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HISTORIA DEL BANCO DE LA 
REPÚBLICA EN CALI Y EL 

ESTABLECIMIENTO DE LOS 
PRINCIPALES PILARES 

BANCARIOS EN LA CIUDAD 
A FINALES DEL SIGLO XIX 

E INICIOS DEL XX 

Dada la escasez de literatura sobre la historia de las prbneras 

entidades financieras que se establecieron en Cali a finales del siglo 

XIX e inicios del .XX: este artículo tiene corno fin revelar, adenzás de la 

historia, el papel que desernpe1?.aron dichas instituciones corno medio 

crediticio para financiar obras trascendentales para el desarrollo 

co1nercial, industrial y social de Ccili; infraestructura clave que aceleró 

notablen1ente el progreso de la ciudad y la región a conzíenzos del siglo 

pasado. Este desarrollo, sin lugar a dudas, no se bubiera alcanzado 

sin la organización y confianza que generó en la econonzía la creación 

del Banco de la República en 1923, a partir de las asesorías de la 

1nisión Kenunerer. .. 

l. ANTECEDENTES: LA MISIÓN 

KEMMERER y LA CREACIÓN 

. DEL BANCO CEN1RAL 

Po¡~· jainze Andrés Collaz os Rodríguez 
Arle_y Barandica Viflega...-;· 

Los probletnas económicos y financieros 

generados por la guerra de los Mil Días 

(1899-1902) y la Primera Guerra Mun

dial ( 1914-1918) , adicionado al desor

den monetario existente en el país, en 

dond no existía control en la emisión 

de dinero y las reservas de los bancos se 

encontraban disgregadas , generaron 

Las opiniones y posibles errores contenidos en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no 
comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. Los autores agradecen los comentarios de Ludivia 
Franco, Joaquín Viloria, Juan Carlos Calle, Juan Manuel Santamaría, Yasmine Dau, óscar Javier Dorado, Rodrigo 
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entre los años 1922 y 1923 una crisis que 

evidenció la necesidad de dar olidez y 

estabilidad a la moneda colombiana. 

Para dar una solución a este problema, se 

difunde la idea de crear un banco central 

que tuviera la función de recuperar la es

tabilidad monetaria dada la hiperinflación 1 

y el desorden total existente en la econo

mía; con este objetivo, 

el Congreso de la Re-

autorizó contratar una misión de financie

ros expertos norteamericanos en bancos2
, 

sistemas de rentas , control y organización 

financiera , en cabeza del profesor Edwin 

Walter Kemmerer. 

El profesor Kemmerer era un profesio

nal con amplios conocimientos en asun

tos bancarios y monetarios quien junto 

con u equipo de ex

pública expidió la Ley 

30 de 1922 , mediante 

la cual autorizaba al 

Gobierno a crear un 

banco de emisión , ele 

giro , depó ito y des

cuento que , sumado a 

las adiciones de la Ley 

117 del mismo año , 

pretendía crear un ban

co central en Colombia 

tomando como mode

lo al banco central es

tadounidense bajo la 

Para analizar con rnayor 

precisión el desarrollo 

pertos financieros ase

soró al Gobierno en 

Ja adopción de varios 

proyectos de ley para 

reformar el sector fi

nanciero y fiscal del 

país , entre los cuales 

figuraba por su impor

tancia y trascendencia 

en la economía, el de 

avalar la creación de un 

banco ce ntral di. e ñan

do un estatuto orgáni

co que desarrollaba 

organización y función 

bancario que tuvo la región 

en la prirnera n1itad del siglo 

XX", se utilizó en este artículo 

una serie bistórica 

(construida por la Sección 

de Estudios Econónzicos del 

Banco de la República en 

Cali) de las captaciones J' 

colocaciones de los 

principales departantentos 

del país. 

de la Reser a Federal. No obstante en gente 

con precisión científi

ca los principios vi

sobre banca central, basado en el 

1922 por falta de confianza entre los 

agente de la economía no se creó este 

banco, lo que llevó al Gobierno a buscar 

un mecanismo que generara credibilidad 

en el mercado, para lo cual el Congreso 

establecimiento de una organización ban

caria similar a la de lo Estados Unido . 

Para la formulación de e tos proyectos la 

misión contó con la colaboración de va

rias entidades tales como agremiaciones 

Torres y Ornar Obando, del Banco de la República. Asimismo, se agradece la colaboración y sugerencias de Harold 
Londoño, Humberto Jarrín, Jairo Henry Arroyo y Carlos Mercado. Los autores son economistas del Centro Regional 
de Estudios Económicos del Banco de la República, sucursal de Cali ; correos electrónicos: jcollaro@banrep.gov.co; 
abaranvi@ banrep.gov.co. 

Este excesivo incremento en los precios se originó por el aumento en la oferta monetaria debido a la emisión de 
cédulas de tesorería y cédulas hipotecarias en el período entre 1919 y 1922 (Uribe, 1926). 

Entre ellos se encontraban Howard N. Jefferson, experto en cuestiones bancarias, quien se desempeñó como 
auditor jefe del Federal Reserve Bank desde 1914 hasta 1920; Fred R. Fairchild , profesor de economía política en 
la Universidad de Vale y especialista en temas de impuestos, y Frederick Bliss Luquiens, secretario de la misión y jefe 
del Departamento de Lengua Castellana en la Universidad de Vale (El Relator, 1 de junio de 1923). 
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económicas , la Sociedad de Agricultores 

y las cámaras de comercio del país; igual

mente, en este proyecto colaboraron per

sonas conocedoras de la situación en su 

respectivas regiones más un grupo de co

lombianos que trabajaron como asesores 

de esta misión, entre quienes se encon

traban los doctores Esteban Jara millo y 

Vicente V Villa (Banco de la República , 

Introducción al análisis econónlico). 

Además de los parámetros de la banca 

estadounidense , la organización del Ban

co de la República también se basó en 

Jos estatutos que regían a las entidades 

análogas que funcionaban en Francia , 

Gran Bretaii.a y Alemania , aunque era ló

gico que existieran diferencias entre ellas 

y el Banco de La Repüblica dadas las di

versas circunstancias del medio en que 

actuaban ; sin embargo, el pr pósito per

seguido, el de la estabilidad económica, 

era el mismo y los resultados obtenidos 

fueron iguales (H/ Nuevo Tíenzpo , Bogo

tá, 21 de julio de 1928) . 

Desde el punto de vista externo era muy 

importante que la Misión Ketnmerer 

avalara la creación de un banco central , 

ya que el apoyo de este importante ase

sor internacional fue trascendental para 

generar confianza en el sector externo , 

y así obtener con mayor facilidad acceso 

al crédito extranjero (frenado por el pa

sado oscuro que había experimentado 

la econo1nía colombiana) ; en este senti

do , Adolfo Meisel Roca afirmó que «La 

causa principal para el establecimiento 

del Banco de la Repüblica, en 1923 , fue 

el interés por atraer capital extranjero , 

20 

para lo cual la contratación de una mi

sión de expertos norteamericanos y la 

adopción de las medidas que propon

drían (patrón oro , banco central, refor

ma financiera y fiscal) eran un paso 

esencial» (1990b, p . 238) . No obstante , 

la existencia previa de la ley para el esta

blecimiento del Banco de la República a 

la llegada de la mi ión, Meisel argumen

ta que era poco probable que sin la pre

sión externa se hubiera logrado que en 

pocos meses el proyecto se convirtiera 

en una realidad. 

La idea de traer capital extranjero nació 

porque hacia 1923 Colombia era uno de 

los países con menor inversión extranje

ra en Alnérica Latina y, al igual que otros 

países en vía de desarrollo , por la necesi

dad de esta inversión para modernizar 

la infraestructura de varios ectores 

el · la economía ; así , a comienzos de 

Lo · años cinte Colombia era uno de los 

países más rezagados y aislado · de la re

gión . Según Meisel , el desarrollo del sis

tema de comunicaciones en el país era 

extren-¡adamente precario , dado que la 

mula y la na cgación por el río Magdale

na seguían siendo sus pilares ; además , 

en términos per cápita , Colombia ocu

paba el ültimo lugar en América Latina 

en cuanto al nümero de kilómetros de 

ferrocarril ; asimismo, la deuda externa 

y las exportaciones per cápita ocupaban 

durante 1923 el no eno y octavo luga

res en Suramérica , respectivamente 

(1990b , p. 216). 

Fue así como en la presidencia de Pedro 

Nel Ospina, mediante la Ley 25 de 1923 
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(la cual retomó varios artículos de la Ley 

30 de 1 922) se autorizó la creación del 

Banco de la República en Colombia, que 

abrió sus puertas al público el 23 de julio 

de 1923. La Ley 25 también autorizó al 

Banco de la República a ser el único en la 

emisión de billetes, hacer préstamos 

y descuentos, recibir depó iros compra y 

venta de oro amonedado o en barras, 

actuar corno oficina de compensación así 

corno servir de agente fiscal y principal 

depositario de los fondo del Gobierno 

nacional, los departamentos y municipios 

(Ibáñez, 1990, pp. 208-212). El istema 

bancario adaptado l gró que el siste

ma de pagos e agilizara, generando que 

al fin de la década la desconfianza públi

ca en el mercado desapareciera, conju

rando un pánico que amenazaba a los 

bancos de todo el país, iniciando así un 

equilibrio prc upue tal gracias a Ja auto

ridad monetaria exi ten te . 

La tarea de dirigir la política del nuev 

banco central e le encomendó a una 

junta directiva integrada por diez caba

lleros ~ de la más alta honorabi 1 idad y 

competencia, que se caracterizaron por 

laborar iempre en perfecta armonía, 

con espíritu absolutamente ajeno a la 

política o al lucro, y con la preocupación 

perenne y dominante de las convenien

cias nacionale (Revista del Banco de la 

República , núm. 69, 1933). 

Dado que el Banco de la República se 

convirtió en una institución sólida y con 

amplia cobertura en todo 1 país se le fue 

adicionando otras funciones a las asigna

das por la Ley 25 de 1923, las cuales te

nían muy poca relación con los objetivos 

de un banco central: así, en las dos pri

meras décadas de funcionamiento se le 

encomendaron labores mineras e indus

triale , como es el caso de la administración 

en la explotación de las salinas terrestre 

(Zipaquirá, Nemocón y Sesquilé) y marí

tima (Galcrazatnba, Tasajera, Pozos Co

lorados y Manaure), y la administración 

delegada de las minas de esme1·alda de 

Muzo y Coscuez hasta 1969, cuando 

empezaron a ser administradas por la 

Empresa Colombiana de Minas. 

II. EL ESTABLECIMIENTO DEL 

BANCO DE LA REPÚBLICA 

EN CALI Y LOS PRINCIPALES 

BANCOS COMERCIALES CREADOS 

ENLA CIUDAD 

La década de 1870 se caracterizó por la 

creación de los primeros banco comer

ciales en el país especialmente en ciuda

des como Bogotá y Medellín, pues antes 

de esta fecha, según Colmenares (1974) 

y Meisel (l990a, p. 135), la Iglesia Católi

ca manejaba el sistema de crédito median

te colocaciones hipotecarias conocidas 

como cen os; igualmente , el sistema de 

crédito en Colombia era controlado por 

casas comerciales establecidas especial

mente en la región de Antioquia, aunque 

en 1864 se estableció en Bogotá el Banco 

Tres elegidos por el Gobierno, cuatro por los bancos nacionales accionistas, dos por los bancos extranjeros 
accionistas y uno por los accionistas particulares, asegurando así la representación proporcional de los distintos 
intereses y alejando los temores de que el Gobierno pudiera controlar la dirección de los negocios del Banco (El 
Relator, 30 de mayo de 1923). 
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de Londres y Sur América, entidad que no 

perduró mucho tiempo en el mercado 

crediticio. 

Los primeros bancos comerciales crea

dos y que fueron exitosos en Colombia 

fueron el Banco de Bogotá (1870) y el 

Banco de Colombia (1875), ambos ra

dicados en la capital del país, los cuales 

e caracterizaron por desempeñar un 

papel hegemónico en la ciudad y en todo 

el territorio. De la misma manera, dada 

la conyuntura económica xperimenta

da en esa época en cada región del país, 

se empezaron a establecer los primeros 

bancos en varias ciudades; entre los más 

importantes se encuentran los banco de 

Antioquia y el Mercantil, creados en 

Medellín en 1872 y 187<:~:, respectivamen

te; el Banco de Barranquilla (1873) y el 

Banco de Bolívar (1874), este último en 

Cartagena; mientras que los bancos de 

otras regiones de Colombia, según Mcisel 

(1990a, p . 154), se caracterizaron por su 

relativa debilidad debido a las crisis de al

gunas regiones durante el siglo XIX, como 

el caso de los bancos en Santander (Ban

co de antander y Banco Prendario de 

Soto) y Cauca, regiones que ocuparon un 

lugar fundantental en la economía de la 

Nueva Granada. 

Meisel también afirma que el desarrollo 

del Valle del Cauca se observó e pedal

mente a inicios del siglo XX, cuando el 

sistema financiero en el país se había 

consolidado, mientras que Cali la capi

tal, experimentó un auge después de 

1930; no obstante, ]osé Antonio Ocampo 

(1981, pp. 142-144) asevera que desde 

22 

inicios de los años veinte Cali experimen

tó un rápido ritmo de desarrollo econó

mico (el cual se extendió hasta mediados 

de los años sesenta), gracias a uno de los 

ritmos de crecimiento demográficos más 

acelerados del país. Este crecimiento se 

registró e pecialmente entre el período 

intercensal 1918-1973; para compren

derlo mejor cabe señalar que la pobla

ción de Cali se multiplicó alrededor de 

21,7 veces, al pasar de 45.525 a 991.549 

habitantes en dicho tiempo (Cuadro 1). 

El crecimiento de la población de Ca

li también se debió, como lo afirmó 

Ocampo (1981, pp. 1'±3-1"!4), a la alta 

tnigración de personas dado el aumen

to en la generación de nuevas oportuni

dades de empleo cr adas por algunos 

sectores de la economía que en esos años 

xperimcntat·on una importante expan

ión , como es el ca o del sector manu

facturero y los de la construcción y el 

transporte, incremento de empleo que 

continuó hasta 1951, forjado por los 

mismos ectores. A partir de este último 

año hasta finales de los setenta, en la ciu

dad se fortaleció el ector terciario, em

pezando a ser el motor en la generación 

de empleo, especialmente en la rama 

comercial y financiera. 

Como con ecuencia del alto crecimien

to de la población desde las primeras 

décadas del siglo XX, fue indispen able 

que la ciudad contara con un fuerte sis

tema bancario que facilitara las tran ac

ciones y los demás procesos financieros 

entre las personas y los sectores de la 

economía que experimentaban un auge. 
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Cuadro 1 

Cali: evolución de la población total censada, 1777-2005 

Años 1/ 
Número 

1536 Fundación 
1777 5.384 
1797 5.690 
1807 7.192 
1870 12.742 
1905 25.258 
1912 27.747 
1918 45.525 
1938 101 .883 
1951 284.186 
1964 637.929 
1973 991 .549 
1985 1.429.026 
1993 1.847.176 
2005 2/ 2.068.386 

-
1/ Años de censos. 

2/ Datos preliminares 

Fuente: DANE. publicados en: 

1536 a 1964: Caltestadísttco. 450 años 

1973: Anuaoos Generales de Estadísttca. 

1985·1993: Banco de datos Cal1 

2005: Censo 2005 pág1na electrómca del DANE. 

Para este propósito fue importante el 

establecimiento de una agencia del Ban

co de la República en Cali, con el fin de 

brindar a los habitantes y demás agen

tes económicos de la región los ervicios 

ofrecidos por la oficina principal en Bo

gotá'· Con e ' to, mediante la Ley 25 de 

1923 se autorizó la creación ele agencias' 

u oficinas regionales del Banco de la 

Habitantes de Cali -
Crecimiento intercensal (%) 

0,28 
2,37 
0,91 
1,97 
1,35 
8,60 
4,11 
8,21 
6,42 
5,02 
3,09 
3,26 
0,95 

República en las capitales de los departa

mentos y otras poblaciones del país, y en 

desarrollo de ello, las directivas del Emi

sor, en Bogotá, nombraron a un grupo 

de prestantes señores, conocidos en la re

gión por su distinción y honradez , para 

organizar una agencia del Banco en la ciu

dad de Cali; es así como el 5 de octubre 

ele 1923 se celebró la primera reunión 

Préstamos al Gobierno, fijación de tasas de interés, circulación monetaria, agente fiscal del Gobierno, departamen
tos y municipios, y comercialización de oro, entre otras funciones. 

Las primeras agencias que abrieron sus puertas al público en 1923 fueron las de Medellín , Cali, Barranquilla , 
Cartagena, Manizales, Bucaramanga. Cúcuta, Pasto y Popayán ; posteriormente, entre el período 1924-1925 se 
inauguraron las de lbagué, Neiva, Santa Marta y Tunja; finalmente, entre 1928 y 1929, las de Armenia , Girardot y 
Honda (Gómez Arrubla , 1983, p. 84) . 
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de Junta Directiva, integrada por los se

ñores Miguel García Sierra, Manuel Ma

ría Buenaventura y Pedro Plata, elegido 

este último como presidente y a su vez 

director de dicha agencia (Cuadro 2). 

El señor Pedro Plata fue uno de los ciu

dadanos más progresistas de Cali desde 

su fundación; según el diario El Relator 

en su edición del 15 de enero de 1930, 

Pedro Plata era considerado como un 

caballero honorable de la más alta dis

tinción dentro de la sociedad caleña, 

destacado árbitro de finanzas, hombre 

de gran confianza comercial, lo cual le 

Cuadro 2 

Gerentes del Banco de la República, 
sucursal Cali, 1923-2006 

Período Gerentes 
r--- ---

1923 Pedro Plata 
1927-1929 Carlos N Rosales 
1930-1936 Antomo Mallanno Pardo 
1937-1938 Abel Cruz Santos 
1938-1939 Carlos Tobar y Tobar (ger. int.) 
1940-1947 Raúl Cucalón Monett 
1947-1965 Guillermo de Francisco Bejarano 
1965-1978 Enrique Roldán Lemos 
1978-1981 Humberto Suso Cárdenas 
1981-1987 Ricardo Buenaventura Pineda 
1987-1991 Luis Carlos Rincón Berna! 
1991-1993 Rafael lsaza Botero 
1993-1996 Rafael González Zamorano 
1997-1999 María Haydée Valdés Verán 
2000-2004 Gonzalo Sánchez Hurtado 
2005-actual Juan Carlos Calle Holguín 

Fuente: Revista del Ba11co de la RepúbltC<l. 1927-2005. 

permitió estar en varias ocasiones al fren

te de la gerencia de institucione banca

rias, donde su preparación, su acierto y 

su conciencia generaron niveles impor

tantes de rentabilidad dentro de las or

ganizaciones que administraba6 • Antes 

de ser director de la agencia del Banco de 

la República en Cali, en 1908 fundó en la 

ciudad una agencia particular de nego

cios de banca; luego, en 1910 conformó 

la primera Junta Directiva de la Cámara 

de Comercio de Cali y posteriormente 

desempeñó la gerencia de importantes 

entidades bancarias, entre ella las del 

Banco Comercial (1912-1918) , Ban

co Mercantil Americano ele Colombia 

(1919), y Banco López (1920-1923). 

Dada su arnplia experiencia en el ámbi

to bancario , Pedro Plata era considera

do como el «gurú » financiero en la 

ciudad, tal como lo publicó la revista del 

Pacífico Cauca Cornercial el 23 de julio 

de 1925: <<Don Pedro Plata representa, 

en la banca y el comercio de esta capital, 

una de las figuras má afirmativas y so

bresalientes, en él se aúnan la videncia 

del hombre de negocios, con el tacto 

preciso que siempre amerita la virtud del 

acierto. Don Pedro significa en las varias 

actividades de la finanzas unidad de al

tísima valía y su consejo es oído y soli

citado con empeño en todos los círculos 

financieros del país». 

La agencia del Banco de la República en 

Cali inició operaciones con un depósito 

Después de que Pedro Plata se retirara de la gerencia del Banco de la República en Cali, crea una oficina cuya 
razón comercial era Aceros y Cementos S. A.; luego, como consecuencia de la crisis de la Gran Depresión, perdió 
algunos negocios, entre los cuales tenía comprometida su fortuna. Por este motivo, el 15 de enero de 1930 se 
suicida en su oficina (El Relator, 15 de enero de 1930). 
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Fotografía 1 

Banco Comercial. primer banco creado en Cali en el siglo XX ( Desper
tar Vallec,?ucano. mayo de 1985, p. 35) . 

en el Banco del Pacífico con dinero en

viado por la Oficina Principal, además del 

apo o po · terior ofrecido por el Banco 

Mercantil Americano de Colombia para 

guardar otro~ valores . Según Viloria de 

la Hoz (2005 , p . 6) , desde sus inicios las 

agencias del Banco de la República te

nían escasa autonomía, dado que la con

tabilidad del Banco se centralizaba en 

Bogotá, en donde se describían todas las 

operaciones del mL mo ; por tal motivo , 

las agencias tenían que cargar y abonar 

en un libro de cargo y data a la central 

de Bogotá lo que recibían o pagaban. 

En 1925 la agencia de la ciudad adquiere 

la categoría de ucursar , iniciando us 

operacione el 1 de marzo de 1926, las 

cuales se complementaron con la funda-

ción de un centro bancario en 1929, ac

tuando como presidente el doctor Carlos 

N. Ro ales , gerente en ese entonces de la 

sucursal del Banco de la República de Cali. 

Aquel centro bancario fue creado con el 

fin de estimular el funcionamiento de lo 

establecimientos de este orden, para uni

ficar la acción de los mismos y poder er

vir de manera más eficiente al público . 

Las reglas que se adoptaron para su crea

ción fueron similares a las que rigieron 

en Europa en grupo de esta índole; así , 

el centro bancario se convirtió en un lu

gar para discutir ampliamente todos los 

asuntos que se relacionaran con el ade

lanto comercial las necesidade finan

cieras del país , cumpliendo así, junto con 

la función que pre taba el Banco de la 

República en esta ciudad , un importante 

aporte al sistema financiero , el cual se 

encontraba en proceso de formación . 

El centro bancario , además de tener en 

la pre · idcncia al doctor Carlos . Rosa

les, contó con una junta directiva inte

grada por prestigiosos gerentes de 

bancos de la región: Gonzalo Lourido , 

gerente del Banco de Colombia ; Jaime 

Rodas , gerente del Royal Bank of 

Canada; Antonio Oerk, gerente del Ban

co Alemán, y León Cruz Santos, gerente 

del Banco Agrícola Hipotecario . 

Inclu o , antes de la creación del Banco 

de la República y del Centro Bancario 

existieron en la ciudad importantes 

Al igual que las agencias de Medellín , Barranquilla, Cartagena y Manizales; posteriormente , entre 1926 y 1927 lo 
hicieron las de Bucaramanga y Cúcuta, y en noviembre de 1927 se estableció en Pereira con categoría de sucursal , 
constituyéndose en la primera oficina distinta a la capital de departamento. Entre 1928 y 1929 se abrieron las 
agencias de Armenia , Girardot y Honda (Gómez Arrubla, 1983, p. 84) . 
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e tablecimientos bancarios que sin lugar 

a dudas cumplieron un papel fundamen

tal en el desarrollo acelerado que regis

tró Cali a comienzos del siglo XX. Existen 

evidencias empíricas sobre el estableci

miento de entidade bancaria en Cali y 

en el Valle (el Gran Cauca en esa época) 

a finales del siglo XIX; Meisel argumen

tó que en 1887 se abrió una sucursal del 

«Banco del Estado» en Cali , institución 

creada en Popayán en 1884, donde es

tableció su oficina principal (Citado por 

Meisel , 1990a, pp . 153-157); sucursal 

caleña que se abrió bajo la gerencia de 

Alejandro Vallejo, con un capital inicial 

de 50.000 . El asiento de esta ucursal 

se debió , principalmente, a la escasez de 

moneda existente ; asimismo, por aque

lla época se realizó la apertura del cami

no Buenaventura-Cali, vía que dinamizó 

el comercio en esta región , en especial 

en Cali , incentivando la fundación de al

gunos pequeños bancos comerciales en 

el Valle del Cauca como el Banco del 

Cauca y el Banco de Buga. 

La fundación del Banco del Cauca n 

1873 fue considerado por Preston 

( 1983) como el primer banco moderno 

en la región, el cual com nzó operacio

nes el 1 de enero de 1874, e tablecien

do su oficina principal en Cali durante el 

período 1873-1893, con un capital ini

cial de $300.000 ; cabe señalar que tam

bién estableció sucursales y agencias en 

el Valle (Meisel, 1990a, p. 157; Castrillón, 

pp. 15 y 17). Esta nueva entidad crediticia 

se caracterizó por ser fundada por las per-

sonas más respetables y capitalistas de 

la ciudad. Desde el punto de vista de Pre ton 

(1983 , p . 213) , esta entidad se convirtió 

en el primer establecimiento de crédito 

de su clase en la región , representando 

un gran avance en la movilización de ca

pital y en la extensión del crédito por 

medio de sus billetes de banco. Su crea

ción fue importante para la región, dado 

que en e . e momento se estaban adelan

tando numerosos proyectos innovadores 

en los campos de la agricultura de ex

portaciónR, comunicación y transporte . 

A í las cosas, el establecimiento de dicho 

banco , junto con otras compañías de ac

ciones y de re . ponsabilidad limitada 

creadas en varios sectores de la econo

mía del Valle , anunciaron el principio de 

la modernización. 

Por su parte , Valencia (1993, pp. 2":l8-

2--J:9) añade que la fundación del Banco 

del Cauca prometía también ~ stablecer 

orden a la circulación monetaria den

tro del Gran Cauca, dada la falta de con

fianza que generaba en el sistema la 

circulación de monedas nacionales de

bido a su abundante falsificación, lo cual 

generaba preferencias por la moneda 

extranjera. Es por esto que la Ley 21 de 

1873 lo autorizó para emitir una consi

derable cantidad de billetes igual al tri

ple de lo que constituyera su capital 

social; no obstante , Valencia (1993) afir

mó que una vez emitidos se generó otro 

problema: la población del Gran Cauca, 

caracterizada por ser ruralizada y recien

temente abierta al comercio mundial , 

Como el cultivo del tabaco en Cali , usando semillas traídas de Palmira y Cuba (Prestan , 1983, p. 216} . 
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no estaba aco tumbrada a utilizarlos, 

debido a que hasta ese momento las 

transacciones se realizaban en efectivo 

o a crédito con base en letras respalda

da por firmas de hombres de negocios 

responsables, normalmente ganaderos, 

comerciantes y otros hacendados ricos, 

formas que tradicionalmente generaban 

más confianza, frente al respaldo que 

podía brindar una entidad bancaria re

cién creada. 

Todo lo anterior obstaculizó considera

blemente el desarrollo bancario de la re

gión, dada la dificultad que presentaba 

la circulación de los billetes en algunos 

sitio- del Gran Ca u ca, en donde lo ha

cían con descuentos o en algunos casos 

no circulaban, como en Palmira, impor

tant centro comercial de la región; en 

Buga la circulación de billetes tatnbién 

registró dificultades, lo que -umado a la 

escasez de monedas en el tnercado ge

neró la creación del Banco de Buga para 

así ~olucionar los inconvenientes presen

tados por dicho motivo en esa iudad. 

Este banco abrió operaciones el 1 de fe

brero de 1875 con un capital inicial de 

$153.857, además de emitir billetes y 

ofrecer créditos al 10% anual, a seis me

ses de plazo (Valencia, 1993, p. 250). 

Hacia 1881 se habían creado en la región 

dos bancos más: el «Popayán» y el «Sur»; 

es así, como en ese año ya existían en el 

país 42 bancos, cada uno con una o más 

agencias distribuidas por todo el Estado. 

Los bancos privados tenían la libertad de 

la emisión, haciendo circular cada uno sus 

propios billetes (Preston, 1983, p. 216), 

hasta la creación del Banco Nacional en 

1880, entidad a la cual se le otorgó un 

derecho exclusivo; sin embargo, la ley que 

creó este banco aceptaba, incluso, que los 

bancos comerciales existentes pudieran 

emitir sus propios billetes siempre y cuan

do admitieran en sus establecimientos los 

billetes impresos por el Banco Nacional. 

El re ultado del incremento de billetes por 

parte del Banco Nacional para financiar la 

guerra civil de 1885, además de generar 

la suspensión de la convertibilidad del 

pe o en oro, conllevó a que en 1886 se 

declarara uspendida la facultad de los 

bancos comerciales para emitir, ordenán

doles recoger sus billete . A raíz de la an

terior situación, sólo entre 1871 y 1886 

los bancos comerciales tuvieron la facul

tad para emitir sus propios billetes (Meisel, 

1990a, pp. 1••1-142). 

Pero el origen principal del estableci

miento de lo~ primeros bancos en Cali a 

principios del siglo XX se debió, en par

te, al de..,arrollo que trajo a Cali el trasla

do de la ruta comercial desde Popayán: 

tal como lo afirmó Ca ·trillón (1983, p. 

22), en las últimas décadas del siglo XIX 

Popayán se con tittlÍa en una de las ciu

dades más importantes en la región, 

dada su importancia política y el próspe

ro comercio que poseía en ese entonces, 

al encontrarse dentro de una ruta comer

cial por donde se importaban directa

mente del exterior varias mercancías 

movilizadas a través del río Magdalena y 

el camino de Guanacas (vía que comu

nicaba a Bogotá con esta población) con 

destino al sur del país y al Ecuador. 

A raíz de varios acontecimientos que sur

gieron en los siguientes años, tales como 
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la crisis de navegación por el río Magdale

na, gracias a la construcción del ferroca

rril de Panamá (y más tarde el Canal) y la 

apertura del camino de Buenaventura, se 

generó un cambio de la ruta comercial 

por el eje Colón-Panamá, Buenaventura

Cali (Castrillón, 1983, p. 25) . Lo anterior 

contribuyó a lo que Castrillón denominó 

como «la pérdida de hegemonía co

municacional de Popayán», trasladando 

hacia Cali los beneficios económicos de 

estar dentro de este nuevo eje comercial. 

Para apr vechar la nueva coyuntura re

gistrada por el cambio ele la ruta comer

cial a Cali se creó en 1903 el Banco 

Comercial , constituyéndose en el primer 

establecimiento bancario que estableció 

su oficina principal en Cali en el siglo XX, 

fundada con capital de un grupo de em

presarios caleños , siendo el principal 

accionista quien fuera el primer gerente 

del Banco de la República en ali , Pedro 

Plata (Despertar Vallecaucano , mayo de 

1985 , p . 38) , banco que también esta

bleció una sucur al en la ciudad de 

Popayán en 1905 . 

A comienzos del siglo XX exactament en 

1911 , existían en Cali cerca de cien esta

blecimientos comerciales de diversas cate

gorías , lo cuales requerían de servicios 

bancarios tales como el catnbio de cheques, 

las consignaciones, los giro al exterior para 

el pago de mercancías importadas desde 

Europa, Japón o los Estados Unidos; ante 

esta necesidad se fundaron diferente ca-

sas bancarias , siendo Giralda & Garcés la 

primera. Esta casa bancaria fue una socie

dad en comandita creada el 1 de enero de 

1911 (Despertar Vallecaucano, julio-agos

to de 1996, p . 7) , en donde el comerciante 

antioqueño Julio Giralda, principal gestor, 

uno de los más acaudalados negociantes 

de la ciudad, y Jorge Garcés Barrero, un 

importante industrial, fueron los principa

les gestores, este último pre idente del nue

vo banco, junto con Vicente García, quien 

fue el primer gerente y dos veces goberna

dor del Valle del Cauca9
. 

Fotografía 2 

Giraldo & Garcés. absorbido en 1920 por el Banco Hipotecario del 
Pacífico (Despertar Val/ecaucano, mayo de 1985, p. 35). 

Los socios fundadores de este banco fueron Ángel María Borrero Barona, Pablo Borrero Ayerbe, Pablo Price, don 
Marceliano Calero , Víctor Borrero y Pablo Rivera -distinguido caballero nacido en Bogotá, vinculado desde muy 
niño a la vida social y comercial de la ciudad-, entre otros importantes caballeros acaudalados (Despertar 
Vallecaucano, mayo de 1985, p. 35) . 
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A. El Banco Hipotecario del 

Pacífico: el primer «gran» banco 

con capital local en la ciudad 

creado en el siglo XX 

Sin lugar a dudas el primer «gran» banco 

que se fundó en Cali se creó en 1919 con 

el nombre de Banco Hipotecario del Pa

cífico, gracias a la iniciativa de Pedro 

Pablo Caicedo y Vicente Garcés Córdo

ba. Por varios años se caracterizó por su 

solidez y dominio en materia econótni

ca en el sector; entidad que abrió opera

ciones en enero de 1920 con un capital 

inicial de $330.000, aportado por impor

tantes comerciantes e industriales de la 

r gión (Despertar Vallecaucano, mayo de 

1985, p. 35), y abrió sucursales en las 

ciudades más itnp rtante de la región, 

como Palmira, Pereira, Popayán, Pasto y 

Ouga (Cauca Corn.ercial, julio 23 de 

1925, p. 18). 

El nuevo banco también fue constituido 

como so iedad en comandita y se carac

terizó por incorporar el 1 de julio de 1920 

a la casa bancaria Giralda & Garcés, fun

dada nu e años atrás. Entre las funcio

nes más importantes que desempeñaba 

el Banco Hipotecario del Pacífico estaba 

la de realizar toda cla e de operacione 

comerciales y comisiones, colo aciones 

hipotecarias a largo plazo amortizables 

por cuotas trimestrales. Además de emitir 

bonos bancarios, también ejectuaba ope

raciones de descuentos, créditos flotantes, 

compra y venta de giros sobre el exterior 

y el interior, cobro de letras, recibos de de

pósitos a término, a la vista y en cuenta 

corriente (Despertar Vallecaucano julio-
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ago to, 1996, p. 7; El Relator, 13 de sep

tiembre de 1923). Por la prestación de 

todos estos servicios e podría afirmar que 

el Banco Hipotecario del Pacífico se cons

tituyó en el primer «gran» banco con ofi

cina principal en Cali, que agilizó en gran 

medida lo servicios bancarios que ne

cesitaba con urgencia el sector comercial 

de la ciudad. 

Después de fusionarse la casa Giraldo & 

Garcés con el Banco Hipotecario del Pací

fico, se da inicio a un proceso de concen

tración bancaria mediante la ejecución de 

varias fusiones entre las entidades de la 

región; es así como al Banco de Crédito 

Caucano, respetable institución banca

ria de Popayán, se le incorporó el Banco 

de Popayán, con un capital pagado de 

$500.000 (Rl Relator, n1ayo 9 de 1922 y 

diciembre 1-t de 1923). En mayo de 

1922 esta entidade~ se fu~ionaron con 

1 Banco Hipotecario del Pacífico (Cauca 

CoJnercial, julio de 1925, p. 18, revista 

Despertar Vallecaucano, tnayo de 1985, 

p. 35), unión que solidificó aún má este 

banco en toda la región occidental del 

país. 

Esta entidad can1bió su nombre por el 

de Banco del Pacífico en virtud de nego

ciaciones que se realizaron con el Banco 

Hipotecario de Bogotá, en donde el Ban

co Hipotecario del Pacífico incorporaba 

su sección hipotecaria al Banco Hipote

cario de Bogotá. Desde ese entonces el 

Banco del Pacífico administró en Cali los 

negocios del Banco Hipotecario de Bo

gotá, realizando préstamos hipotecario 

de dos a einte años, al 10,5% anual. La 
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nueva fusión se caracterizó por ofrecer 

préstamos y descuentos hasta por noven

ta días al 9% anual; igualmente, siguió 

ofreciendo toda clase de operaciones 

bancarias de acuerdo con la ley. En de

pósitos disponibles pagó intereses al 2% 

anual sobre saldo mínimo mensual no 

menor de $1.000 (El Relator, 3 de ene

ro de 1927) , ervicios que eran recono

cidos en el sector como una novedad. En 

depósitos pagó intereses así: a tres me

ses, 3% anual; a seis meses , 4% anual; a 

nueve meses, 5% anual; a doce meses, 

6% anual (Bl Relator, 3 de enero de 

1927). 

Ante el cúmulo de entidades bancarias 

que e adhirieron al Banco del Pacífico, 

y gracias al buen manejo de sus nego

cios, esta entidad se estableció en el mer

cado como la institución de crédito más 

sólida del país, al constituirse como el 

banco de mayor capital después del de 

la República. Así lo publicó el diario El 

Relator el 2 de marzo de 1925: «En el 

informe de la Superintendencia Banca

ria obre el estado actual de los bancos 

del país, aparece el Banco del Pacífico, 

después del de la República, como el de 

mayor capital. Otros establecimientos 

de la misma índole de aquí y otras pla

za , tienen un capital de menos de la 

mitad del PacíficO>> 

El Banco del Pacífico se caracterizó también 

por desempeñar un papel trascendental en 

Cuadro 3 

Entidades bancarias creadas en el occidente colombiano 
a finales del siglo XIX e inicios del XX 

r- -- -- - ------
Entidad bancaria Año de Año de Capital Ciudad 

fundación liquidado inicial en pesos 
-- ---

Banco del Cauca 1/ 1873 1893 300.000 Cah 
Banco de Buga 1/ 1875 n.d 153.857 Buga 
Banco del Sur 1/ Antes de 1881 n.d n.d Pasto 
Banco de Popayán 1/ Antes de 1881 n.d n.d Popayán 
Banco del Estado 2/ 1884 2005 102.400 Popayán 
Banco Prendario de Palm1ra 3/ 1893 Antes de 1905 6.000 Palmira 
Banco Comercial 4/ 1903 n.d n.d Cali 
Casa Bancaria Giralda y Garcés 5/ 1911 1920 n.d Cal1 
Banco Hipotecario del Pacífico 6/ 1919 1928 330.000 Cali 
Banco del Crédito Caucano n.d n.d n.d Popayán 

-
F11entP.s. 

1/Preston (1983:213-216). 

2/ Castrillón {1983:15). 

3/ Meisel (1990a:157). 

4/ Despertar Vallecaucano(1983 :35) , Castrillón (1983:25). 

5/ Despertar Vallecaucano(mayo de 1983:35). 

6/ Despertar Vallecaucano(julio-agosto de 1996:7); Meisel (1990a:157) . 

n.d./sin datos. 
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el desarrollo económico, urbanís tico y so

cial del departamento al servir y apoyar 

como medio financiero (Cauca Comer

cial, julio de 1925, p. 18; El Relator, 

1925) la construcción de las principales 

obras públicas que urgía la ciudad y la 

región en los año veinte como lo fue

ron el Muelle de Buenaventura, la carre

tera central , numerosos alcantarillados , 

acueductos , la pavimentación de algunas 

vías de Cali, y el proceso de expansión del 

Ferrocarril del Pacífico (para impulsar este 

objetivo pre tó 100.000; El Relator , 15 

de septiembre de 1922 , p. 8) , obras que 

se convirtieron en los principales pilares 

del desarrollo comercial en la ciudad y en 

la región. Según Ocampo (1981 , p. 128) , 

entre 1918 y 1964 «Cali se con irtió en 

uno de lo centros industriales y agrope

cuario má importantes del país , y el cen

tro comercial que administraba el puerto 

más importante de Colombia». 

Es importante re . altar que la construc

ción del Ferrocarril del Pacífico y el Mue

lle de Buenaventura se convirtieron en 

los principales ejes por donde e aceleró 

el desarrollo del comercio y la industria 

de Cali y el Vall del Cauca en la prime

ras décadas del ·iglo XX, debido a que 

e ta nueva infraestructura mejoró nota

bletnente las vías de comunicación ha

cia el Pacífico y optimizó la movilización 

de la carga desde y hacia el exterior, as

pecto que empezó a desplazar el comer

cio exterior colombiano del Caribe hacia 

Buenaventura. 

La construcción de los 173 kilómetros del 

Ferrocarril del Pacífico entre Cali y Buena-
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ventura (Ocampo, 1981 , pp . 130-131) el 

1 de enero de 1915, además de facilitar el 

transporte de mercancías al movilizar 

grandes volúmenes de carga importada y 

exportada a bajo costo hacia Buenaven

tura, fortaleció notablemente la actividad 

industrial y comercial de Cali, trazando un 

pilar fundamental en su desarrollo al con

vertirla en una ciudad importante en la 

región . El Ferrocarril del Pacífico se cons

truyó por primera vez en el departamen

to en el municipio de Dagua el 20 de julio 

de 1908, y posteriormente en La Cumbre 

en 1913, y en Yumbo el 19 de septiembre 

de 191<+. Antes de su llegada al Valle , el 

ferrocarril se conocía con el nombre de Fe

rrocarril del Cauca, el cual fue cambiado 

por el de Ferrocarril del Pacífico según la 

Ley 129 de 1913 . 

Entre J 915 y 1925 el ferrocarril del. Pací

fico r gistró un significativo proce o de 

expan ión , al extender su. recorridos de -

de Cali hacia varia ciudades de la región , 

como Palmira (191 7 ) , Carrago (192ii) , 

Popayán (1926) , La Virginia (1931) , Pra

dera y Santander de Quilichao ; asimis

mo , se extendieron recorridos entre 

Zarzal y Armenia en 1927. La conclusión 

importante de este análi is está en que 

la apertura del ferrocarril , la cual estuvo 

apoyada financieramente en alguna fre

cuencia de bancos establecidos en la re

gton generó un gran progreso en el 

occidente colombiano , gracias a la facili

dad que trajo este medio al transporte 

de pa ajeros y de carga. 

El Ferrocarril del Pacífico, en conjunto 

con el Ferrocarril de Caldas , conformó 
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desde 1930 la red integrada de ferroca

rriles más importantes del país , que se 

unió posteriormente con el Ferrocarril de 

Antioquia (Ocampo, 1981 , p. 130) , inte

gración que fortaleció aún más esta red 

ferroviaria, permitiendo comunicar con 

mayor facilidad el comercio de estas re

giones con el Pacífico colombiano. Otra 

de las funciones importantes que desem

peñó el ferrocarril del Pacífico en la re

gión fue la de administrar desde 1925 el 

Muelle de Buenaventura, dada la inca

pacidad del departamento para pagar la 

deuda correspondiente. 

Finalmente , el Banco del Pacífico fue ad

quirido por el Banco de Colombia en 

1928, entidad fundada en Bogotá el 29 

de agosto de 1879, e inició labores en el 

mismo edificio viejo de la calle 11 entre 

carre ra~ 5 y 6 , en donde tan1bién estuvo 

ubicada la casa bancaria Giraldo & Garcés . 

Antes de fusionarse estas dos entidade~ . 

el Banco del Pacífico tenía un capital 

de 2. 500 .000, mientras que el Banco de 

Colombia contaba con $2 .332.100, y re

servas de $ t.ll0 .1<i8 y $605.000 , rcspccri

vamente . La fusión formó la institución 

crediticia más sólida del país al absorber 

al banco con mayor capital , después del 

Banco de la República, quedando con un 

nuevo capital de $4.835 .100 y reservas por 

$1.015 . 148 (Cuadro 4). 

Los directivos del desaparecido Banco del 

Pacífico continuaron desen1peñando los 

mismos cargos en el Banco de Colom

bia en Cali (Despertar Vallecaucano, ju

lio-agosto de 1996, p. 7), debido a us 
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grandes cualidades profesionales y huma

nas. Gracias a ello y a la excelente labor 

desempeñada por el ingeniero Gabriel 

Garcés Borrero, el Banco de Colombia 

pudo sortear con gran éxito los proble

mas generados por una de las más gran

des crisis presentadas en el siglo pasado, 

la de la Gran Depresión en 1929, que ade

más de generar un importante deterioro 

en la cartera, creó una crisis en el sector 

hipotecario (Aso bancaria, 2006 , p . 13). 

B. Desarrollo financiero de Cali 

y las entidades bancarias 

que establecieron sucursal 

en la ciudad 

Adetnás del establecimiento de una sucur

sal del Banco del Estado en Cali a finales 

del siglo XlX y d la creación de los pri

meros establecimientos de crédito con 

capital local en la ciudad como el Banco 

Comercial y la ca~a bancaria Giraldo & 

Garcés -fusionada este última con el Ban

co Hipotecario del Pacífico , la que poste

riormente se fusionó también con el 

Banco de Colombia-, también se e rabie

ció en 1919 el Banco American Foreign 

Banking Corporation, entidad bancaria 

con oficina principal en Nueva York, con 

sucursales en Bruselas, La Habana, Río de 

janeiro y Panamá, y en Colombia ólo en 

la ciudad de Cali , siendo el representan

te legal de esta firma en el país Howard 

L. Bensen (El Relator, 24 de abril y 27 de 

agosto de 1919) . 

Hasta la segunda década del siglo XX 

igualmente existieron en Cali sucursales 

de otros importantes bancos del país, 
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Cuadro 4 

Situación financiera al 31 de enero de 1928 
de los bancos de Colombia y del Pacífico antes de fusionarse 

f---

Principales rubros Banco de Colombia 

Cajas 819.343 
Obligaciones descontables en B.R. 3.579.920 
Total disponibilidades inmediatas 5.820.632 
Obligaciones no descontables en B.R. 3.982.324 
Acciones del B.R. 276.800 
Bienes raíces 494.513 
Total de disponibilidades 18.849.075 
Total de los activos 19.320.820 
Exigibilidad a la vista y antes de 30 días 5.648.787 
Descuentos en el B. R. 1.517.340 
Total de exigibilidades 15.788.754 
Capital pagado 2.332.100 
Reserva legal 605.000 
Reservas eventuales 375.558 
Total de capital y reservas 3.315.658 

B. R.: Banco de la República. 

Fuente l R' '" ,, 1 a~ .':l Jé J28) 

entre los cuales se destacaron: el Banco 

de Bogotá , que abrió una oficina en 

1928, dado que desde 1922 había em

pezado un proceso de creación de sucur

sales que lo llevó a establecer la principal 

red bancaria del país (Meisel, 1990a, 

p . 147); el Banco Alemán Antioqueño , 

con oficina principal en Medellín, el cual 

fue en 1925 el segundo banco del país 

desde el punto de vista de mayor canti

dad de depósitos totale ; el Banco Agrí

cola Hipotecario, que desde su creación 

se estableció en las capitales de los depar

tainentos del país con el fin de fomentar 

su desarrollo económico, especialmente 

en los sectores de la agricultura y de la 

industria mediante préstamos al 8% con 

plazos hasta de diez años (El Relator, 7 

de agosto de 1919) (Cuadro 5). 
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Banco del Pacífico Total fusión 
-----

760.879 1.580.223 
3.094.641 6.674.560 
4.305.952 10.126.584 
2.068.057 6.050.381 

432.500 709.300 
264.067 758.580 

9.461 .825 28.310.900 
9.489.670 28.810.490 
3.248.220 8.897.007 
1.896.215 3.413.555 
6.512.154 22.300.908 
2.500.000 4.832.100 

410.149 1.015.149 
25.379 400.937 

2.935.527 6.251 .185 

Finalmente, cab · destacar dentro del 

·ector bancario de Cali el papel que desem

peñó a inicios del siglo XX el Banco López 

(creado en Bogotá en 1919 y liquidado 

en 1923), considerado durante esa épo

ca como el tercer banco comercial más 

importante de Bogotá (Mei el, 1990a, p. 

148) y uno de los principales e tableci

micntos financieros en Cali y en todo el 

país, que debido a una crisis experitnen

tada desde 1920 aceleró notablemente 

la apertura inmediata del banco emisor, 

la cual se aceleró dada la poca habilidad 

del gerente y los miembros de la junta 

directiva para encaminar eficientemente 

lo negocios por rutas sólidas. Lo ante

rior creó un ambiente de incertidumbre 

en el mercado que se agravó aún más 

ante el retiro inminente de los ahorros 
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Cuadro 5 

Cali: sucursales de los principales bancos establecidos hasta finales de 1930 

Razón social Capital Año de 
(pesos) establecido 

Alemán Antioqueño 6.160.000 1912 
Banco de la República 11.735.000 1923 
Royal Bank of Ganada 3.000.000 1925 
Agrícola Hipotecario 5.000.000 1926 
Londres y América del Sur 1.900.000 1927 
Bogotá 10.200.000 1928 
Colombia 7.550.000 1928 
National City Bank 

Fuente: Ordóñez, (1988:62). 

de un alto número de usuarios , lo que 

generó que el Banco López no alcanza

ra a cubrirlos en u totalidad ; por tal 

motivo, desde que se recibieron en Cali 

las primeras noticias de la crisis de la ofi

cina principal se generó, aJ igual que en 

todo el país , incertidumbre en los círcu

lo comerciales y financieros , conlle an

do a que muchas personas concurrieran 

a la oficina de la sucursal a retirar sus 

depósitos y, ante la incapacidad de aten

derlos, el Banco López u pendió los 

pagos , desencadenando el cierre de las 

operaciones en la sucursal de Cali y 

agravando todavía más la situación en 

el sector (El Relator, 18 de julio de 

1923). 

Esta crisis en la economía también ame

nazó con extenderse a otros bancos, 

como el Banco de Colombia y el Banco 

de Bogotá , ante lo cual , el profesor 

Edwin Walter Kemmerer propuso al 

presidente de la República, Pedro Nel 

Ospina, que se organizara de inmediato 

600.000 1929 

34 

la apertura del Banco de la República, 

debido a que la fundación de esta insti

tución traería estabilidad al mercado, 

renaciendo la confianza pública en el 

mercado y así conjurar la crisis (Bl Rela

tor, 18 de julio de 1923 ; Meisel, 1990a). 

En resumen, la conclusión importante 

después de presentar los principales as

pectos que dieron inicio al sector ban

cario en Cali , radica en que la creación 

del Banco de la República en esta ciu

dad fortaleció, organizó e integró toda

vía más los servicios bancarios prestados 

por las diferentes entidades existentes 

en el ector a los agentes de la econo

mía no solo en la ciudad, sino en toda 

la región, permitiendo así un óptimo 

de arrollo bancario en los siguientes 

años. 

La existencia de una base e tadística so

bre las principale captaciones y colocacio

nes del sistema financiero en el Valle del 

Cauca construida para complementar 
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el argumento bancario de este trabajo 

entre el período 1926 y 1952 (cuadros 

1 y 2 del Anexo) , permite visualizar con 

mayor detalle el desarrollo del movi

miento bancario del departamento. 

Según el Cuadro lA del Anexo , desde 

inicios de la década de 1940 se observa 

un incremento significativo en la parti

cipación del monto de las colocaciones 

corriente (préstamo ) del sistema fi

nanciero del Valle del Cauca sobre el 

total nacional. Entre 1926-1941 y 1942-

1953 , la participación promedio del 

monto de la colocaciones del depar

tamento pasó de 10% a 13 %, respecti

vamente , incremento muy superior a la 

participación registrada durante estos 

dos períodos en los principale depar

tamentos del país , corno Cundinarnarca, 

Antioquia , Atlántico y Bolívar. La expli

cación ele ste notable auge d e ntro de 

la participación nacional fue debido al 

desarrollo industrial que experimentó 

la ciudad al finalizar la primera mitad 

del siglo XX, el cual tu o que demandar 

suficientes créditos para financiar su 

expan ión. 

Este progreso indu trial estuvo constitui

do , primordialmente , por el de arrollo 

tecnológico que empezó a regi trar la 

agroindustria azucarera en el Valle del 

Cauca, seguido por el experimentado 

en las industrias tabacalera , textilera , 

cernentera y otras de menor escala . De 

la misma manera durante esa época 

otras industrias tuvieron un desarrollo 

significativo , tales como la papelera (y 

sus productos) alimentos , productos 
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químicos , cueros , artes gráficas y mine

rales no metálicos que , en términos de 

valor agregado , se constituyeron según 

el censo industrial de 1945 (Cuadro 6) 

en las industrias del Valle que mayor 

participación tenían en el total nacional. 

Asimismo , sobresale por esta época el 

establecimiento de empresas con capi

tal extranjero en Cali , especialmente en 

los sectore de caucho papelero y far

macéutico que , aunque disponían de ca

pital extranjero probablemente de 

alguna manera utilizaron los servicios 

bancarios ofrecidos por las entidades 

crediticias establecidas en la región. A 

la misma conclu ión se llega al analizar 

el monto de las colocaciones en pesos 

constantes del sistema financiero colom

biano durant el mismo período en es

tudio; como e observa en Cuadro A. 1.2 

del Anexo, durante 194 1 y 1952 las co

locaci ne d e l si s te ma finan c ie ro e n e l 

Valle del auca rcgi traron un aumento 

promedio de 14,8 %, el segundo may r 

c recimiento despué de .undinamarca 

(15 ,3 %), demostrando así el incremen

to de Jos préstamos realizados por el sec

tor financiero del departamento ante 

la demanda de la industria por estos 

recursos. 

En cuanto a la participación que tuvie

ron los departamentos en las captacio

nes (cuentas de ahorro y CDT del sistema 

financiero del país , entre 1926 y 1952) 

Cundinamarca, al igual que en el monto 

de las colocaciones , se constituyó en la 

región que tuvo la más alta participación 

a nivel nacional (pues en u territorio se 

encuentra la capital del país) , seguido de 
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Cuadro 6 

Valle del Cauca: participación del valor agregado de la industria 
en el total nacional, 1945 

----
Total 
Alimentos 

Industrias 

Papel y sus productos 
Artes gráficas 
Caucho 
Bebidas 
Cueros 

Instrumentos de precisión 
y metales preciosos 

Madera y similares 

Talleres de mecánica 
y manufacturas de metal 

Minerales no metálicos 
Productos químicos 
Tabaco 
Textiles 
Vestido 
Otros 

Fuente Ocampo { 1988 134). con base en el Cen!.o lndustnal de 1945 

Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico 

(Cuadros A.2.1 y A.2 .2 del Anexo). 

IIL EDIFICIOS DONDE FUNCIONÓ 

EL BANCO DE LA REPÚBLICA 

EN CALI Y LOS PROGRAMAS QUE 

FOMENTARON EL DESARROLLO 

ECONÓMICO EN IA REGIÓN 

En 1930 la sucursal del Banco de la Re

pública se traslada a su propia sede: un 

edificio de tres pisos ubicado en la calle 

12 entre carreras 5 y 6, en donde funcio

nó hasta 1952 y en donde actualmente 
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Total nacional (%) 

12,6 
19,4 
35,1 
11 ,2 
56,7 
7,3 

11 ,5 

10,6 

12,3 

13,9 

12,8 
16,4 
15,6 
7,0 

12,1 
18,1 

existe una oficina central de pagos del 

banco Granahorrar. 

Esta sucursal, además de ejercer sus fun

ciones propias de banca central, raJes 

como emi ión, giro, depósito y descuen

to, e encargaba de comprar el oro de la 

región (en polvo o de aluvión) y lo en

tregaba para fundición a la firma Mine

ros de Occidente. 

En septi mbre de 1948 se inició la cons

trucción de la nueva sede, ubicada en la 

calle 11 con carrera 4, obra que culminó 

en 1952 y fue inaugurada el 1 de mayo 

del mi mo año, edificio que fue uno de 
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Fotografía 3 

Vestíbulo del público. Banco de la República en Call 1930 (Rewsta 
del Banco de la República) . 

los más suntuosos, modernos y costosos 

que se habían construido hasta el monlen

ro en la c iudad , contribuyendo a la mo

dernización arquitectónica del centro de 

Cali , donde se destacaban el hoy restaura

do Palacio Nacional , el edificio Otero , la 

caledral de San Pedro y, posteriormente , 

el edificio Lloreda y el Banco de Bogotá. 

La sede tu o un costo de cuatro millones 

de pesos (El Relator, 2 de mayo de 1952), 

obra que esluvo a cargo del arquitecto Al

fonso Garrido Tovar. La superficie total cons

truida en 11 pisos , fue de 12 .536,43 m 1
, 

incluyendo sótano y mezzanine . 

Cabe destacar que las operaciones del 

Banco de la República dentro de este 

nuevo edificio sólo ocuparon el primer 

piso, el mezzanine 10 y el sótano, lugar 

Fotografía 4 

Exterior del edificio del Banco de la República en Call, construido en 1930 
(rev1sta El Emtsorysu Gente. núm 6, ¡u lío-septiembre de 1990, p. 20). 

Fotografía 5 

Edificio del Banco de la República, situado en el costado noroccidental de 
la plaza de Caicedo. donde funcionó desde mayo de 1952 hasta mayo de 
1990 (revista El Emisor y su Gente. núm 6. julio-septiembre de 1990, p. 20). 

10 En este lugar quedó instalada la sección de contabilidad del Banco, la sala de juntas, la oficma de compensación 
y la administración del edificio ; igualmente, estuvo funcionando la dependencia destinada para los vigilantes. 
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donde se encontraban ubicadas las cua

tro bóvedas de seguridad . El segundo 

piso estuvo ocupado por la oficina de re

gistro de cambios y por el Banco Central 

Hipotecario . Del tercero al octavo pisos 

funcionaban oficinas (138 en total) , alqui

ladas al público, mientras que el noveno 

piso fu e destinado para la re idencia del 

gerente del Banco de la República de ese 

cntonce . El décimo y el undécimo nive

les del edificio eran empleados para 

la ala de máquinas de los aseen ores , la 

torre de enfriamiento del aire acondi

cionado , la terraza y el tanque de alma

cenamiento de agua . 

on el objetivo de recuperar la autono

mía en materia monetaria , fomentando 

el incremento de las exportaciones no tra

dicionales, con la Ley 4':1:4 de 1967 , e ere ' 

el Fondo de Promoción de Exportacione 

(Proexpo) y la Oficina de Cambios, admi

nistrados por el Banco de la República, el 

primero empezando a operar en ali en 

1968 para el servicio de lo exportadore~ . 

la oficina de Proexpo, en el tercer piso del 

nuevo edificio". 

La creación de Proexpo y la Oficina de 

Cambios, sumado a los demás fondos 

financieros 11 que fueron establecidos con 

fines de fomento econ ' mico admini tra-

do por el Banco de la República en las 

décadas de los sesenta y setenta, se con

virtieron finalmente en un motor del 

desarrollo económico de varios sectores 

del país a través de los créditos que otor

gaban. En la sucursales cada fondo te

nía una unidad técnica que se encargaba 

de estudiar las diferentes olicitude 

(Viloria de la Hoz, p. 53) . 

Finalizando la década de los año seten

ta , y a raíz del progresivo desarrollo eco

nómico , financiero y cultural de la 

región , las directivas del Emisor en Cali 

manife taron la nece idad de ampliar los 

servicios ; fue así como se comenzaron 

las gestione para la compra de un lote 

de 6 .430 m 1
, ubicado entre la calles 7 y 

8 con carreras 4 y 5 , en un sector tradi

cional de la ciudad . En 1985 se presentó 

para a proba i ' n de las autoridades mu

nicipales el anteproyecto arquitectónico 

de la nueva ede del Banco , que a pesar 

de tener una concepción moderna de la 

arquitectura tenía como principio gene

ral el respeto por lo - e pacios urbano ·, 

la concordancia con lo · materiales del 

sector, basados en el blanco de los 

pañete~ tradicionales , que a su vez ar

monizaba con el , ector histórico de la 

ciudad, declarado en 1959 como patri

monio nacional , en donde e encuentra 

ubicada la iglesia colonial de La Merced , 

el T atro Municipal la Fundación para 

la Promoción de las Arte (Pro arte ) , el 

Centro Cultural de Cali y el Musco Ar

queológico de La Merced, en cercanías de 

la Escuela de Bellas Artes , y el Conserva

torio de Música Antonio María Valencia 

11 Como el Fondo Financiero para Inversiones Privadas (FIP) , en 1963, el Fondo Financiero Industrial (FFI) y el Fondo 
Financiero de Desarrollo Urbano (FFDU) , en 1968, el Fondo Financiero Agropecuario (FFAP), en 1973 y, por último. 
el Fondo de Capitalización Empresarial (FCE), en 1983. 

38 

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



(Archivo del Área Cultural , Banco de la 

República Cali). 

Al iniciar la década de lo año noventa, 

el Banco de la República , precisamente 

el 19 de junio de 1990, y bajo la geren

cia general del doctor Francisco ]osé Or

tega Acosta (q.e .p.d.), y la gerencia de la 

sucursal del doctor Luis Cario Rincón 

Bernal (q.e.p .d.) , entregó a la comuni

dad vallecaucana una obra maj tuo a , 

diseñada arquitectónicamente por la fir

ma Arquitecto Lago y Sáenz Ltda. de 

Bogotá, mientra que el diseño estructu

ral fue encomendado al ingeniero Jaime 

Pabón Carrillo (El Emisor y su Gente , 

Bogotá, julio- epLiembre de 1990, núm . 

6 , pp . 20-26) . Esta nueva infraestructu

ra ha permitido continuar atendiendo 

las operacione del istema financiero y 

el suministro de circulante , de acuerdo 

con lo e ·table cido e n la Ley 3 1 de 1992 , 

pero dentro de un entorno más fácil , 

Fotografía 6 

Edificio de la actual sede del Banco de la República. sucursal Cali 
(revista El Emisor y su Gente. núm. 6, julio-septiembre de 1990. 
p. 21) 
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cómodo y seguro para los usuarios. Ade

más , incentivando y divulgando la inve -

tigación y producción de información 

económica, a través del Centro Regional 

de Estudios Económicos (CREE) , así 

como la cultura en toda sus expresio

nes a través del funcionamiento del Área 

Cultural. La importancia de la nueva 

sede radicó en un aporte más del Banco 

de la República a la región, no sólo en 

los servicios eficientes al sistema finan

ciero , sino en el aspecto urbanístico y 

cultural que embelleció significativa

mente el ector tradicional del centro de 

la ciudad . 

.W. SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

PRESTADOS POR EL BANCO 

DE LA REPÚBLICA EN CAIJ 

A. Centro Regional de Estudios 

Económicos (CREE) 

El Centro Regional de E ·tudios Económi

co (CREE) en Cali se especializó , de de 

su inicio , en temas relacionado - con el 

análisis de la economía regional enfoca

do n la zona suroccidental del país . En 

la actualidad reposan en los archivo his

tóricos del Banco publicaciones realiza

das desde la década del esenta , como 

son Los informe económicos regiona

les , que analizaban semestralmente la 

economía regional por ectore , basa

dos en la información suministrada por 

la entidades e tatales y privadas exis

tentes en el departamento. Esta publi

cación fue su tituida desde 1999 por 

los Injorn1es de Coyuntura Económica 

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



Regional (ICER) y las Notas Econón1icas 

Regionales (NER) desde 2003, con algu

no cambios, pero siempre enfocados a 

mo trar la evolución de las principales 

actividades económicas de la región 

suroccidental del país. Además de e ta 

publicaciones, actualmente el CREE rea

liza investigaciones regionales e peciali

zadas en comercio exterior y finanzas 

pública , entre otros temas. 

En 1999, con el fin de dejar exclu iva

mente la bibliografía regional en el Cen

tro de Documentación Regional del Área 

Cultural, se realizó una depuración de 

toda la colección que se encontraba n 

esta sección, siendo enviado el material 

retirado al Área de Estudios Económicos 

y al programa de canje de la Biblioteca 

Lui Áng 1 Arango. El material que se 

dejó en el Área de Estudio Económico 

e caracterizó por con. rvar información 

económica y financiera, e pecialmente 

estadísticas históricas obre innumera

bles variables de la economía colombia

na por regiones y elato tnuy importantes 

para el público especializado en el tema, 

debido a que se constituyen en la mate

ria prima para el desarrollo de sus inves

tigaciones. Por tal motivo, y a raíz de la 

alta demanda de información económi

ca en la sucursal, las directivas locales 

preocupadas por facilitar la consulta de 

obras sobre cue tiones económicas y fi

nancieras, y propendiendo por incre

mentar el interés por este género de 

e tudios especializados, en el año 2000 

deciden abrir para el público un servicio 

de consulta con mayor facilidad en cuan

to a instalaciones y personal capacitado 
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para lo cual la sección de E tudios Eco

nómicos se traslada dentro de la nueva 

sede, del quinto al tercer piso, zona del 

edificio que permitió mayor comodidad 

en el servicio de consulta. 

B. Área Cultural 

El Área Cultural en la sucur al del Banco 

de la República en Cali e inició en 1984 

con una colección compuesta por 72 li

bros y seis títulos de revistas en temas 

económicos y administrativos, los cuales 

habían sido parte de la colección espe

cializada del Departamento de Investiga

ciones Económicas del Banco, sede Cali. 

Esta área fue situada en el octavo piso 

de la ede del Banco, ubicada en la pla

za de Caicedo, vinculando para e te fin 

a una bibliotecóloga que atendiera aque

lla sección. En 1985 se inician las acti i

clade~ culturale~ organiLadas por esta 

nueva sección, con la organización de 

conciertos ele música clá~ica en la sala 

Beethoven, exposiciones, presentacio

nes de varias retretas con bandas de la 

región y el patrocinio financiero a fes

tivales, entre ellos, el Festival Mono 

Núñez, uno de lo más tradicionales en 

la región. 

En el transcurso de ese mismo año e 

inició el proyecto de recuperación, con

servación y divulgación del patrimonio 

documental de la región, convirtiéndo

se en un centro de acopio de informa

ción; así que , en 1986 se inició la 

conformación del Centro de Documen

tación Regional , llevándose a cabo una 

labor de recopilación de bibliografía 
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regional a partir de los registros existen

tes en la diferente biblioteca del depar

tamento, tales como la de la Universidad 

del Valle , la de la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca, la Departa

mental, la Municipal, la Luis Ángel Arango, 

y la bibliotecas Popular, Lui Carlos 

Bejarano y Colegio Mayor de Yumbo , y 

Casa de la Cultura y Comindu tria de 

Palmira . 

La razón principal por la cual se creó este 

centro fue la de rescatar, conservar y di

fundir libros , documentos y publicacio

nes de autores vallecaucanos , editados 

en la región , para contribuir a preservar 

y desarr llar la identidad cultural en la 

región, y para apoyar y facilitar la inves

tigación en la zona . 

En ma o de 1990 e~ta área se tra ~ Jada a 

la nue a ·ede en forma independiente , 

pero haciendo parte del mismo conjun

to arquitectónico, en el cual , gracias a us 

instalaciones adecuada , siguió contan

do con el Centro de Documentación 

Regional y un auditorio con ala de mú-

ica anexa. 

Actualmente , el Área Cultural del Banco 

de la República presta los servicios de 

sala de lectura con cubículos individua

les para investigadores , y préstamo 

interbibliotecario ; asim.ismo , el Centro 

de Documentación cuenta con 7. 583 

materiale bibliográficos , una hemerote

ca, un archivo vertical organizado por 

orden alfabético, prensa microfilmada y 

un fondo de música en partituras . 

4 1 

En 1999 la colección llega aproximada

mente a los 1-4.000 volúmenes, e inicia el 

servicio de estantería abierta al público y 

se depura la colección, dejando exclusi

vamente la bibliografía regional, lo cual 

reduce el tamaño de la misma; po terior

mente , en el año 2000 Cali es tomada 

como biblioteca piloto para iniciar el ser

vicio de Asociación con una excelente 

acogida por parte de los investigadore 

y la academia . 

El 9 de mayo de 1991 se inaugura en 

esta área el Museo de Oro de la Cultura 

Calima, convirtiéndo e en el noveno 

museo regional creado por el Banco de 

la República . E te musco fue creado , 

Fotografía 7 

Fachada del Área Cultural del Banco de la Republ1ca. 
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inicialmente, con una variada colección 

compuesta por 476 piezas de orfebrería 

y 142 piezas de cerámica y objetos de 

piedra y concha pertenecientes a las tres 

culturas precolombinas de la región Ca

lima: llama, Yotoco y Sonso. Actualmen

te, el Museo Calima expone 306 piezas 

de orfebrería, 117 de cerámica, 21 de 

lítica y variadas piezas de concha, ma

dera, oro, platino y material etnográfico, 

que suman en total 454 elemento ar

queológicos y 21 piezas complementa

rias de apoyo rnuseográfico. 

V. CONCLUSIONES 

El establecimiento de las primeras ins

tituciones de crédito en Cali a finales 

del siglo XIX e constituyó en el princi

pal medio financiero que facilitó el de

sarrollo comercial de la ciudad al 

generar avances significati os en la mo

vilización de capital y al facilitar la e -

tensión del crédito por medio de sus 

billetes de banco; igualmente, la crea

ción de esta entidades bancarias fue 

importante al apoyar financieramente 

numerosos proyecto n agricultura, 

que junto con otras compañías de ac

ciones y de responsabilidad limitada 

creadas en varios sectores de la econo

mía, anunciaron el principio del progre

so de la región. 

Las primeras décadas del siglo XX se ca

racterizaron por la creación de importan

tes entidades bancarias en la ciudad 

entre las cuales se destacó el Banco Hi-
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potecario del Pacífico, institución que 

después de absorber varios bancos de 

la región se convirtió en la entidad 

crediticia de mayor capital en el paí 

(después del Banco de la República). 

Esta institución pasó a ser el «músculo 

crediticio» del occidente colombiano, al 

cofinanciar con sus recursos obras fun

damentales que requerían con urgencia 

la ciudad y la región como la construc

ción del Muelle del Puerto de Buenaven

tura y la ampliación del Ferrocarril del 

Pacífico, trabajos que se convirtieron en 

los pilares básicos del progreso del co

mercio caleño, transformándolo en uno 

de los centros industriales más impor

tantes del país. 

Así las cosa , la construcción de obras tan 

e enciale - como el Ferrocarril del Pacífico 

y el Muelle de Buena entura mejoraron 

notablemente las vías de comunicación 

hacia el Pacífico y optimizó la movilización 

de carga desde y hacia el exterior, aspecto 

que empezó a desplazar el comercio ex

terior colombi.ano hacia Bu na ventura, 

convirtiéndolo en el puerto comercial del 

país más importante. 

En lo social, el apoyo crediticio de los 

nuevos bancos también sirvió corno fuen

te para cristalizar la ejecución de obras 

fundamentales para la sociedad caleña 

tales corno la construcción de alcantari

llados, acueductos y la pavimentación de 

las principale vías, que desde el punto 

de vista del progreso local mejoró las con

diciones para el establecimiento de nue

vas indu trias en la ciudad y en áreas 

cercanas, además de incrementar con-
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síderablemente el nivel de vida de la po

blación caleña en el siglo pasado. 

Otra conclusión ilnportante de este tra

bajo está en que el desarrollo acelerado 

que registró Cali en las primeras déca-
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das del siglo XX, sin lugar a dudas, no se 

hubiera efectuado a cabalidad sin la or

ganización y confianza que generó en la 

economía la creación del Banco de la Re

pública en 1923 a partir de las asesorías 

de la Misión Kemmerer. 
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Cuadro A.1 .1 

Principales colocaciones del sistema financiero por departamentos, 1926-1956 
Saldos en millones de pesos corrientes (SMP) y participación porcentual (%) 

Total Antioquia Atlántico Bolívar 

Años nacional SMP (%) SMP (%) SMP Part. % 

1926 55,3 9,2 16,6 3,6 6,5 2.6 4,6 
1927 67,3 12,6 18,7 5,1 7,5 3,5 5,2 
1928 95,4 14,3 15,0 8,7 9,1 4,6 4,8 
1929 83,5 13,2 15,8 8,6 10,3 5,1 6,1 
1930 74.6 13,5 18,1 7.4 10,0 4.4 6,0 
1931 55.4 9,0 16.3 6,2 11 ,2 3,5 6,4 
1932 48,1 7,7 16,0 5,0 10,3 3,2 6,7 
1933 44,1 7,9 17,9 4,1 9,2 3,1 7,0 
1934 44,5 7,6 17,0 5,2 11 ,6 3,1 7,1 
1935 52,2 8,7 16,6 6.4 12,3 2,6 5,0 
1936 68,2 11 ,6 17,1 8,6 12,6 3,3 4,8 
1937 77,5 11,7 15,1 9,8 12,6 3,0 3,9 
1938 87,1 15,2 17,5 11 ,0 12,7 4,4 5,0 
1939 93,2 15,9 17,0 12,4 13,3 5,3 5,6 
1940 101 ,1 17,2 17,0 12,8 12,7 4,7 4,7 
1941 107,6 16,2 15,0 11 ,5 10,7 5,5 5,1 
1942 117,1 20,6 17.6 12,3 10,5 5,8 5,0 
1943 153,5 25,7 16,7 14,0 9,1 7,7 5,0 
1944 191 ,9 31 .0 16,2 13,2 6,9 12.4 6,5 
1945 259,4 49,6 19,1 21 ,5 8,3 17,2 6,6 
1946 372,6 65,4 17,6 28,5 7,7 24 ,8 6,6 
1947 454,6 76,6 16,9 35,1 7,7 29,8 6,6 
1948 519,8 82,9 16,0 39,5 7,6 28,4 5,5 
1949 578,0 95,7 16,6 43,8 7,6 28.7 5,0 
1950 750,9 124.7 16,6 53,5 7,1 36,6 4,9 
1951 889,6 156,0 17,5 61 ,2 6,9 40,0 4.5 
1952 1.061 ,2 158,2 14,9 71,4 6,7 35,6 3,4 
1953 1.232,8 173,9 14,1 80,3 6,5 42,7 3,5 
1954 1.824,8 219,3 12,0 91 ,1 5,0 54,9 3,0 
1955 2.245,7 259,3 11 ,5 102,4 4,6 67,3 3.0 
1956 2.732,3 328,4 12,0 121 ,8 4,5 77,5 2,8 

Participación promedio 
1926-1941 16,7 10,8 5,5 
1942-1956 15,7 7,1 4,8 
Variación: puntos porcentuales (1 .0) (3,7) (0.7) 

Fuente: Supenntendencia Financ1era de Colombia. cálculos del Banco de la República. Centro de Estudios Económicos, Cali . 
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Cauca Cundinamarca Valle del Cauca Otros departamentos 

SMP (%) SMP (%) SMP (%) SMP (%) 

0,5 0,9 24,5 44,2 4,1 7,5 10,9 19,7 
0,8 1,2 25,7 38,3 6,7 9,9 12,9 19,2 
1.2 1,2 36,1 37,8 12,5 13,1 18,1 18,9 
1,2 1,5 32,0 38,3 9,4 11 ,3 13,9 16,6 
1,0 1,4 28,9 38,8 7,9 10,6 11,4 15,2 
0,5 0,8 23,2 41 ,8 5,3 9,5 7,7 14,0 
0,6 1,2 19,0 39,6 4,4 9,1 8,3 17,2 
0,5 1,1 18,1 41 ,1 4,4 10,0 6,1 13,8 
0,5 1,0 18,1 40,8 4,1 9,3 5,9 13,2 
0,5 0,9 21,7 41 ,6 4,7 9,1 7,5 14,5 
0,6 0,9 26,5 38,8 6,4 9,4 11 '1 16,3 
1,0 1,3 28,3 36,5 7,7 9,9 16,1 20,8 
1,3 1,5 25,3 29,1 9,9 11 ,3 20,0 23,0 
1.4 1,6 27,3 29,3 9,2 9,9 21,7 23,3 
1,4 1,4 31 ,5 31 ,2 10,0 9,9 23,5 23,2 
1,2 1,1 37,6 34 ,9 10,6 9,9 25,1 23,3 
1,3 1,1 40,5 34 ,6 13,3 11 ,4 23,3 19,9 
1.7 1,1 54,4 35,4 19,3 12,6 30,6 20,0 
3,1 1,6 58,4 30.4 24,8 12,9 48,9 25,5 
3,8 1,5 69,1 26,6 35,0 13,5 63,1 24,3 
4,2 1,1 103,4 27,8 56,6 15,2 89,7 24,1 
5.4 1.2 134,5 29,6 64 ,8 14,3 108,3 23,8 
6,7 1,3 164,4 31 ,6 69,3 13,3 128,5 24,7 
7,9 1,4 191,2 33,1 71,6 12,4 139,1 24,1 
8,7 1,2 248,0 33,0 99,3 13,2 180,1 24,0 
9,8 1,1 295,8 33,2 113,5 12,8 213,5 24,0 

13,5 1,3 327,4 30,9 150,3 14,2 304,8 28.7 
16,9 1,4 377,9 30,7 168,4 13,7 372,6 30,2 
20.8 1,1 719,0 39.4 212,7 11,7 507,0 27,8 
26,0 1,2 905,7 40,3 269,6 12,0 615,3 27,4 
25,5 0,9 1.178,4 43,1 332,0 12,2 668,7 24,5 

1,2 37,6 10,0 18,3 
1,2 33,3 13,0 24,9 
0,0 (4,3) 3,0 6,6 
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Cuadro A.1 .2 

Principales colocaciones del sistema financiero por departamentos, 1926-1956 
Saldos en millones de pesos constantes (*) (SMP) y participación porcentual (%) 

Total Antioquia Atlántico Bolívar 

Años nacional SMP (%) SMP (%) SMP % 

1926 161 .862 26.841 10.516 7.478 
1927 204.317 38.223 42,4 15.336 45,8 10.674 42,7 
1928 260.067 39.066 2,2 23.737 54 ,8 12.556 17,6 
1929 253.462 40.125 2,7 26.026 9,6 15.498 23,4 
1930 285.342 51 .576 28,5 28.434 9,3 16.997 9,7 
1931 262.541 42.697 (17,2) 29.407 3,4 16.733 (1 ,6) 
1932 271 .301 43.527 1,9 27.950 (5,0) 18.186 8,7 
1933 241 .924 43.299 (0,5) 22.203 (20,6) 16.886 (7,1) 
1934 175.416 29.794 (31 ,2) 20.378 (8,2) 12.379 (26,7) 
1935 198.716 33.063 11 ,O 24 .386 19,7 9.991 (19,3) 
1936 245.431 41 .856 26,6 31 .030 27,2 11.781 17,9 
1937 271 .189 40.924 (2,2) 34.193 10,2 10.502 (10 ,9) 
1938 270.971 47.429 15,9 34.283 0,3 13.538 28,9 
1939 280.316 47.700 0,6 37.170 8,4 15.821 16,9 
1940 299.452 50.871 6,6 38.046 2,4 13.969 (11 ,7) 
1941 331 .826 49.830 (2,0) 35.534 (6,6) 16.811 20,4 
1942 330.038 58.116 16,6 34.718 (2,3) 16.447 (2,2) 
1943 365.843 61 .257 5,4 33.390 (3,8) 18.404 11,9 
1944 397.644 64 .298 5,0 27 431 (17 ,8) 25.775 40,1 
1945 448.901 85.928 33.6 37.207 35,6 29.738 15,4 
1946 593.858 104.225 21 ,3 45.490 22,3 39.481 32,8 
1947 624.666 105 307 1.0 48.205 6,0 40 998 3.8 
1948 626 893 99.999 (5.0) 47 596 (1 ,3) 34 .282 (16,4) 
1949 647 .248 107 177 7,2 49.001 3.0 32.115 (6,3) 
1950 740 793 122.983 14,7 52.741 7,6 36.080 12,3 
1951 793.222 139.118 13,1 54.523 3,4 35.629 (1 ,3) 
1952 932.212 138.949 {0,1) 62.748 15,1 31 .259 (12,3) 
1953 1.023.247 144.340 3,9 66.619 6,2 35.467 13,5 
1954 1.365.651 164 121 13,7 68.175 2,3 41 .057 15,8 
1955 1.682.568 194.308 18,4 76.703 12,5 50.434 22,8 
1956 1.911 .706 229.773 18,3 85.201 11 ,1 54 .215 7,5 

Variación promedio 
1926-1941 5,7 10,0 7,3 
1942-1956 11 ,1 6,7 9,2 
Variación: puntos porcentuales 5,5 (3,4) 1,9 

(* ) Deflactor del PIB calculado por Greco ajustado al SCN-93, con año base 1994. 

Fuente. Superintendencia Ftnanctera de Colombia, cálculos Banco de la Republlca, Centro de Estudios Económicos. Cali. 
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Ca u ca Cundinamarca Valle del Cauca Otros departamentos 
---

SMP (%) SMP (%) SMP (%) SMP (%) 

14,4 71 .595 12.143 31 .844 
23,7 63.7 78.159 9,2 20.301 67,2 39.257 23,3 
32,0 35,1 98.250 25.7 34 .067 67,8 49.194 25,3 
37,6 17,5 97.193 (1 ,1) 28.662 (15,9) 42.201 (14,2) 
39,3 4,7 110.696 13,9 30.281 5,6 43.423 2,9 

21.7 (44,8) 109.844 (0,8) 25.005 (17,4) 36.683 (15,5) 
31 ,3 44,0 107.382 (2,2) 24.579 (1 ,7) 46.548 26,9 

26,6 (15,0) 99.346 (7,5) 24.236 (1 ,4) 33.296 (28,5) 
18,2 (31 ,4) 71 .600 (27,9) 16.274 (32,9) 23.168 (30,4) 
18,0 (1 ,4) 82.722 15,5 18.040 10,8 28.717 23,9 
22,4 24,6 95.260 15,2 23.177 28,5 40.088 39,6 
34 ,9 55,7 98.868 3,8 26.878 16,0 56.335 40,5 
40,4 15,9 78.762 (20,3) 30.708 14,2 62.209 10,4 
43,5 7,5 82.193 4,4 27.717 (9,7) 65.368 5,1 
40,6 (6.7) 93.399 13,6 29.626 6,9 69.485 6,3 
37,8 (6,8) 115.802 24,0 32.827 10,8 77.241 11 ,2 
35,4 (6,4) 114.028 (1 ,5) 37.480 14,2 65.710 (14,9) 

40,0 13,0 129.665 13,7 46.106 23,0 73.024 11 ,1 
63,7 59,3 120.956 (6,7) 51.423 11 ,5 101 .393 38,8 
66,0 3,6 119.585 (1 ,1) 60.571 17,8 109.272 7,8 
66,6 0,9 164.862 37,9 90.174 48,9 142.965 30,8 
74,5 11 .8 184 867 12,1 89.038 (13) 148.804 4,1 

81 ,2 9,0 198.249 7,2 83.623 (6,1) 155.026 4,2 
88,0 8,4 214.122 8,0 80.221 (4,1) 155.812 0,5 
86,2 (2,1) 244.679 14,3 97.982 22,1 177.708 14,1 
87,3 1,3 263 705 7,8 101 161 3,2 190.353 7.1 

118.7 35,9 287.595 9,1 132.047 30,5 267.745 40,7 
140,5 18.4 313.707 9,1 139.804 5,9 309.262 15,5 
155,6 10,7 538.118 71 ,5 159.193 13,9 379.432 22,7 

195,0 25,3 678.597 26,1 202.027 26,9 461 .002 21 ,5 
178,6 (8,4) 824.493 21 ,5 232.303 15,0 467 862 1,5 

10,8 4,4 9,9 8,5 
12,1 15,3 14,8 13,7 
1,2 10,9 4,8 5,2 
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Cuadro A.2.1 

Principales captaciones (*)del sistema financiero por departamentos,1926-1952 
Saldos en millones de pesos corrientes (SMP) y participación porcentual(%) 

Total Antioquia Atlántico Bo lívar 

Años naciona l SMP (%) SMP (%) SMP % 

1926 12,5 1,3 10,2 0,8 6,4 0,2 1,7 
1927 17,2 2,0 11 ,3 1.1 6,4 0,4 2,2 
1928 29,1 2,9 10,1 1,3 4,3 0,4 1,5 
1929 26,1 2,8 10,8 1,9 7,3 0,7 2,6 
1933 30,0 2,5 8,3 2,1 6,9 1.3 4,2 
1934 25,3 3,5 13,8 1,8 6,9 1 ,O 3,8 
1935 26,8 3,3 12,2 1,1 4,0 0,2 0,8 
1936 24,7 3,4 13,9 1,7 7,0 0,3 1,3 
1937 26,2 3,6 13,7 1,7 6,4 0,4 1,4 
1938 26,8 4,1 15,1 2,1 7,8 0,6 2,1 
1939 35,1 4,5 12,9 2,1 5,9 0.4 1,2 
1940 39,5 5,8 14,7 2,3 5,9 0,5 1,2 
1941 42,1 5,4 12,7 1,9 4,5 0,6 1,4 
1942 43,7 6,1 13,9 2,0 4,6 0,6 1,4 
1943 63,2 8,9 14,1 2,9 4,6 0,9 1,4 
1944 79,2 11 ,9 15,0 4,0 5,1 1,5 1,9 
1945 99,6 17,3 17,3 5,3 5,3 1,9 1,9 
1946 127,1 22,3 17,5 6,7 5,2 2.4 1,9 
1947 137,5 22,7 16,5 7,6 5,5 2,8 2,0 
1948 135,1 20,8 15,4 10,0 7,4 3,1 2,3 
1949 127,9 17,1 13,4 5,7 4,5 3,3 2,6 
1950 149,3 19,0 12,7 8,6 5,8 2,6 1,8 
1951 192.4 25.7 13.4 9,6 5.0 3.0 1,6 
1952 256,3 29,7 11 ,6 11,4 4,5 3,8 1,5 

Participación promedio 
1926-1952 13,4 5,7 1,9 

(*)Incluye sólo depósitos de ahorro y depósitos a térm1no (CDT) . 

Fuente Superintendencia Financ1era de Colombia cálculos Banco de la República. Centro de Estudios Económicos. Cah. 
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Ca u ca Cundinamarca Valle del Cauca Otros departamentos 

SMP (%) SMP (%) SMP (%) SMP (%) 

0,0 0,3 7,5 59,9 0,7 5,7 2,0 15,6 
0,1 0,5 9,1 53,0 1,6 9,2 3,0 17,5 
0,1 0,5 16,5 56,7 3,6 12,3 4,2 14,5 
0,2 0,7 13,0 49,7 2,4 9,2 5,1 19,7 
0,1 0,3 18,7 62,4 1,8 6,1 3,5 11,7 
0,2 0,6 13,5 53,2 2,0 8,0 3,5 13,8 
0,2 0,8 15,9 59,2 2,6 9.9 3,5 13,1 
0,2 0,8 13,0 52,8 2,0 8,1 3,9 15,9 
0,2 0,8 14,1 53,8 2,4 9,0 3,9 14,8 
0,2 0,8 12,6 47,1 2,4 8,9 4,9 18,2 
0,3 0,8 19,7 56,2 2,4 6,7 5,7 16,2 
0,3 0,7 21 ,9 55,4 2,5 6,3 6,2 15,8 
0.4 0,8 24,4 57,9 2,6 6,3 6,9 16,5 
0,5 1,1 23,4 53,5 3,4 7,8 7,7 17,7 
0,7 1,1 33,3 52,6 5,0 7,9 11 ,5 18,2 
1,0 1,3 37,8 47,7 8,1 10,2 14,8 18,8 
1,3 1,3 43,9 44,1 9,0 9,0 20,9 21 ,0 
1,5 1,2 56,8 44,7 10,7 8,5 26,7 21 ,0 
1,7 1,3 61 ,6 44 ,8 11 ,8 8,6 29,4 21,4 
1,8 1,4 56,4 41,7 13,2 9,7 29.8 22,1 
1,4 1.1 62.1 48,6 11 ,3 8.8 26,9 21 ,0 
1,6 1.1 691 46,3 15,9 10,7 32.4 21,7 
1,8 0,9 88,8 46,1 19,3 10,0 44,3 23,0 
2,3 0,9 125.2 48,9 25,0 9,8 58,9 23,0 

0,9 51 .5 8,6 18,0 
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Cuadro A 2 2 

Principales captaciones 1/ del sistema financiero por departamentos, 1926-1952 
Saldos en millones de pesos constantes 21 (SMP) y participación porcentual(%) 

Total nacional Antioquia Atlántico Bolívar 

Años SMP (%) SMP (%) SMP (%) SMP % 

1926 36.739 3.762 2.365 627 
1927 52.278 42,3 5.932 57,7 3.328 40,7 1.141 81 ,8 
1928 79.289 51 ,7 8.032 35,4 3.446 3,6 1.215 6,5 
1929 79.280 (0,0) 8.583 6,9 5.765 67,3 2.076 70,9 
1933 164.485 n.a 13.724 n.a 11.307 n.a 6.944 n.a 
1934 100.005 (39,2) 13.753 0,2 6.933 (38,7) 3.808 (45 ,2) 
1935 102.152 2,1 12.467 (9,3) 4.125 (40,5) 853 {77,6) 
1936 88.851 {13,0) 12.389 (0,6) 6.254 51 ,6 1.170 37,1 
1937 91 .711 3,2 12.573 1,5 5.884 {5,9) 1.298 10,9 
1938 83.508 (8,9) 12.642 0,5 6.507 10,6 1.718 32,4 
1939 105.600 26,5 13.661 8,1 6.265 {3,7) 1.230 (28,4) 
1940 116.878 10,7 17.192 25,8 6.903 10,2 1.419 15,4 
1941 129.882 11 ,1 16.522 (3,9) 5.793 {16,1) 1.810 27,5 
1942 123.186 {5,2) 17.090 3,4 5.629 {2,8) 1.748 {3,4) 
1943 150.649 22,3 21 .306 24 ,7 6.903 22,6 2.152 23,1 
1944 164.070 8,9 24.672 15,8 8.361 21 ,1 3.150 46,4 
1945 172.449 5,1 29.917 21 ,3 9.158 9,5 3.356 6,5 
1946 202.554 17,5 35.540 18,8 10.619 16,0 3.838 14,4 
1947 188.952 {6,7) 31 .167 (12,3) 10.378 {2,3) 3.824 (0,4) 
1948 162.897 {13,8) 25.110 (19,4) 12.020 15,8 3.692 (3,5) 
1949 143.186 (12,1) 19.176 (23,6) 6.413 (46,6) 3.713 0,6 
1950 147 249 2,8 18 754 (2,2) 8.485 32,3 2.598 (30,0) 
1951 171 .586 16,5 22 .909 22,2 8.565 0,9 2.701 4,0 
1952 225 169 31 ,2 26.052 13,7 10.046 17,3 3.360 24,4 

Variación porcentual promedio 
1923-1952 7,0 8,4 7,4 9,7 

1/lncluye sólo depósitos de ahorro y depósitos a término (CDT) . 

2/ Deflactor del PI B calculado por Greco ajustado al SCN-93, con año base 1994. 

Fuente. Supenntendenc1a Fmanc1era de Colombia, calculas Banco de la República. Centro de Estudios Económ1cos Cal!. 

52 

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



Ca u ca Cundinamarca Valle del Cauca Otros departamentos 

SMP (%) SMP (%) SMP (%) SMP (%) 

128 22.009 2.112 5.736 
245 91,4 27.686 25,8 4.816 128,0 9.129 59,2 
401 63,5 44.980 62,5 9.720 101 ,8 11.495 25,9 
525 30,9 39.407 (12,4) 7.318 (24,7) 15.606 35,8 
543 n.a 102.601 n.a 10.057 n.a 19.309 n.a 
612 12,7 53.183 (48,2) 7.959 (20,9) 13.756 (28,8) 
800 30,8 60.446 13,7 10.083 26,7 13.377 (2,8) 
753 (5,9) 46.930 (22,4) 7.223 (28,4) 14.132 5,6 
756 0,4 49.383 5,2 8.263 14,4 13.553 (4,1) 
694 (8,2) 39.344 {20,3) 7.441 (9,9) 15.162 11 ,9 
815 17,4 59.395 51 ,0 7.080 {4,8) 17.153 13,1 
806 (1 ,1) 64.733 9,0 7.362 4,0 18.463 7,6 

1.085 34 ,7 75.157 16,1 8.121 10,3 21 .396 15,9 
1.392 28,3 65.882 {12,3) 9.615 18,4 21 .831 2,0 
1.690 21 ,3 79.315 20,4 11 .886 23,6 27.397 25,5 
2.116 25.2 78.308 (1 ,3) 16.691 40,4 30.772 12,3 
2.196 3,8 76.046 (2,9) 15.596 {6,6) 36.180 17,6 
2.402 9,4 90.450 18,9 17.128 9,8 42.576 17,7 
2.392 (0.4) 84.575 (6,5) 16.218 (5,3) 40.398 (5,1) 
2.206 (7,8) 67 996 {19,6) 15.881 (2,1) 35 992 (10,9) 
1.586 (28,1) 69.551 2,3 12.635 (20,4) 30.113 (16,3) 
1.586 0,0 68.139 (2,0) 15.691 24,2 31 996 6.3 
1.600 0.9 79164 16,2 17 194 9.6 39.454 23,3 
1.998 24 ,8 110.008 39,0 22 005 28,0 51 700 31 ,0 

15,6 6,0 14,4 11 .0 
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