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lntrodueción:

El objetivo inicial al escribir estas páginas era la exposición de una investigación
sobre la inflación en la economfa Colombiana para el período 1950 * 1972. Co-
mo este objeto de estudio es sumamente amplio se ha considerado más bien co-
mo una investigación a mediano plazo, uno de cuyos temas se expone a cont¡-
nuación.

Se trata de una descripción de la situación del comercio exterior Colombiano pa-
ra éste período. Cuando se habla de descripción no hay que esperar un estud¡o
detallado de las causas de losfenómenos, que no pueden estudiarse aisladamente
para un sector de la economía.

El estudio de la inflación en Colombia comporta como premisa el estudio de la
inserción de nuestra economía en el capitalismo mundial.

Es

to
por
de

lo tanto lógico antes de estudiar el proceso inflacionario tomar como pun-
partida una ojeada al comportamiento de nuestro comercio exterior.

Para llevar a cabo esta tarea procederemos aislando las principales variablesque
intervienen en é1, retomándolas luego en forma interrelacionada. Haremos un
análisis del comportamiento de las exportaciones en primer lugar, y luego de las
importáciones y de las cuentas de capitales con el exterior. Como hilo conduc-
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El siguiente artículo fue escrito hace ya algunos años, lo que lo haría suscept¡blo d6 mod¡f icaciones
important6s por parte de su autor.

Su contenido ref leia una detallada lectura de las Memorias d€ Hac¡enda de la época, de los lnform€s
del Gerente del Banco ds la Bepública y otras fuentes, cuya sistematización puede sr ds ut¡lidad pa-
ra los investigadores del perlodo.
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tor gue permitirá asociar el sector externo con los otros sectores económicos y
sintetizar la situación del primero, nos valdremos de la capacidad para importar.

Si se tiene en cuenta como criterio para perio'dizar el signo positivo o negativo
dei comercio exterior, la historia mas reciente de nuestra economía (la economía
de postguerra) fluctúa entre una situación altamente favorable, con precios del
café al alza entre 1946 y 1956, una etapa de deterioro permanente en los pre-
cios del grano entre 1957 y 1968 y por último su recuperación a partirde 1g6g.

Emprenderemos el estudio solo a part¡r de 1950 puesel objeto principalesel pe-
ríodo 1950 * 1972. Fraccionamos el estudio del período 1957 - 1972 en
1967, debido a que disponemos de una serie estadística coherente hasta ese año.

Para los años posteriores se emplea una serie diferente.

r. PERTODO 1950 - 1867

A. Exportaciones

Tomados a precios corrientes los ingresos por exportac¡ones aumentan entre
1950-1967 (Después de una fluctuación entre 1954-55 y 1955-5G). caen a par,
tir de este año hasta 1962 y se recuperan, con oscilaciones, hasta 1967 tenden-
cia que se continuaría después - pero sin alcanzar en ningún momento el valor
del año 1954 (Véase gráfico 1).

No obstante, para seguir de cerca el curso de esta importante variable en el co-
mercio exterior es preciso examinar:

1) Las incidencias de los mecanismos de precios, tanto si se tienen en cuenta
precios constantes, como los efectos de la relación de intercambio, que nos
ocuparán luego.

2l La composición por productos.

Si tomamos el año 1958 como base, se ve claramente que a preciosdeesteaño
las exportaciones siguen un curso ascedente durante todo el período estudiado,
con lígeras bajasen losaños 53-b4, 5g-61 y 6b-66. (Gráfico l)

Más adelante estudiaremos qué hechos producen esta s¡tuación en estos años,
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Si dividimos el período en 3 subperíodos, fraccionados en los años en que la ten-
dencia del valor de las exportac¡ones totales cambia, (Ver gráfico 1) apreciare-
mos más claramente el crecimiento del quantum exportado total -en millones
de dólares- al tomar el promedio para cada sub-período:

1950 - 1956 1957 - 1962 1963 - 1967

529.7 647.4 770.3

OUANTUM EXPORTADO TOTAL EN MILLONES DE DOLARES (promedio)

La misma descripción puede hacerse si de las cifras globales deexportacionesex-
clu ímos los servicios. (Gráf ico 2) Esto era de esperar puesto que la exportación
de productos es la parte princ¡pal del total de exportaciones.

En el gráfico 3 se advierte que el poder de compra de lasexportaciones (1) supera
el quantum de exportaciones (2) para el período 1950-1958, lo que indica que el
efecto de la relación de intercambio (ERl) (3) espositivo (para esta época los pre-
cios internacionales de lasexportaciones son favorablesen relación a losde las im-
portaciones). En cambio, los efectos de relación de intercambio son negativos pa-
ra casi todo el resto del períodoestudiado (1958-1967), con una ligera diferencia.
positiva para 1964 entre el quantum de exportaciones y poder de compra de las
exportaciones.

Pese a que el quantum de exportaciones se duplica entre 1950 y 1967 al pasar de
437 millones de dólares a 839, el poder de compra de las exportaciones es inferior
para gran parte del período debido a los mecanismos de precios internacionales,
principalmente del café, como veremos.

Desagregando nuestras exportaciones de bienes en agropecuarios y forestales,
combustibles y minerales y productos manufacturados y otros, podemos ver que
las primeras y sobre todo el café, son las responsables esenciales del comporta-
miento del total de exportaciones: en dólares corrientes suben hasta 1954, caen
hasta 1963 y se recuperan desde ahí sin alcanzar ni aún en 1967 (ni 1969) el valor
de 1954.

En dólares constantes exhiben aunque con muchas oscilaciones, una tendencía le-
vemente creciente" Las segundas (combustibles y minerales) permanecen estacio-
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nerias en valor coiriente y constante y las últimas (productos manufacturados y
otros) permanecen en valor y en cantidad estancadas hasta 1958-59, incremen-
tándose permanentemente dede entonces {Cuadros No. 2 y No. 3}. Pero ro más
¡mportante quizás es la participación mayoritaria que t¡ene el renglón agropecua-
rio que oscila entre el Tlolo y el82o/o del total en todo elperíodo (Ver cuadro
No. 4). Los eombustibles y minerales varían su part¡cipación relativa entre el
13o/o y 24olo. La otra rama de productos (productos manufacturados y otros)
apenas si excede el 10o/o en 1966, pero revela una tendencia al alza en los últimos
años.

Dentro del renglón agropecuario sigue siendo el café nuestro principal producto.

"De los precios del grano y del volumen de exportaciones dependen muchos resor-
tes de la economla nacional. El café es el mayor medio de compra de divisas que
tiene el pals y llega a influfr como factor inflacionista o deflacionista sobre los
precios según el valor de las exportac¡one$ Cuando hay abundancia de café el
país tiene con que pagar $¡s importaciones, se aumenta la producción nacionaly
se nota una prosperidad generalen lasactividadeseconómicas que se refleja en las

finanzas públicas y privadas, en las acciones industriales y en el volumen del co-
mercio interior. Con buenos precios del café hay prosperidad en las principales re-
giones agrícolas, se valorizan las propiedades, mejoran los jornales, aumenta el co-
mercio local" (4).

Este comentario se verá corroborado en lo que atañe al comercio exterior en las
cifras que analizamos a continuac¡ón-

En el cuadro No. 5 pueden observarse las variaciones en el valor de las exportacio-
nes de café: crecientes hasta 1954, año en que alcanzan el valor más alto, y de ahí
en adelante hasta 1967 es casi siempre descendente con un repunte para 1964 sin
alcanzar las cífras del 54. lgual tendencia s observa tomando los mismos subpe-
ríodos que tomamos para las exportaciones totales: (Ver cuadro No. 6 y Gráfico
No.4)

El índice de quantum (gráfico No. 4) revela que el volumen físieo de lasexporta-
ciones de café creció hasta 1954, año en que se inicia un derrumbe que solo em-
pieza a recuperarse en 1957. De ah f en adelante las exportaciones de café crecen
como tendencia (aunque sría mejor hablar de estabilización) sin llegar a alcanzar
el nivel de 1954. No obstante, se registran bajas entre 1959 - 1 961 , I 962 - 03 y
1964 - 66 que no son compensadadas en el total de exportaciones sino para
1962 -63.
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CUADRO No.6

Valor promedio de las exportaciones de café en US $ corrientes

1950 - 1956 1957 - 1962 1963 - 1967

440.4 347.8 337.3

El precio promedio por año del café Manizales en New York fué tambiéncre-
ciente hasta el año 54 (Ver cuadro No. 5), año del precio máximo (casi B0 cen-
tavos de dolar la libra) y de ahí en adelante el precio baja teniendo en cuenta
como mínimo 39.55 centavos en 1963, y alcanzando un precio relativamente
alto en 1956 (74 centavos). Estas oscilaciones corresponden en fechas a las del
valor, lo que indica que los ingresos por exportaciones de calé varían más debi-
do al precio que al volumen de exportaciones. Estas tendencias de los precios
son corroboradas en términos de índices (gráfico No.4). En este gráfico se

observa un quantum con mayorestab¡lidad frente a la tremenda baja del precio
registrada sin interrupción entre 1956 y 1963 y con niveles bajos para losaños
s¡gu ¡entes.

Este deterioro de los precios de nuestro principal producto es tanto másgrave
cuando se conoce el porcentaje de participación del café en el total de exporta-
ciones de bienes (excluído oro) presentadoen elcuadro No.4. Si se lo compa-
ra con el de los productos agropecuarios (cuadro No. 3) se entiende que este
porcentaje es tan alto debido al café. Visto en promedio para los subperíodos
c¡ue def inimos atrás aparece una participación muy elevada.

Promedio del porcentaje de las exportaciones representando por el café para
varios subperíodos:

1950 - 1956 1957 - 1963 1963 - 1967

78.3o/o 67.90/o 61.3o/o

De todas maneras se

muy lento.
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Cifras semejantes a las anteriores corresponden aproximadamente al porcentaje
atr¡buíble al café en el total de ingresos por divisas

A continuación presentamos de manera sintética los principales factores históri-
cos que incidieron en la situación del grano, descrita estadísticamente.

Desde los primeros años de la postguerra se inició una época de bonanza tanto
porque la guerra había dejado buena cant¡dad de reservas en divisas, como por
el aumento de la demanda mundial por café y por tanto en los precios del gra-
no. Esta situación habría de tener su crisis en 1g54.

En el año 1953 se presentaron heladas en el Brasil que hicieron descender la
producción mundial de café creando en los mercados internacionales una esca-
sez que dió por resultado un aumento adicional delprecio del grano en el exte-
rior debído, como es obvio a un fenómeno de reajuste a las nuevascircunstan-
cias. Frente a esta situación los países compradores, con Estados Unidos a la
cabeza, comenzaron a poner trabas o a buscar métodos para bajar los precios:
El primero de los cuales consistió en el fomento de las siembras en los países
africanos: Fomento de la concurrencia mundial entre los países productores,
que de todas maneras se generaba automáticamente a causa de los altos precios
del grano. Pero también, se recurrió al expediente de aumentar los precios de
los productos exportados por ellos -es decir, por los países capitalistas- con el
resultado de neutralizar no del todo, pero en parte, la mejora de lostérminos de
intercambio de los pa Íses productores.

A este respecto el minístro c¿rlos Villaveces afirmaba: ',La libra de café seva
valorizando en el mercado, pero los términos de intercambio no mejoraran zus-
uncialmente (5), porque los productos que adquirimos se valorizan con mayor
celeridad" (6).

Para el año 1955 y como fruto de esas medidasy ante todo de la concurrencia
mundial exacerbada, ya el precio del café había bajado 1s centavos de dólar.
El gobierno dictó, entonces, un decreto por elcualfijaba un precio interno mí-
nimo para evitar la pérdida en el poder adquisitivo del cafetero. (7) Las expor-
taciones de café habían disminufdo notablemente en ese año. A partii de
1956, el precio del grano cont¡núa bajando permanentemente, hecho éste que
obedecié, como ya lo dijimos antes, fundamentalmente a la superproducción
mundial del grano pues los altos precios habfan fomentado nuevas siembras en
los palses ya productores y en nuevos países, especialmente africanos, y claro,
la demanda quedó a la zaga de este exceso de oferta.
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Estas condiciones en el mercado mundial hicieron necesaria una política de

cuotas establecidas mediante pactos entre los países productores.

En octubre de 1957 se firmó en México el primer pacto cafetero entre pafses

productores y poster¡ormente se realizan otros. Estos pactos limitaron el volu-
men de exportaciones pero evitaron las fluctuaciones excesivas de los precios
externos que podían producir efectos peores (de todas maneras no impiden los
bajos niveles de precios).

Con ellos se buscaba adaptar la oferta de café a la demanda y promover una co-
locación ordenada del grano en el mercado internacional y así lograr contrarres-
tar los efectos de la superproducción mundial.

El pacto del 57 significópara Colomb¡a la retención deun 15o/ode su caféex-
portable cuya compra a los productores fué f inanciada con emisiones del Banco
Central.

La financiación de esta relación cafetera ocasionó grandes problemas moneta-
rios. En años posteriores se pasó a financiarla con empréstitos internacionales.

L¿ d ism inución del valor de las exportaciones de los años 1 959 - 61 es atribu í-

ble en gran parte a la restricción de las cuotas establecidas por los pactos (8) y a

la desconfianza de los tostadores americanos frente al mercado, los cuales redu-
jeron sus inventarios para no correr el riesgo de una baja de precios.

En 1962 se celebra el primer convenio internacional entre países productores y
consumidores para un período de 5 años. Los objetivos del convenio fueron:

"1. Establecer un equilibrio razonable entre la oferta y la demanda sobre bases
que aseguren un adecuado abastecimiento de café a los consumidores así como
mercados para los productores, a precios equitativos y que sirva para lograr un
ajuste a largo plazo entre la producción y el consumo.

2. Aliviar las grandes dificultades ocasionadas por gravosos excedentes y las
excesivas fluctuaciones de los precios del café en perjuicio de productores y
conzumidores.

3. Ayudar a cumplir la capacidad adquisitiva de los países exportadores de
café. Mediante el mantenimiento de los precios a niveles justos y el aumento
del consumo.
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4. Fomentar el consumo de café por todos los medios posibles

5. En general, estimular la colaboración internacional respecto a los proble-
mas mundiales del café, reconociendo la relación que existe entre el comercio
cafetero y la estabilidad económica de losmercados para los productores indus-
triales". (9)

En 1963 sufren nuevamente los cafetales brasileños.

En este año se presenta el precio mínimo para el café, pero con es¿¡ situación
brasileña las expectativas cambiar ían.

comentaba en su informe a la junta directivael Dr. Eduardo Arias Robledo, ge
rente del banco de la República lo siguiente:

"Por primera vez en muchos años existe la creencia general de que los precios clel
café se recuperarán de la tendencia descendente que i;an venido experimentan-
do a partjr del Marzo de 1954. (10) La posible inclinación alcista en los pre-
cios del mercado cafetero ha sido atribuída principalmente a los siguientes fac-
tores: Acumulación de existencias por parte del comercio estadinense en previ-
sión de futuras alzas de los precios; posible reducción en la producción exporta-
ble brasilera para el período 1963 - 1g64 y aún para el siguiente, por daños
causados en los cafetales debido a fenómenos climatológicos y estragos en las
cosechas ocasionadas por huracanes en la región del Caribe. De otra parte, la
ratificación del nuevo acuerdo internacional del café, contribuirá indudable-
mente a la estab¡l¡zación de los precios" (1 1 ).

Efectivamente el precio del grano sube 9 centavos en 1964, aunque permanece
a un nivel bajo en relación a 1954. Pero era de todas maneras el más alto alcan-
zado desde 1959.

Para el año cafetero 1964 - 65 las exportaciones de café bajan debido a una re-
baja en la cuota sin que se hubiera presentado un alza en los precios (cuadro
No. 4) tal descenso y el aumento en las exportac¡ones menores redujo la partici-
pación relativa del grano en el total de exportaciones.

A partir de 1964 hasta 1967 los precios bajan nuevamente. El convenio inter-
nacional no tuvo, pues, como efecto, una estabilización del mercado tal como
la que se habria deseado para los precios y las cantidades.
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Presentamos en seguida para los subperíodos acordados el promedio de la ex-
portación de los bienes diferentes del café y los serviciosen millones de dólares.

1950-1956 1957-1962 1963-1967

175.1 260.2 345.4

Se nota un crecimiento importante, atr¡buible principalmente al incremento de
las exportaciones menores, come podrá verse.

El producto que sigue en importancia al café esel petróleo, que al mismo tiem-
po es el primero en la rama de combustibles y minerales (12) (presentados en
los cuadros 1,2 v 3); durante el período representó entre el 10o/o y el 16o/o
del total de exportaciones (cuadro No. 5).

En 1968 sólo representa el 6o/o. -como se verá el papel importante que cum-
ple en este período, se reducirá notablemente a partir de 1g67.

Las exportaciones menores (es decir, exceptuando del total el café y el petró_
leo) han venido aumentando su part¡cipación en el total de exportaciones, ex-
cluído el oro, sobre todo desde 1gb6 (cuacjro 5) y han alcanzado un porcentaje
muy apreciable en 1967 (31o/o del toral) como sustituc¡ón paulatina de la par-
ticipación del café.

El principal producto de este tipo cle exportación esel banano que creció en va-
lor de 1950 a 1956, año de máximo niver, para decrecer y ruego crecer de nue-
vo hasta 1967. Le siguen en importancia el algodón, fuel oil, azúcar,tabaco y
textiles. De importancia menor son las maderas, el cemento, er platino, losca-
marones, cueros, carnes de canar, ganado en pié, pieres, ilantas, cajas de cartón,
etc.

En el cuadro 6 se observan los volúmenes registrados para estos productos apartir de 1960.

B. IMPORTACIONES

como es sabido, er vorumen de importaciones depende fundamentalmente delos ingresos por divisas provenientes de las exportaciones o de los préstamos ex-tranieros. La situación está, pues íntimamente rigada a la ya descrita.
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Durante el período las importaciones crecen de 1950 a 1955, decrecen hasta el
año 1958 para crecer nuevamente hasta 1966 (con descensos más leves en los
años 60 -61, 62 - 63, 64 - 65), y bajaren 1967 (es de anotar que el volumen
de las mismas a $ constantes en 1966 ya superaba el alcanzado atrás, en 1954.
Esto puede verse en el gráfico 5.

[-a capacidad para importar (gráfico 5) (13] se mantiene a un margen estrecho
de las importaciones. L¿ diferencia con éstas conforma el aumento en reservas
cuando la CPI supera el valor de las importaciones (su disminución en el caso
contrario).

Los años en que se da aumentoen reservas son los siguientes: período 1951 -
1954, año 1959 y años 1964 y 1965.

El aumento de reservasen el período 1951 - 1954coincide con la situación ca-
fetera favorable.

Durante el derrumbe cafetero las reservas acumuladas se consumen hasta 1958;
en 1959 aumentan a causi¡ de la comprensión de las importaciones generadas
por la devaluación del año anterior.

El fracaso en aumentar a largo plazo la CPI limitó grandemente la inversión en
maquinaria y equipo puesto que en 1950 el g0o/odeesta inversión era impor-
tada y en 1969 el 75olo (14l,.

Un estudio de la composición de importacionespermite ver una actitud de res-
tricción, por parte de las autoridades, con respecto a las importaciones y sobre
todo a fa menos esenciales para la economía, mediante la utilización de meca-
nismos yatradicionalescuyocursoestudiaremos luego: ampliación oestrechez de
los depósitos previos de importación, cambios en las listas de productos de libre
importación, tas¿rs impositivas a los importadores, etc. También trataremos de
enunciar la relación existente entre este tipo de mecanismos y sus efectos sobre
la política monetaria y cambiaria.

En el gráfico 6 se presenta la distribución porcentual de las importaciones clasi-
ficadas según su destino económico para el período lgso - 1g6g en 10 grupos
discrirninados así por el Banco de ra Hepública: de los bienes de consumo se
distinguen los bienes de consumo no duradero (grupo l) y de con$lmo durable
(grupo ll); en los productos intermedios y materias primas se diferencian los
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combustibles, lubricantes y grupos conexos (grupo lll), materias primas y pro-
ductos ¡ntermed¡os para la agricultura (grupo lV) y materias primas y produc-
tos intermedios para la industria (grupo V);los bienes de capital se clasifican en
materiales de construcción (grupo Vl), bienes de capital para la agricultura (gru-
po Vll), bienes de capital para la industria (grupo Vlll) y equipo de transporte
(grupo lX); para las importaciones que aún no quedan incluídasse establece un
último grupo de "diversos" Grupo X).

Puede observarse que la participación de los 3 grupos mayoritaríos conserva en
todo el período el mismo orden: el mayor porcentaje de importaciones corres-
ponde al grtrpo de materias primas y productos intermedios para la industria
que oscila entre el 36.3o/o v el 52.2olo con una variación sin tendencia muy
definida (cuadro 7), le sigue la importación de bienes de capital para la indus-
tria que varía entre el'15.2o/o y el 26.9olo con tendencia errática.

Esto indica que las importaciones han contribuído a fortalecer el sector indus-
trial más que ningún otro. tanto por su tecnificación como por la actitud pro-
teccionista revelada por el bajo porcentaje que corresponde a la importación de
bienes de consumo (entre 2.4olo y 5o/o para el consumo no duradero (15) y
entre 2.Bo/o y 10.6o/o para el consumo duradero).

El tercer lugar en importancia relativa corresponde a la importación de equipo
de transporte que varía entre el 5.8o/o y el 17.go/o.

El sector de la construcción tiene un porcentaje pequeño y decreciente debido
a que sus necesidades son casi completamente cubiertas internamente.

La importaciÓn de bienes intermedios y bienes de capital para la agricultura
alcanza un porcentaje tan pequeño debido fundamentalmente a que se conserva
en un grado de tecnificación aún muy bajo, en contraste con la industria que se
tecnifica en dependencia casi total del sector externo.

A lo anterior sirven de complemento estas palabras del Dr. lgnacio Copete nren-
do gerente del Banco de la República.

"Dada la preponderancia del comercio exterior en la balanza cambiaria de Co-
lombia, su estudio revela peculiarídades de vasta significación en el desarrollo
del país. si bien a partir de la segunda guerra mundial, el comercio de importa_
ción fue transformando su tradicional estructura de comprador de artículos de
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consumo por el de materias primasy maquinaria, no se observa mutación espe-
cial en la influencia que en la balanza tienen los artículos de exportación como
fu entes de d¡visas;} ( 1 G).

A continuación haremos un somero bosquejo de los factores históricos y de la
política económica que acompañó a la ya descrita evolución de las importacio-
nes Colombianas para este período.

Con el aumento que se fue presentando en las exportaciones y con el de nues-
tras compras "las disposiciones oficiales que regulan el comercio exterior pasa-
ron gradualmente de un rígido control de importaciones en 1950 a la libertad
que proclamó el decreto 513 de Febrero de 1954 por el cual se suprimió la lista
de artículos de prohibida introducción, rastro de las antigüas normas impuestas
en defensa de la balanza de pagos", afirmaba en esa época Luis Angel Arango
(17 l.

En 1U53 aumenta el volumen de irnportaciones y se reducen sus precios y un
mayor aumento del valor de lasexportac¡ones sobre su volumen produce así un
mayor poder de compra. Esto produce la liberalización aludida en el año si-
gu iente.

Pero el descenso de los precios del café a mediadosde 1954 y la gran demanda
por divisai para importaciones condujeron a la suspensión de la liberación de
importaciones a f ines de 1954.

El 5 de mayo de 1955 el gobierno dispuso que el pago de ros registros cle impor-
tación autorizados, sólo podría hacerse con divisas provenientes de exportacio-
nes del país del cual se hiciera la importación.

"Tieneestedecreto una importancia fundamental en el intercambio comercial
porque es la advertencia clara y honesta de que Colombia, como la mayoría de
los paíries, no puede pagar sus importacíones sino con el valor de las exportacio-
nes y tiende a estimular el comercio internacional dentro de límites razonables
con cada país" (18).

En mayo l4 se establece un mercado libre de divisaspara financiar las importa-
ciones menos esenciales dejando las divisas oficiales para las principales impor-
taciones según grupos específicos. Las primeras financian sobre todo la compra
de servicios al exterior.
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En este año continúan las restricciones a las importaciones destinando las dívi-
sas principalmente a materias prímas y bienes decapital. Esta política se sigue
impulsando en 1956 en un decreto de Abril de ese año y adicionalmente se
aumentan los depósitos previos de importación.

Debido a la fuerte presión sobre la demanda de divisas para importaciones y da-
da la disminución de los ingresos por exportaciones resulta una crisis de retraso
en los pagos durante 1955 - 1956. solo hasta junio de 1956 se empezé a
atender los pagos de nuevas importaciones lo que hizo fuerte presíón sobre el
mercado libre.

Para 1957 se presenta una difícil situación bien resumida porel gerente de Ban-
co de la República así:

"Parejocon la mora en los pagos, el crédito exterior sufría considerablemente.
obligaba al giro en dólares libres, para la adquisición de mercancías. aún a,
quienes las normas vigentes favorecían con el cambio oficial. Desvirtuavase así
el deseo de surtir los mercados de artículos esenciales a precíos artificiosamente
bajos en relación con las otras mercaderías. Al mismo tiempo losabastecímien-
tos se contraían por restricciones necesarias y por la no prevista retención de
permisos para importar. Todos estos hechos, asociadosa una política moneta-
ria y fiscal de altos niveles, hacían presumir una agudización de losproblemas,
escasez de artículos necesarios, encarecimiento de precios y recesos en nuestra
producción industrial, con sus inherentes repercusiones sociales,, (19).

Dos años más tarde Hernando Agudelo Villa comentaba esta misma coyuntura
en estos términos:

"En Mayo de 1957 la situación cambiaria era crítica. La balanza de pagosacu-
saba un desequilibrio fundamental; el país se había comprometido.en una deu-
da comercial por cerca de 500 millones de dólares y su crédito externo había
registrado notable deterioro. Las reservas internacionales habían descendido a
niveles críticos para la estabilidad monetaria y la crisis cafetera empezaba a pro-
ducir graves impactos; la desacertada política monetaria y fiscal había desenca-
denado un proceso inflacionario que repercutió inmediatamente en la desvalori-
zaciÓn monetaria que en consecuencia, en el tipo de cambio, determinando así la
inminente devaluación de nuestra moneda. En vez de la unidad cambiaria regía
un sistema de cambios múltiples que anarquiz6 la política de importacionás,
dió origen al contrabando, a la sobrefacturación y a la huida en gran escala de
capitales Colombianas al exterior" (2Ol..
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Frente a esta situación la nueva junta militar promulgó un nuevo estatuto cam
biario el 17 de Junio sobre los siguientes puntos:

- 5e diferencia un mercado de "certificados de cambio" originados en el pro-
ducto en moneda extranjera de todas las principales exportaciones y entradas
de capital para la industria del petróleo y extracción de metalesy un mercado
libre o de "capitales" compuesto por nuevos capitales, turismo, regalías, resi-
dentes y otros.

- Oueda abolido el tipo artificial de cambio de 2.50 y se le da a la divisa una
cotización de 6.40 para el certif icado.

La devaluación cambiaria busca principalmente adecuar las posibilidades de di
visas a las condiciones específicas del comercio exterior del país, al encarecer
las importaciones y así reducirlas. lo que permite disminuír la presión sobre las
divisas; de esta manera se deberá aprovechar el cambio existente para importar
aquellos productos más necesarios. Esto como efecf o más inmediato, frues la
devaluación debería incidir también, aunque a más largo plazo. sobre las exfror
taciones promoviéndolas.

- Nuevas restricciones para importación estableciendo una lista cie prohibida
importación y otra de "licencia previa".

-- Nuevo aumgnto a los depósitos previos.

- Cancelación de la deuda comercial pencliente.

El arreglo en el retraso en los pagos sólo se logra completamente en 195g.

En marzo de este año se modifica i; I sistema de cambios de 1957 sobre estas ba-
ses:

- Tipo de cambio fijo, pero variabre periódicamente para la compra de divisas
de exportacíones.

- Método de remates públicos para la compra de divisas.

- Pago de fletes con dólares del mercaclo de capitales y no en certificados.
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- "Fomento de las exportaciones distintas al café para diversificar nuestra ba-

lanza comercial; adelantar una política de sustitución de importaciones",

He aquí reflejada la política de importacionesde 1957 a 1959.

"La política de importacionesdesarrollada con base en los decretos 107 de 1957
y B0 de 1958 y posteriormente en la ley 1a. de 1959haten¡doplenoéxitoen
cuanto hace relación a reducir las importacionesa la capacidad real del país pa-

ra importar, a seleccionar cualitativamente las mercancías introducidas, y a im-
pulsar.la sustitución de mercancías extranjeras por artículos de producción na-
cional {21 ).

Los instrumentos restrictivos y selectivos de las importaciones fueron las listas
de importación y arancel aduanero, los depósitos previos de importaciórry el
control adicional de la superintendencia nacional de importaciones (21).

Las listas de irnportación se clasifican en tres de "prohibida importación" para
bienes suntuarios o de consrmo que el país produce suficientemente, de "libre
inrportación" para mercancías absolutamente esenciales y de "licencia previa"
para materias primas, maquinaria industrial, equipo de tranporte que requieren
control" para evitar exceso de importaciones, la duplicación de equipos indus-
triales o la ¡nstalación de industrias que no consulten las verdaderas necesidades
de industrialización del país; además, con el fin de ir prohibiendo todas aquellas
¿ilercancias que puedan sust¡tu írse con productos nacionales.

El arancel de aduanas de Mayo de 1959 impone altas tarifas para impbrtaciones
suntuarias, bajas para bienes esenciales y tienen un criterio de protección de la
producción nacional, de fomento y diversificación de industrias básicas, y de
sustitución de importaciones manufactureras y de origen agropecuario.

Los depósitos previos tienen como f in evitar que las importaciones se compor-
ten por encima de las posibilidades de la balanza cambiaria y sirven también de
política de fomento de los renglones vitales de la economía nacional.

En 1959 se introduce el mecanismo denominado "plan Vallejo" que consiste
fundamentalmente en estimular importaciones de bienes que constituyen insu-
mos de bienes de exportación.

En 1 960 se f lexibiliza un poco la política de importaciones.
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"Esta mayor flexibilidad ha sido posible graciasa la recuperación del créditoex-
terno de part¡culares, a la ayuda externa conseguida por el país con entidades
internacionales y bancos americanos, al extraordinario esfuerzo hecho por [a
nación en la amortización de la deuda comercial atrazada,y al éxito de la polí-
tica cafetera'' (231.

No obstante, se mantiene la polrti". de fornento selectivo con los instrumentcs
ya enunciados, pero exceptuando modificaciones en los depósitos previos.

Respecto a éstos, las autoridades monetarias consideraron que no deberÍan seg-
guir siendo el principal mecanismo de control de importacionesporque los im-
portadores eliminan esta traba acudiendo al crédito externo u obteniendo pla-
zos adicionales de pago y porque tos altos depósitos son discriminatorios con
respecto a los importadores pequeños. Además, un saldo tan considerable con-
gelado en el Banco de la República puede constituir una presión inflacionaria
sobre los medios de pago al librar a la vez cantidades muy grandes.

- Desde este año se tienen en cuenta,al menosen principio, como nuevo crite-
rio para el control de importaciones las metas de los planes de desarrollo, aun
renunciando al equilibrio en la balanza de pagos.

En 1961 confinuó con vigencia el régimen antes señalado y las importaciones
aumentan.

En 1962 se pasó a la lista previa, casi todos los artículosde libre importación.

En ese año se modíficó la tasa de cambio en el remate de certif icados a un nivel
de $9 por dólar "para situar a un nível más realista la cotización del dólar en di-
cho mercado y con el f in de ajustar en esta forma la demanda de importaciones,
que aparentemente se estaba presentando en un nivel superior al realmente ne-
cesario y en todo caso, en exceso de las posibilidades del país,, (24).

La devaluación fue acosada por el déficit que presentaba la balanza de pagos.
lnternamente se había además financiado los déficits prespuestales de 1g61 y
1962 con fuertes emisiones, ro- que agravó la situación financiera del país.

Las observaciones del gerente del Bco. de la República al comentar la devalua-
cíón son de gran interés:
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"Por supuesto, la devaluación significa un correctivo monetario formidable, to-
da vez que encarece el precio de la mercancía sobre valuada (25) (sic) y lo colo-
ca a niveles reales. Esto quiere decir que los importadores sufren una restric-
ción en zu liquide,z, y naturalmente, que los precios que se formen con todo o
parte de mercancías extranjeras deberán modificarse en el mismo sent¡do con la
obvia consecuencia de pérdida de la capacidad en los sectores compradores, y
por tanto, con un menor consumo, a menos que los empresarios resuelvan sacri-
ficar parte de su utilidad. De aquf que el efecto restrictivoque la devaluación
trae consigo, debe ser mantenido rigurosamente a fin de que se alcancen los
obletivos propuestos. Si el impacto monetario de una devaluación fuera com-
pensado por una elevación proporcional del crédito, con el objeto de que se cu-
bran los nuevos costos implícitos en ella y se mantenga la "demanda total", se
caería inmediatamente en el mismo desequilibrio que se quiso corregir y los
efectos buscados se harfan completamente nugatorios. Lo que se dice a este
respecto puede extenderse a cualquier elevación de precios que sea consecuen-
cia de la misma devaluación" (26!..

La devaluación no tuvo los efectos esperados pues a principios de 1963 se desa-
tó una fuerte inflación. Frente a esta situación las importaciones se contienen
aún más y se genera en este año un nuevo déficit de las importaciones respecto
a la capacidad para importar.

Más adelante el mismo gerente añade:

"En el ejemplo colombiano se hace patente en estos últimos,añoslaenorme
trascendencia que la opinión pública le da a la política monetaria.

Aparece muy claro, por otra parte, cómo el origen de este juicio se encuentra
en tener como único o casi exclusivo remedio el uso de este instrumento, en lu-
gar de corregir los factores estructurales. Por supuesto, en presencia de los de-
sequilibrios cambiaríos de los años anteriores y ante la idea de la estabilidad de
los tipos de cambio como meta de la por,.icaeconómica, la política monetaria
versátil y oportuna pudo presentar una ayuda para aplazar la definición del pro-
blema estructural, más no para solucionarlo completamente. En distintas oea
siones la polftica del banco central, fué de crecimiento en sus activos por más
eminentemente selectivas, con miras a fomentar la produccíón, o de atender
aquellas actividades realmente necesitadas de crédito. Sin embargo, las fuerzas
especulativas que un tipo de cambio sobrevaluado crea sobre la ecbnomía, ha_
cían que ese dinero se dirigiera con preferencia hacia inversiones indeseables, e
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inclusive que los medios de pago y el crédito se disminuyeron porvirtud de la
fuga de capitales o del almacenamiento por encima de lo normal de mercancías
extranjeras. En casos semejantes se palpaba fácilmente la falta de capacidad del
instrumento utilizado, no por las medidas intrínsecamente consideradas, sino
porque mientras perdure esa falla estructural, se repite, la herramienta resJlta
corta e' ineficaz". (27|

Por la ley 21 de 1963 se creó la Junta Monetar¡a que debía asumir las funciones
de la junta directiva del Banco de la Repúblicaencuanto se refierea "estudiar
y adoptar las medidas monetarias, cambiarias y de crédito". Esta nueva junta
tendría gran poder de decisión en lo que respecta al manejo del comercio exte-
rior.

Dos modificaciones importantes al régimen cambiario tuvieron lugar en 1g64.
El decreto ley 1734 estableció que sólo subsistirá como exportación mayor el
café y que las demás exportaciones se reintegraríanal típodecambio libre. El
tipo de compra para el petróleo sería f ijado por la junta Monetaria.

Por medio del decreto - ley 1733 se crean la junta y la superintendencia de co-
mercio exterior para que fijan una política def inida de exportaciones e importa-
ciones de acuerdo a las metas del plan decenal de desarrollo.

Por el decreto 2322 de 1965 se elimina el sistema de remate de certificadosde
cambio y se establecen 2 mercados de divims: un mercado preferencial de divi-
sas alimentado principalmente con las que provienen de exportaciones de café y
que se destinan al pago de importacionessobre una lista preferencialy un mer-
cado intermedio abastecido con divisas provenientes de exportaciones distintas
al café y se destinan a una l¡sta espec¡al. (28)

En el primer semestre de 1966 la situación de la balanza de pagosera relativa-
mente favor¿ble debido nuevos empréstitos. Con base a ésto el gobierno inició
un pr()grama de liberación de importaciones altrasladar a la lista de libre impor-
tación ios productos que estaban en la lista previa.

Pero a f ines del año los precios del café caen y la demanda por importaciones si-
guen siendo fuerte lo que tuerza a terminar con el programa de liberación.

Además, las modificaciones al control de cambios se hicieron más estrictas al
eliminar el mercado libre de divisas y poner en manos del Bco. de la República
el mercado de divisas mediante el decreto 2967.
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El certificado de cambio se f ijó en 16.25.

El año 1967 fué un año de un control de cambios mayor. Elgobierno dictó los
decretos leyes 444 y 688. En ellos se establece un control total sobre el cambio
y se ponen trabas a las importaciones con un criterio de fomento y diversifica-
ción de exportaciones.

Se concentran las reservas internacionales en el Bco. de la República y se man-
tienen los dos mercados de divisas: el de certificados de cambio regido según la
oferta y la demanda pero expedidos solo en establecimientos bancarios y el
mercado controlado de capitales que debe funcionar a tasas fijas de compra y
venta establecidas por la junta monetaria. Se establece una tasa de $16.30. Es-
tos mercados se unificaron en el primero cuando en Junio de 1968e1 mercado
de certif icados de cambio alcanzó el nivel del mercado de capitales.

También por el decreto 444 se crea el Fondo de Promoción de Exportaciones y
el certif icado de abono tributario (CAT), certif icado negociable, válido para el
pago de impuestos, y exento de los mismos. También se establececontrol so-
bre la inversión extranjera, la cual debe serevaluada por Planeación Nacional y
se toman medidas para la repatriación de capitales colombianos en el exterior.

En parte, como efecto de estos decre lüs las reservas internacionales aumentaron
considerablemente en 1968, como se verá.

De esta hojeada a los mecanismos de control al comercio internacional puecle
corrobarse una política proteccionista a la que antes aludimos: están dirigidos
hacia el control de importaciones y el fomento cle las exportaciones. No obs-
tante, hay algunos efectos que aquí no seanalizan como losefectosredistribu-
tivos a nivel interno y externo del ingreso.

C. CUENTA DE CAPITALES CON EL EXTER¡OR

Hemos visto como las exportaciones de un país son un factor clave para su cre-
cimiento puesto que están determinando su poder de compra en el exterior. En
el caso colombiano, para la importación de los medios de producción y mate-
rias primas que el país no produce y que requiere para elcrecimiento industríal.

sabemos también que nuestra principal exportación es la decafé. como el volu-
men de su demanda es función del mercado mundial, nuestras posibilidades de
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crec¡miento dependen en mucho de los precios del grano en el exterior y del vo-" lumen demandado.
La situación ha sido favorable en argunos períodos de la postguerra (1g46-
1954 y 1969 en adelante, como veremos), en cuanto a precios. No obstante,
para el período 1957-1967 el poder de compra de las exportaciones ha sido
desfavorable debido al detgrioro del efecto de la relación de intercambio.

Ouedarfa a nuestra economía la alternativa de diversificar exportaciones, cosa
gue se ha notado desde 1956 y con mayor intensidad a partir de 1g67, al
aumentar la participación porcentual de las exportaciones menores en el total
de exportaciones. Lo anterior, sin embargo, no reveló para aquel período
(1957-1967) una mejoría importante en nuestra capacidad para importar ya
que nuestros niveles de reservas no alcanzaron de manera estable el volumen ne-
cesario para importar según nuestras necesidades de desarrollo. Además, la di-
versificación de exportaciones, bien sea industriales o agrícolas, depende tam-
bién del mercado mundial y de las condiciones de competitividad que podemos
lograr, cosa que no se manifestó positiva en er períodu en referencia.

Dadas estas condiciones tan rápidamente enunciadas, pero desarrolladas atrás,
sólo una alternativa se presentó al país y es la de acudir al capital extranjero,
bien sa bajo la forma de préstamos, o de inversiones directas.

"El endeudam¡ento del país se ha venido produciendo por dos razones princípa-
les", af irmaba el Dr. Díego calre Restrepo siendo ministro de hacienda en un re-
portaje a el riempo: "Primera, por la necesidad de s.rplir el menor ingreso de
divisas originado en la baja de los precios del café y segundo, porque las necesi-
dades de desarrollo económico y social del país requieren financiaciones de tal
magnitud que los recursos internos no alcanzan a satisfacei . . .

"No cabe duda de que hubiera sido mejor recíbir más ingresos de las exporta-
ciones de café y tomar menos en préstamo, pero el hecho fundamental es senci-
llamente que el pafs hubiera experimentado una crisis económica de gran severi-
dad sin los préstamos conseguidos. Nuestros problemas son aún bastante dif íci-
les, pero son más llevaderos con ayuda externa que sin ella,, {29}.

Y Jorge Mejfa Palacio decía en su rnemoria de hacienda en 1g62:

"La preocupación de quienes miran con desconfianzaeldesequilibrio del balance
de pagos, ya no accidental sino pfaneado, y en general las cuantiosas financia-
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c¡ones externas, está en que el país no será capaz de pagartanfabulososcrédi-
tos y que estamos hipotecando por muchos años el futuro.

Esto no se compadecerfa con un plan que busca no sólo el desarrollo sino el
bienestar social y la independencia económica de los países retrasados" (30).

Uno de los efectos de esta alternativa (además de la desnacionalización y otros
de los que no nos ocupamos aqu í) es el de generar un f lujo de salidas por con-
ceptos de amortización y servicio de la deuda, de remuneración a factores del
exterior, etc. que hace que la entrada neta no sean tan significativa y que en
feed-back hace disminuír la capacidad para importar, lo que de nuevo obliga a

aumentar los préstamos adicionales.

En el gráfico 3 puede apreciarse este fenómeno.

Si analizamos por períodos las entradas netas de capital encontramos que.son
crec¡entes de 1950 a1954,años que coinciden con una situación cafetera de vo
lumen y de precios de exportación en aumento. A partir del derrumbe cafetero
de 1954 las entradas netas disminuyen hasta 1958. Se aprecia como elcapital
extranjero busca condiciones favorables en la economía para efectuar así inver-
siones no riesgosas.

Este período coincide con elatraso en los pagos de deudas de comercio exterior
durante el gobierno de Rojas y en el mismo se gastan las reservas acumuladas
hasta 1954 de manera que en 1958e1 gobiernotuvoquedecretarunadevalua-
ción, tal como hemos visto. En este año empiezan nuevamente a crecer las en-
tradas netas hasta un año de nueva devaluación (1962). Hay que recordarque
esta devaluación fué necesaria debido a que el aumento en las importaciones
fué muy fuerte en este lapso y fué necesario un freno que limitara su crecimien-
to (31).

Si se observa de nuevo el gráf ico 5 se ve que las entradas netas iban en gran par-
te destinadas a la f inanciación de importaciones ya que estas superaban el poder
de compra de las exportaciones.

En el cuadro 8 se aprecian los destinos de las fuentes corrientes de divisas. Por-
centualmente el uso mayor corresponde a importaciones, porcentaje que oscila
entre el 60.1o/o respecto al total de fuentes y el 96.4o/0 y que no tíene una
tendencia definída. El porcentaje que se dedica al exterior por concepto de
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renta al cap¡ta¡ bajo la forma interess y ut¡lidades es también significativo, lle-
gnndo a ser casi 15o/o en 1967. lgualmente significativo esel porcentaje que se
destina a amortizaciones y depreciación del capital extranjero, llegando a alcan-
zar el4Solo en 1967.

S estudiamos la clasificación de los préstamos externos contratados según su
destino (cuadro No. 9) para losaños 1961 a 1970 podemosapreciar qu" la prr-
ticipación mayoritaria corresponde a préstamos de proyectos de desarrollo
(principalmente para infraestructura) que con respecto al total de préstamos de
esos años const¡tuye el TOolo, quedando destinado el 30o/o restante a la finan-
ciación de importaciones. Dentro de los préstamos de proyecto ocupan en or-
den de importancia relativa los primeros lugares a las obras de energía (1Bo/o),
transporte (16o/o), industria (l0o/o) y agricultura (g.bo/o).

En zu memoria de Hacienda Absalón Espinosa Valderrama resume para srr go-
bierno (y en general para los de la época estudiada) la política de crédito exter-
no, asf:

"1. El propÓsito de corregir el desequilibrio estructural de nuestra balanza de
pagos supone crédito externo como elemento esencial para suplir Ia escasez de
recursos de cambio exterior y la insrficiencia del ahorro interno frente a las ne-
cesidades del desarrol lo.

2. Requerimos el ingreso de capital público, no subordinado a condiciones
mercant¡les o polfticas, nia intromisiones indebidas.

3. Sabemos del esfuerzo propio, de la disciplina interior, del deber irrenun-
ciable de tomar autónomamente las decisiones, pero no vacilamos en señalar la
importancia de zuperar las limitaciones en la formación de capítal, mediante el
apoyo f inanciero externo, sistemático y flexible.

4' No nos inclinamos a acogernos cándidamente a los dogmatísmos de turno,
cómo a'1uel del libre cambio que en el XIX arrasó la embn:onaría manufactura
naciona, o como aquelotro cambio libre que en breve lapso cons:mió las reser_
vas ¡nternacionales del país.

"' 8 Para mantener una adecuada tasa de desarrollo, consideramos necesaria lacont¡nuidad de los préstamos de programa, ojalá plurianuales mientras la expan-sión del comercio exter¡or provee zus propíos ingresos y se corrigen las def icien_
cias del ahorro ¡nterno.
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... 10 La polftica de desarrollo es nuestra responsabilidad y nuestra tarea, pero
necesita el apoyo de los mecanismos de la economía internacional, comproba-
damente defectuosos en su funcionamiento" (32).

De gran interés sería hacer aquf una evaluación de la política f inanciera exter-
na, pero no puede hacerse en este escrito.

¡r. PERTODO 1968 * 72

A. Exportaciones:

1. El café:

Los siguientes son los principales hechos dignos de mención con respecto a la sí-
tuación del grano en este nuevo período.

En 1967 los países productores y consumidores no habían logrado un acuerdo
sobre la renovación del convenio de 1962. En 1968 se renueva el convenio para
un período de 5 años, 1968-1973, con algunas enmiendas (33).

este año se da una disminución en la producción mundial afecuda por va-
países productores, pero especialmente una larga sequla en sao pablo, Bra-

En nuestro país la particípación relativa del café en el total de exportaciones si-
gue bajando a causa del notable incremento de otros productos, pero conserva
un porcentaje aún muy considerable.

El principal mercado para el café sigue siendo, como en el período anterior, los
Estados unidos, aunque se van abriendo nuevos mercados (principalmente en
pafses europeos), que van disminuyendo la participación relaiiva de este país en
el total de exportaciones de café.

La crisis cafetera anotada en el período anterior persistió hasta Septiembre de
1969, fecha en que se restablecen las cotizaciones internacionales del café.

En

rios
sil.
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Los precios se recuperan en Nueva York ante las expectativas sobre la produc-
ción exportable del Brasil afectada por las heladas que destruyeron parte de las
plantaciones, como hemos visto.

Aunque el precio promedio de 44,g3 sl¡perae! de 1g6g l4l.glcentavosde dó-
lar la libra), este mayor valor sólo se da en los últimos meses, como puede
observarse.

AÑO 1969

La presión se debió a la demanda de los tostadores en previsión de escasez, da-
dos los fenómenos aludidos.

Esta nueva situación favorable para el paísescomentada porelgerente del Ban-
co de la República, en los siguientes términos, que a pesar de zu longitud, juz-
gamos del caso reproducir extensivamente:

"Esta mejora en la economía externa delcafé debe sercelebrada con el natural
optimismo que produce un ingreso nuevo e inesperado de tal cuantía, pero tam-
bién con espíritu precautelativo para no caer en exceso de euforia que malogre
lo que debe ser nueva y firme base para un fuerte impulso de nuestro desarro-
llo. Semejante estado de ánimo podrla llevar a disminuír los esfuerzosen dis-
tintos I rentes, principalmente en tres:

"Primero descuidar lo que se está haciendo y lodavía debe hacerse por mucho
tiempo en favor de las exportaciones no tradicionales El hedonismo enseña
que es fácil, abandonar la voluntad creadora cuando circunstancias menos exi-
gentes ofrecen frutos inmediatos y favorables También la liquidez interna, se-
cuela de las mayores reservas,puedealterarloscostosy,porlotanto, limítarla

Promedio

44.99
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capacidad competit¡va en el exterior. lgualmente, aunque no se produ jera alza
de costos, la demanda efectiva o mayores con$Jmos que tal liquidez crea, indu-
ce a los exportadores a preferir el mercado nacional. Empero, Colombia tiene
una defensa en los instrumentos monetarios y cambiarios, en el Fondo de Pro-
moción de exportaciones y en otros organismos que orientan su política en este
sentido, esperándose que tal eventualidad se reduzca al m fnimo.

"En segundo lugar, los buenos precios delcafé invitan a intensificar las siembras
y se puede caer nuevamente, a corto y a mediano plazo, en la superproducción.
como es bien conocido, nuevas variedades, en especial el "caturra" se caracteri-
zan por su precocidad y es fácil que en un ciclo más corto del tradicional resul-
ten excedentes que vuelvan a envilecer los precios. Por supuesto este apecto
está intimamente ligado a la actitud de los demás productores y al desarrollo de
la política que la Organización lnternacional delcafé lleve a caboen materia de
diversificación y control de producción, pero de ninguna manera sería aconseja-
ble para colombia una política unilateral de limitación en la oferta.

"En este orden de ideas, lo que conviene y procede a la política cafetera estra-
tar de mantener la producción en niveles normales que permitan conservar los
precios alcanzados y algún ritmo de aumento, los cuales serían un fundamento
sólido y preponderante para el futuro desenvolvimiento de los países que de-
penden del grano. Por otra parte, alzas insólitas y desmenzuradas, pueden traer
reacción de los consumidores y debilitar el pacto mundial. En verdad, el acuer-
do cafetero es la única realización exitosa entre productores y consumidoresa
escala universal para estabilizar un producto básico y todo indica que su conser-
vación y fortalecimiento es lo que más conviene a la postre a unos y otros.

"Finalmente, puede suceder que el fenómeno comentado conduzca a prácticas
poco calificadas de importación y con ello a gastar con improvidencia lo que
eventos naturales procuran muy ocasionalmente. Perentorio es invertir esos
nuevos dÓlares en aquellos sectores de la economía en donde su productividad
sea más rápida, eficiente e indispensable,, (34).

La recuperación de precios eleva considerablemente el valor global de las expor-
taciones en 1970 sin que el volumen exportado se aumente mucho. Los precios
mensuales tienen una tendencia decreciente en este año (de 60 centavos a b2
centavos la líbra) pero en promedio alcanzan el nivel más alto desde 1g5g
{56.42 centavos).

Rev. Lecturas de Economía 29 Medellín I (2), Mayo Agosto 1980



Esta elevación de precios tuvo su origen especulativo, con baseen expectativas
pues la producción afectada por las heladas del Brasil en el año anter¡or no es la

de este año sino la de los siguientes.

En 1971 se registra un descenso en el precio promedio del café (49.27 centa-
vos) debido a la inesperada recuperación de la oferta brasileña. No obstante, es-

te precio es el más alto desde 1958 con excepción del precio del año anterior.
La disminución en precios produjo una disminución en valor pues el volumen
de exportaciones fué aproximadamente igual al del año anterior.

Dado que los precios internacionales del grano se cot¡za en dólaresde EE.UU.,
la devaluación del dólar en este año produce efectos negativos que imponen una

menor capacidad de compra de los países productores en los paísescuyasmo-
nedas fueron revaluadas con la mencionada devaluación. Esta situación mone-
taria ha dificultado la renovación de los pactos internacionales del café.

En 1972lasventas del grano aumentan en relación al año anterior. El aumento
en valor fué más fuerte en el último trimestre del año debido a los mayores pre-

cios, en el mercado mundial para esta época del año.

En resumen, para este período puede decirse con relación al café que el volu-
men de exportaciones no ha aumentado en comparación con años del primer
período estudiado (por ejemplo 1953-1954) y que se han acumulado inventa-
rios (35). Además, se ha presentado un déficit en la producción mundial con
respecto al consumo como puede verse en un cuadro tomado del informe del
Banco mundial sobre la economía Colombiana (cuadro 10). Esta coyuntura ha
permitido una recuperación en precios y por tanto en ingresos de divisascuya
duración, es difícil de prever si se tienen en cuenta no solo lasalteraciones de la
oferta mundial por fenómenos climatológicos, sino la disolución del convenio
cafetero para 1978, pero que se puede esperar sea prolongada si se atiende al ni-
vel de crecimiento del consumo mundial. De todas maneras ha habido una
fuerte oisminución de stocks en el comercio mundial del café y su recuperación
sólo podr ía lograrse en varios años.

2. Otros productos.

En 1968 sigue creciendo el valor total de las exportaciones menores o nuevas.
Se aumenta la producción de algodón, la cuota de textiles de EE.UU. se reajus-
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ta y se cons¡guen nuevos mercados para el azúcar. La exportación de petróleo
sigue en descenso.

La misma tendencia al alza se nota en 1969 y el petróleo empiezaa recuperar
debido a una nueva explotación en el Putumayo. En 1971 baja de nuevo debi-
do a la ampliación de la ref inería de Barrancabermeja.

En éste último año las exportaciones menores alcanzaron gran consideración
para este tipo de exportaciones.

La política de fomento a las exportaciones menores ha tenido como rezultado
una tasa de crecimiento del 24olo anual entre 1966 y 1969 y del 21o/o en
1971 (36). (En 1970 sólo crecieron a un ritmo del 4olol.

El valor en dólares de dichas exportaciones se duplicó entre los 2 períodos
1963-1966 y 1967-1970 (37).

Para el año 1972 se registra una cifra de 392 millones de dólares en las exporta-
ciones no tradicionales. El crecimiento se registra en casi todos los renglones y
se debe tanto al aumento en el quantum exportado como a la elevación de los
precios en el mercado mundial de algunos productos (especialmente carnes, ce-
mentos, algodón y cueros).

"El alza en los precios internacionales de materias primas obedece a una relativa
escasez de la oferta exportable por parte de países productores, así como a una
creciente demanda mundial, est¡mulada en parte por la revaluación de las mone-
das de la mayoría de los principales pa íses consumidores" (38).

Ouizás el principal factor de crecimiento de la
cia del área socialista en el mercado mundial
terias primas.

Hay que apreciar la capaciclad de demanda de
sibilídad de afectar el mercado mundial.

demanda mundial es la confluen-
en calidad de demandante de ma"

la Unión Soviética para ver su po-

Esta situación de precios internacionales es otra buena perspect¡va para el eco-
nom ía Colombiana en los próximos años.

Rev. Lce turas dc Fct¡nomía 3t McJellr¡r l(2), Mayo ALlosro lg8()



3. ExportacionesTotales

El total de exportaciones, pese a fluctuaciones en volumen, presentó una ten-
dencia hacia la baja de lg67 a lgo8, pero de 1968 a 1970 revela una tendencia
creciente de 558 millones de dólares en 1968 a 731 millones en 1970 (3).

En 1971 las exportaciones caen un poco, debido a la disminución del valor de
las exportaciones de café, pues las exportaciones menores aumentan en este
año.

Para el año 1972 las exportaciones ascendieron a 820 millones de dólares, lo
que significó un aumento de casi 30o/o. Este aumento se debió principalmente
al crecimiento de las exportaciones menores que fué del 66o/o respecto al año
anterior.

Dentro de la política económica referente a las exportaciones en este período
cabe mencionar que el gobierno estableció un "plarr cuatrienal de exportacio-
nes" para 1972-1975. Tiene como fin principal expandir y diversif icar las ex-
portaciones menores.

Contempla los siguientes puntos:

"al ldentificación de productos prioritarios que en la actualidad reunan ciertas
exigencias y que con una acción específica responderán al impulso que se re-
qu iere.

b) Modificación de la estructura de tas exportaciones nuevas. estimulando la
producción exportable de bienes manufacturados con mayor valor agregado na-
cional, mediante utilización más eficiente de la capacidad inst¿lada áctual y
creación de nuevas emprer¡Íts or¡entadas básicamente a la exportación. Factor
de mucha ponderación es la escogencia de los bienes a los cuales se encaminarán
preferencíalmente los esfuerzos, es el alto contenido de mano de obra involu-
crado en ellos, como apoyo a los esfuerzos gubernamentales para la reducción
deldesempleo.

c) Reestructuración del destino de tas ventas del país hacía áreas que ofrez-
can mejores condiciones para nuestros productos. liberando de esa forma la ex-
cesiva dependencia de los mercados tradicionates. l¿ medida se complementará
además con la polÍtica de ampliar las relaciones comerciales.
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d) La prelación de suministro de los mercados internacionales se deriva del
posible logro de independencia del consumo externo y el interno, aún a icosta
de este último, para evitar trastornos en el volumen exportable" (40).

B. lmportaciones.

En Mayo de 1968 se traslada un grupo importante de mercancíasde la lista de
licencia previa a la de libre importación.

En 1969 las importaciones alcanzaron el mayor valor conocido hasta ese año
debido al aumento de los ingresos por divisas (porexportaciones - recordar el
aumento en el precio del café - y por créditos externos), lo que aumentó el dé-
ficit de la balanza comercial. Como se ve, se impulsó el proceso de liberación
de importaciones en este año, proceso iniciado el año anterior.

También en 1970 las importaciones síguen aumentando. En este año se inicia
el desmonte de los depósitos previos de importación con esta exposición de mo-
t ivos:

"Habida cuenta que algunas de las causas que justif icaban los depósitos previos
de importación han desaparecido; que la función de los mismos no es de carác-
ter proteccionista y que en los últimos años la situación de reservas internacio-
nales ha sido satisfactoria, las autoridades monetarias se han propuesto desmon-
tarlos en forma paulatina. Se busca así, entre otras cosas, evitar que en el futu-
ro estos montones sean causa de perturbación monetariay aliviar las cargas fi-
nancieras que elevan los costos de producción, incrementar el empleo en el país
de manera más rápida y eficaz y dar mayor impulos a la pequeña y mediana in-
dustr¡a, al permitirle lib'erar parte de su capital de trabajo" (41).

Es bueno recordar aquí que esta polémica también se suscitó en el período an-
ter io r

En 1971 sigue el desmonte de los depósitos previos mediante la reducción de
los porcentajes v igentes.

Las importaciones se reducen casi en un 15o/oen relación alañoanteriordebi-
do a la política de la junta monetaria (42) impulsada por la baja en los ingresos
por exportaciones de café. Las importaciones pasan de 930 millones de dólares
a 794 millones.
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las importaciones alcanzaron en 1972 cifra de g11 millones, ascendiendo así
de nuevo 15o/o pero con un valor inferior al registrado en 1970. Pese a este
aumento se presenta superaviten la balanza comercial debido al crecimiento de
las exportaciones.

Los siguientes son los promedios de las reservas internacionales brutas en millo-
nes de dóiares para el período que nos ocupa.

1967 1968 1969 1970 1971

139.3 163.5 224.3 296.1 231.4

A f ines de 1972 habría 4@ millones de dólares en reservas.

Se advierte una tendencia crecíente, con excepción de 1g71. La situación para
este período se muestra con saldo positivo, lo que indica cierta holgura para las
tra nsacciones i nternac iona les.

Para este período se advierte un cierto cambio en la política económica con res-
pecto al sector externo. Si bien el período estudiado atrás se caracterizó por la
tendencia a la sustitución de importaciones para lograr una economía de divisas
y encauzar la demanda sobre ellas, ahora se hace mayor énfasis en la creación
de nuevas fuentes de divisas medíante el fomento de exportaciones.

Sin embargo, el buen efecto de la diversificación de las exportaciones durante
los últimos años plantea a los productores la alternativa entre producirpara el
pa ís o para exportar.

Esta decisión depende fundamentatmente de los precios externos que son favo-
rables en estos años, segnin hemos visto, lo que induce a la segunda alternativa.

En este caso los precios internos suben cuando la oferta nacional se hace insufi-
ciente, como en el caso de la carne.

"En aquellos casosen que la exportación de un bien puede ocasionar restriccio-
nes al cons¡.Jmo interno, y por ende en su precio, debe comparar el beneficio de
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las divisas adicionales generadas con los costos que implican el desabastecimien-
to interno y la inflación" (43).

Esta alternativa depende del impacto que la política económica del gobierno
tenga sobre los productores, pero no parece posible que el "beneficio social"
pueda imponerse cuando existen precios al alza en el mercado mundial.

En resumen, estos años, sobre todo a partir de 1969, se caracterizan por una si-
tuación favorable en el comercio exterior debido principalmente a la bonanza
cafetera y al crecimiento de las exportaciones menores,

NOTAS

( 1 ) El poder de compra de las exportaciones (PCX) se define coñro 6l quantum de 6xportac¡ón (X) ne

tode larolacióndeprec¡osde ¡ntercambio (EFll) PCX - X EFtl

l2l X: Volumen lis¡co cle exportaciones, es decir, exportaciones aprecios de u11 año bas€.

(3) ERI: 1 - P1 . X

Pm

Px : Precios cle importac¡ones

Prn: Precio de importac¡ones.

(41 Samper Arrnanclo: lñrporlancia clel caf é en cl comercio exter ior d6 Colomb¡a. Fecleración nacional
de cafeterós, Sección de invest¡gaciorres econónricas. Bogorá, ABC. 1948 pag. l40 y 141

(5) SlC. Mejor dichoi no tarrto como debieran haber bajado.

(5) Sic. (Con alguna celeridad). Carlos Villaveces Memor¡a de Hacier¡da. Bogotá, lmprerrra Nac¡onal,
1954, p. 1O2.

(71 Puede verse una d€scripción pormenorizada de esta crisis sn la menroria de Hacienda de 1955 (pags.
41 471.

(8) el pacto de 1958 sa fue renovando año trasario irasta 1962.

(9) Banco de la República: XXXIX lntorme anual del gere,tte a la junta d¡rsct¡va (pags. l38 y 139).

(10) Errestafechaal«:arrzóunpreciodegl.39centavoslalibrael cafáMatriz¿lesenNuevayork.

(11) Bancode la RepúblicaXL informeanual del gerentea la juntact¡rectiva (pag. l28).

(12) Merece reellar aquí que el petrólao tienen un tratamiento cambiar¡o espec¡al por cu¿¡nto no se so-
mete a las 0ormas de reintegro de los otros productos para esta época.
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(13) CPI: Poderd6compradelasexportacionesmásentradasnetasdecap¡tal ymenosremqnerac¡ones
a factorgs del €xter¡or (neta).

(14) Economia Colombians y comerc¡o exterior 195O - 197O: Fevista Coyuntura económica vol. 2 y 3
pag. 1 33

(15) Este cortespondo con frecuencia a ¡mportsc¡ón de artículos de primera necesidad iildispensables pa-

ra 6l abastecimiañto de los mtrcados y la regulación de los prec¡os internos de estos prodr¡ctos.

(16) Banco de la R€pública XXXV ¡nlorme anual d€l gerente a la iunta directiva, pag.53

(17) Banco de la Flepública: XXI informe anual del gerentea la junta directiva, pag. 112

(18) Carlos Villaneces Memoria de haciends 1955, pag,49.

(19) Banco de la Repúbl¡ca: XXXIV ¡nforme anual del gerente a la iunta direct¡va, pag. 45.

(20) Hernando Agudelo V¡lla: Memor¡a de hacienda, 1959, pag.63. Estos f enómenos sin eñrbargo, d¡s

taban como v€mos mucho d€ obedecer a la "d€sacertada politica monetaria y I iscal". Hechos ex'
ternos ¡ndependlent€s de la voluntad de las autoridades correspond¡entes estal)ail err el or ige¡r cle los

mimos,

(2ll lbid. pas.66.

(25) Subvaluada, debió decir.

(26t lbid. p. 75.

(271 lbid, pas. 77

(28) Para el análisis de las ¡r'portaciones desde 195O hasta 1965 puede consltarse Melo Guevara. Ga

briel: Devaluaciones en cadena. Ed, Revista Colomb¡ana, Bogotá, 1966.

(29) Diego Calle Restrepo: Memoria de Hacienda, 1964, p.22O.

(30) Jorge Meila Palac¡o: Memoria de Hac¡enda, 1962, p. Xlll

(31 ) V€r otros factores en Melo Guwara. op. cit.

(32) Abdón Espinosa Volderrama: Memoria de Hacienda, 1966 -.70, pags. 289 y 29O.

(33) Entre ellas "se destacan la inclusión del a¡uste slectivo de cuotas de los principales tipos rje café, la
adopción de medidas para el control d€ las cuotas, Ia imposición de gravámenes al cafó procesado
en los países prcductores, el control de la producción y 6l programa de divers¡f ¡cación de las econo-
mfas de los pafses que dependen esenc¡almente de este producto". Barlco de la República: X LVI
informe anual del gerente a la iunta d¡rectiva, pag. 56.

(34) lbid, p. 172

(35) Cfr. Informe especial sbre polítlca cafetera: Revista Coyuntura Económica Vot. I No. 3.
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(36) Gfr. lnform¡ espec¡al sobr€ las.xportac¡onas y €l omploo. Rov. Coyuntura económlc¡: Vol 1 No.
4.

l37l Cfr: Economía Colomblana y comerclo extBrlor 1950 - 197O R€v. Coyunrurc cconómlca. Vol,2
No.3.

(38) Eovlrt Coyunturá €conómlca, Vol. lll No. 1, pag. lO9.

(39) Cf r: B¡nco dó la Ft6pr1b¡lca: X LV I l| ¡nforme.nuát dsl gorento a la ¡unt6 dirocttu¡.

(4o) lbld, pag. 120.

(41) Bencg do la Flepúbllca: XLVtI ¡nformo€nu.t de leronte a la runta diroctiva, pag. 64

l42l Lo polftlca con¡itió on !a reducclón de los pre§.¡puostos trim€strales de divlsas que pod fan aprobat
¡l lltgOMEx.

(43) Btvi§la eoyuntur¿ Económic¡: Vot. lll No. 1, pag. l1O.
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PARTIC¡PACION DE
EN EL TOTAL DE

CUADRO No. 5

LAS EXPORTACIONES MENORES Y PETROLEO
EXPORTACIONES DE BIENES (Excluído oro)

PfiRIODO PETROLEO
EXPORTACIONES

MENORES

1 950 16.2 7.2

1 951 15.4 7.9

1952 15.5 6.3

1 953 12.4 6.0

19M 10.7 6.0

1 955 10.3 8.4

1 956 10.4 18.7

1957 12.5 20.2

1 958 12.6 20.2

1 959 13.5 19.6

1 960 16.6 14.3

1 961 14.8 18.6

1'%2 12.9 16.6

1 963 16.3 19.8

1964 12.4 24.8

1 965 15.2 25.5

1 966 13.7 23.7

1967 11 .1 31.1

1 968 6.0

1 969 8.5

Lecturas de Economía 42 Medellín I (2), Mayo . Agosto 1980
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Fuen¡e: CEPAL Y Bco' de la RePública

GRAFICO 1

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES

(MILLONES DE U.S'$)
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GRAFICO 3

EVoLUcIoNDELoScoMPoNENTEgDELACAPACIDADPARAIMPoRTAR
(MILLONES DE DOLARES)
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GRAFICO 5

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES Y DE LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR

(MILLONES DE DOLARES)

Capacidad Para imPortar

- 
lmportaciones a precios c:onstantes ( 195 I - 100)

50 51 52 s3

Fuente: CEPAL y Bco

54 55 56

de l¿ República.



GRAFICO 5

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES Y DE LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR

(MILLONES DE DOLARES}

F,

1 000

300

700
.

600

500

50 51 52 53 54 55 56

Fuente: CEPAL y Bco. de la República.
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Capacidad para importar

-lmportaciones 
a precios constantes ( 1958 - I 00)

57 58 59 61 bl 63 65 67


