a2.úcar 
balancear ese desequilibrio?-Debemos recono
cer con valor y franqueza que nuestro ten-ito
rio san tandereano no es apto para una eficien
te labor agropecuar ia; yue por lo menos el 
60% de su extensión consiste en faldas escar
padas, en cstrihaciones de la cordillera, muy 
áridas, a ve es totalmente estériles en donde 
la producción agrícola resulta ría exageradamen
te costosa; que los terrenos feraces se encuen
tran en valles angostos, a veces en terrenos de 
ladera que "iificultan la labor con implementos 
agrícolas modernos y en donde una gran den
sidad de poblaci6n se ha acumuhdo c reando 
graves 1 roblemas sociales y de su! sistenci a; 
que el resto de las tierras 11 madas fecund 9s se 
encuen tra en las m3rgenes le nuestros grandes 
ríos, en clim::ls a rd ientes . malsanos, requirien
do enormes esfuer:os pa ra su colonización y 
snnea miento; que las llamadas Granj as Agríco
las, Granjas ES~L1elas elc., si bien realizan con 
el tiempo una relativa labor cultural y de Q

cer~amiento a l cam¡ esino, adem~s ele una vi. .. 
tOSd propaganda en favor de quienes las funda
ron, no podrán cumplir a cabalidad su cometí · 
do mientras no tengan como guía el Recono
cimiento Agrol6gico y Minero de Santander y 
como auxiliar una campaña ambulante de de
most raciones p rácticas de divulgación entre los 
ca~pesino.s ; que en las tierras altas , las gran
des extensiones Ilamad.ls «páramos » ofrecen o
portunidades pa ra ensayar una intensa produc
ción agrícola de ciertos artículos . que aún pue
de fomentArse la ganadería mediante la crea
ción de Puestos ele Monta en los municipios 
ganaderos con la importación de reproductores 
apropiados a la región; que la colonización se 
impuls3 reparando y construyencio vías a los 
centros de prodJcción, y luégo, mediante la 
aplicación prudente de las Ordenanzas 37 del 
37 y 67 del 38 y que ante todo para com
pensar las deficiencitls de nuestra ruda natu-
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raleza, debemos encauzar nuestras miras hacia 
la industrialización santandereana en todas sus 
formas; el café, la protección a los cose.:heros 
y productores de tabaco, la industria del fique 
y de las demás fibras textiles, el dulce, los a
ceites, las ¡:equeñas industrias domésticas y es
pecialmente, como definitivo recurso, el fomen
to intenso de la minería. Debemos saber que 
nos corresponde la obligac ión de dar protec
ci ' n al campesino y al consumidor contr8 la 
inestabilidad de lo~ p recios, contra el alto cos
to de la vida, contra la rapiñ..l del acapara
dor de las ciudades, auxiliando y fundando 
Cooperdtiv8s, estableciendo almacenes de depó
sito, fomentando la producción por todos los 
medio ' posibles. 

FOMENTO AGROPECUARIO 

Reconocimiento Agrológico y J\1inero de Santánder 

Como base fundamental de opera\" iones, si 
se desea hacer labor grande que tenga pro
yecciones pJra el porvenir, es indispensable 
prinCIpIar por el reconocimiento del territorio 
santandercano, efectuado por geólogos y agró
nomos competentes y especializados . El recono
cimiento consi,tirá en el estudio minucioso del 
terreno, utilizando como guía el mapa de "an
tander--ojalá levantado por el Instituto Geo
gráfico Militar -y contendrá los siguientes da
tos m{¡s importantes: 

a) Clasificación de los suelos según análisis 
de las zonas que se anota rán en el m~pa por 
cl8ses. 

b) Condiciones metereológicas de cada región. 

c) Capacidad productora actua l ele cada 
zon a . 

d) Capacidad productora futura de cada 
zona mediante determinados cultivos y proce
dimientos, con indicación de inversión en dinero. 

e) Corrientes de agua con anotación de su 
estiaje y de sus posibilidades para des~1rrollo 

de fuerza motr.iz y para irrigación. 

f) Actual densidad de población de cada zona 
según el último censo. 

g) Arcas coloniza bies y su aplicación con 
indicación de cultivos y procedimientos y de 
la inversión necesaria. 

h) Posible densidad de roblación que puede 
ad~cribirse a cada zona una vez efectuada la 
colonización . 

Esta inform adón quedad gráficamente ano-

tada sobre el mapa de cada municipio por me
dio de IÍnt:as y de colores convencionales y 
tendrá como complemento indispensable la 
edición de una Cartilla Agrológica y ~1inera 

en donde se inscribirán por municipios y por 
zonas todos los datos anteriores y loe; demás 
que en el curso de los trabajos merezcan ano
tarse, tales como c.ondiciones de salubridad , 
flora . fauna, etc. 

La Ofi :;ina de Estadística de la ContralorÍa 
departamental-que es indispensable 3poyar-
será el auxiiiar más import.ante para la reali
zación de e~te Recon:)Cimiento . 

La obra debe acometerse con criterio 01-
truísta \' desinteresado. Sus frutos talvez muy 
lejanos, los recogerá el pueblo industrial, el 
campesino y el minero. 

Con el t\.1apa y Cartilla Agrológica y Mi
nera de Santander sabremos, sin tanteos, cuál 
es la aplicación práctica de cada parcelé! de 
terreno y el procedimiento económico de utili
za rla; sabremos qué zonas están conge~tionadas 
de población y cuáles , sin motivo aparente, 
están de iertas, dando lugar a fenómenos ex
traños sociales y económicos; conoceremos si 
ciertos terrenos baldíos de aparente feracidad 
pueden servir para crea r nueva agricultura des
congestionando zonas demasiado pobladas, o si 
por el contrario su costo de colonización de 
cultivo es prohibitivo para la actual capacidad 
económic::l del Departnmento; podremos acon
sejar con exactitud YÍas de penetración y pro
cedimientos prácticos para utilizar terreno hoy 
inservibles y, sobre tocio, tendremos conciencia 
real de nuestra posición en Colomhia como 
pueblo agrícola y minero, sin dejarnos exaltar 
por la frondosidad tropical de ciertas regiones , 
ni desfallecer por la aparente esterilidad de otras. 

Esta obra es de tal importancia para nues
tro porvenir económico, tiene tal trascendencia 
en la ruta que nuestros descendientes deben 
seguir, que debiera ser eiecutada por el t\1inis
tedo de la Economía Nacional, siguiendo nor
mas uniformes, no solamente en Sant.ander, 
sino en todo Colombia . 

Granjas Agrícolas 

Estas granjas deben ser verdaderos campos 
de demostración. Su objet ivo será: la produc
ción y selección de semilla para luégo repartirla 
o cambiarla gratuitamente al cultivador; el es 
tuclio de la región mediante análisis de los te
rrenos y de sus condiciones metereológicas para 
obtener el mejor producto dentro de la mRyor 
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economía y la determinación de procedimientos 
prácticos como resultado de la experiencia ad
quirida. Con ese propósito la granja bien esta
blecida , estará a cRrg,) de un agrónomo, quien 
llevará los libros técnicos de cult ivo ; estará 
equipada con aparatos metereológicos para de
terminar- cuando el cúmulo de datos seR sufi
ciente- los factores que contrbuyen al cambio 
de las estaciones de cada región, información 
de enorme importancia para los campesinos ; 
tendrá 8nexo un pequeño almacén de drogas 
y de herramientas . En cada zona de cultivo y 
de clima diferente debiera existir una gr8nj R 

de este tipo. 

COLONI?ACION 

La Ordenanza 37 de 1937 parece que con~ 
templa todos los requisitos indispensables para 
una correcta colonización. como selección de 
familias, servicios sanitarios, auxilios en drogas 
y en dinero, premios. etc. , pero ninguna em
pre a de esta índole debe acometer el Gobierno 
sin haber obtenido previamente el informe de 
una comisión de agrónomos que efectúe el es
tudio y el análisis de las tierras, el cálculo oe! 
desmonte y de su preparación , con el concepto 
de sus posibilidades futuras La obra debe 
acometerse con fondos suficientes para empren
der simultáneamente la construcción de una 
vía de penetraci6n Los colonos, de preferencia 
deben enrolarse dentro del territorio santan
dereano, buscémdo familiRs honorables en las 
áreas de gran :lensidad de población, en donoe 
el costo de la tierra es mu y alto. Los terre
nos baldíos, o aquellos que están sujetos a la 
Ley de Tierras, no deben convertirse en refu
gio de malhechores. La Ordenanza é7 de 1938 
destina la suma de $ 100.000 para auxiliar el 
traslado de las familias santandereanas a la~ 
regiones colonizables. Obtenida la apropiación 
suficiente, se creRrá una oficina de enrole de 
colonos que tendrá a su cargo: la selección de 
las familI 'Js ; su inscripción, previas formalida
des legales, como cedulación, certificados mé
dico y de buena conducta; suministro de me
dicinas, herramientas , de cama y ropa y de 
dineros p~ ra su transporte ; suministro de pla
nos e instru('ciones para la construcción de 
viviendas típicDs y para la salubridad del lugar ; 
Rtención de reclamaciones y quejas: tendrá una 
comisión de higiene que visitará la colonia pe
riódicame:1te y que lIevarq víveres de primera 
necesi.:iad mientras se recogen las primeras cose
chas. Entre las regiones colonizables merecen 

citarse: en las provincias del Sur, el territorio 
del Carare y del Opón; la región de «El Car
men» 1 en San Vicente; en la provincia de Bu
caramanga hacia El Playón, abriendo una am
plia zona para la cría de ganados y creando 
un nuevo puerto más estAble que Puerto Wil 
ches; en la provincia de tvfálaga, hacia el 
Oriente, todo el territorio que linda con los 
llanos de Casanare, hasta t\:lacaguán y Tame, 
uniéndolo por medio de un camino de herra
dura. suministrará terrenos de primera clase, 
con espléndido clima , aptos para taja clase de 
culti\'os y servirá para introducir ganados del 
Llano a las provincias de García Rovira . 

M INER IA 

Como base parn el desarrollo I..le 18 mineríJ 
~ antandereana , son indispensables en nue. tro 
concepto, los siguientes factores: 

]) Vías de penetración a las regione' mine
ras con acceso a las carretera... troncales . 

Tenemos urgente necesidad de llevar a caho 
la construcción de la carretera Bucammanga
t\1atanza-San Antonio-La Baja y Vetas o el 
ramal f< ChOlritoS» -Vetas sobre la carretera Bu
caramanga-Pamplona , que facilitarán la explo
tación de las minas de oro y el estudio cientí
neo que se proyecta ejecutar en esa región . 

Si se desea controlar la tala de bosques para 
vender leñu y carbón vegetal, que está ac:1.
bando con las fuentes de agua y con los terre
nos ag rícolas en todo el Departamento y espe
cialmente en los rV1uni'.:: ipios de Bucara lan2'8, 
Girón, Lebrija Floridablanca y Rionegro, e 
indispensable fomentar la explotación de las mi 
nas de carb6n mineral que en abundancia se 
encuentran en estos municipios , por medio de 
la construcción de vías carreteables paía aba
ratar su transporte a los centros de consumo 
y para prohibir de manera definitiva, la des 
trucción de los bosques, dando cumplimiento al 
mismo tiempo a la Ordenanza 13 del 8 que 
ordena el pago de una prima de $ 3 00 por 
cada tonelada de carbón que se dé al consumo. 

2) La fundación en 1:::1 ciudad de Bucara
manga del Laboratorio de Ensayos de Mine
rales, de Tierras y de Aguas . 

Tenemos la esperanza de terminar esta obra 
en el curso del presente año. 

3) Reconocimiento técnico del territorio mi
nero, levantando la Carta respectiva , con infor
mes autorizados sobre nuestra I iquez~-l aJrífera . 
Nada hemos hecho sobre la ejecución de este 
levantamiento que forma parte del proyecto de 
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Mapa Agrológico y Minero de Santander. Su 
ejecución requiere técnicos, geólogos y mineros 
especializados. La magnitud e importancia de 
esta obra, su costo, y el tiempo invertido en 
re8lizarla, exigen una medida especial, tal vez 
utilizando los servicios del Instituto Geográfico 
Militar. 

Obrando el Gobierno de acuerdo con la Cá
mara de Comercio de Bucaramanga, está dili
genciando la adquisición de los servicios de un 
té~nico ingeniero minero americano con el 
fin de que venga a efectuar una exploraci6n 
y avalúo de nuestras zonas mineras. 

Con frecuencia ha ocurrido que el análisis 
de nuestro minerAl y el informe que se ha pre
sentado en el exterior, ha sido tan favorable y 
optimist.a que no ha obtenido crédito en el mer
cado americano. De consiguiente la experiencia 
de ese experto y su reputaci6n en los Esta
dos Unidos debe ser tal, que una vez cono
cido su concepto merezca amplio crédito para 
facilitar inversión de capital y valorizaci6n de 
nuestras minas. 

INDUSTRIAS 

Damos a continuaci6n los nombres de a lgu
nas industrias en las cuales está in:ervinienuo 
el Gobierno para su desa rrollo 

El Tabaco 

La Granja Experi!l1ental Tabacalera de Pie
decuesta se ha establecido basándose en la ley 
131 de 1932 que concede un auxilio del 50% 
de los gastos y que dispone que su adminis
tración se efectúe por medio de una Junta 
Administradora compuesta por un agenre del 
Gobierno Nacional , por un agente del Gobierno 
del Departamento y por el Presidente de la 
Cámara de Comercio. 

Se trata de establecer ~Ilí un campo experi
mental para el culrivo técnico del tabaco y por 
tanto se ha creído conveniente dotar a la 
granja de todos los elementos necesarios para 
llevar a cabo este cometido. Bajo la dirección 
del agrónomo doctor Mario OIRrte, en el curso 
del presente año, se ha construído la carretera 
de acceso a los terrenos de cultivo, de 1 700 
metros de longitud y se ha dado principio a 
la construcción del edificio para residencia de 
los agrónomos, técnico y acministración. Se 
adelantan gestiones encaminadas a conseguir 
en la Habana, Cuba, los servicios de un téc
nico en genética tabaca!era. 

El fique 

El l\1inisterio de la Economía Nacional se 
propone llevar a cabo una nueva campaña 
fiquera en todo el país. Pretendemos tomar 
activa participación en ella, ya que Santander 
lleva la vanguardia en esa industria. La fma
lidad de esta labor será no solamente aumen
tar el volumen de la materia prima, cre3ndo 
extensos semilleros para repartir plantas gra
tuitamente a ]os cu!tivadores, sino favorecer a 
los pequeños industriales fiqueros de los pue
blos, suministrándoles maquinaria para el des
fibrado, b filatura, el urdimbre y el tejido del 
fique en condiciones liberales y al costo, utili
zando, por ejemplo, los sistemas de venta 
de las máquinas de coser -"Singer" a largos 
plazos. Además las máquinas desfibradoras del 
Gobierno deben trabajar gratuitamente en los 
centros tlqueros. Esto, unido a la labor de las 
Cooperativas y de las Cajas de Crédito impul
sará notablemente ]a industria. 

Para estudiar y conocer mejor la maquina
ria que se suministre a los cultivadores e in
dustriales, en la granja experimental que con 
ese objeto se funde , debe montarse un equipo 
para el benehcio de la fibra , con hiladoras, 
cardadoras y un telar para mover a mano o 
con fuerza motriz, prefiriendo hasta donde 
fuere posible, la maquinaria santandereana. 

En esa Granjr:t Experimental , se hará toda 
clase de ensayos sobre manufactura, anotando 
los resultados sobre rendimiento y cos:o que 
se comunicarán luégo a los interesados. 

La panela 

La industria de la panela es, sin duda, la 
que mayor técnica requiere entre nosotros. Los 
cañaverales del valle de Piedecuesta y de las 
provincias del Sur están agotándose, tal vez por 
cultivos dehcientes, por variedades degenera
das, por cansancio de los terrenos o por todas 
estas causas juntas . El rendimiento por hec
tárea, en ocasiones, es tan bajo, que el pe
queño cultivador, con el precio actual de la 
panela, no alcanza a recuperar sus gastos de 
molienda . 

Sabemos que ]a instalación de una Sub-Es
tación de caña de azúcar con su tren de ma
quinaria para la elaborac ión, vendría a corregir 
estas deficiencias, cultivando nuevas variedades, 
ensayando abonos, cales agrí~olas y procedi-

(Pasa a la última página). 
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LA SITUACION INDUSTRIAt EN SAN
TANDER 

(Viene de la página 255). 

nlientos eficientes. Para evitar demoras y fuer
tes erogaciones por la compra de terreno, he
mos creído, con el Agrónomo Alfonso González 
Rebolledo, que la Sub-Estación de caña puede 
funcionar dentro de los terrenos destinados a 
la Granja Experimental Tabacalera de Piede
cuesta. Se ha hecho conocer este proyecto del 
!'v1inisterio de la Economía Nacional y é~te lo 
ha acogiJo de buen grado para buscar el culth 'o 
experimental de cañas nobles. 

La Vid 

Amplias posibilidade.s existen para la indus
tria vitícola <.'n algunas regiones del Departa
mento. En el Municipio de Concepción desde 
hace años existe un viñedo, que demuestra por 
su gran rendimiento y calidad, las espléndidas 
condiciones de esos terrenos, para ese cultivo. 
En los Municipios de Galán y San Gil tam
bién se han hecho ensayos en ese sentido. 

Deseosos de obtener una base técnica para 
proponer en esas regiones el establecimiento de 
Granjas Vitícolas, hemos utilizado los serviGios 
de un técnico, enviándolo a los t\1unicipios 
de Galán y de San Gil a estudiar los yiñe
dos y las posibilidades para su desarrollo. En 
un extenso inform_e documentado con ejempla
res de tallos y de hojas enfermas, especialmente 
de clorosis y del «mildew,» se hace un estudio 
minucioso de las especies, de las enfermedades 
que han a~o]ado los viñedos y de los medios 
de combatirlas. 

El Olivo 

Sigue en importancia a la Vid el cultivo del 
Oliv'o. Cuando en 1880 fundó el Gobierno el 
Instituto Agrícola de Santander, en el Muni
cipio de Concepción, se cultivaron bajo su di
rección, algunas plantaciones de olivo. Aún 
puede admirarse la belleza de los pocos ár
boles que han subsistido a pesar de su estado 
de abandono. Se han hecho arreglar terrenos 
en la Granja de esa población, con el fin de 
iniciar un cultivo de estacas y plantas impor
tadas de los olivares de Leiva. 

Refiriéndose a esta industria un técnico dice 
en su informe: «En atención a la próxima 
Campaña del Olivo, me permito señalar los 
terrenos de los alreJedores del kilómetro 400 
de la carretera de Bucaramanga-San Gil; en
sayo económico pudiera ser hecho aprovechando 
el campamento de las Obras Públicas. 

El Algodón 

La campaña del fomento del cultivo del algo
dón es llevada a cabo por el Ministerio de la 
Economía Nacional por conducto de un agró
nomo especializado con residencia en el Muni
cipio del Socorro. Tiene equipos de desmota
doras en esa ciudad y en la población de 
Güepsa, ademss de un equipo en Suaita, en 
construcción. 

Otras industrias 

El Gobierno de Santander actualmente está 
empeñ~do en la instaJaci6n de una gran Fá
brica de Cementos en los alrededores de 13 ciu
dad de Bucaramanga. 

Es necesario, además, fomentar el desarro
llo de industrias domésticas, de aquellas que 
aportan prosperidad al pueblo, que conservan 
el hogar campesino, evitando el constante 
éxodo a las ciudades, tales como la fabricación 
de sombreros de jipa, de esteras chingalé, la 
extracción de aceites, la sericicultura, la indus
tria lanar con la cría ordenada de ovejas en 
los páramos, el curtido de pieles de cabra, 
etc., poniendo en vigencia aquella parte sabia 
de la Ordenanza 67 de 1938 que ordena la 
inversión de $ 100.000 para fomento industrial 
en acciones que el Gobierno tomará en las 
nuevas empresas que se establezcan y dictando 
nuevas Ordenanzas que auxilien con dineros a 
quienes por primera vez las implanten. 

Con ese fin se sugiere la fundación de una 
Granja-Miscelania para ensayar cultivos de olea
ginosas, citrosas, plantas textiles Oino, ramio, 
etc.), maní, anís, hortalizas, etc., con estaciones 
de Avicultura, Apicultura, Sericicultura y la cual 
podrá situarse en Bucaramanga, Piedecuesta o 
Socorro, según concepto de los Agrónomos. 

GUSTAVO WILCHES 

Secretario de Agricultura e Industrias de Santander 
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