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NUESTRO SISTEMA DE CREDITO

Voy a tener el placer de hablarles esta noche sobre algunas ins-
tituciones de crédito, aquellas que tienen una relación más íntima con
las clases que verdaderamente necesitan de SiUS facilidades, Disertaré
"brevemente sobre la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero; so-
'bre el Instituto de Fomento Industrial; sobre el Banco Agrícola Hi-
:'potecario y sobre el Banco Central hipotecario. Para terminar haré
unas consideraciones sobre el crédito en general.

. Son sumamente interesantes los estudios que se relacionan con el
desarrollo del crédito en nuestro país, porque de sus facilidades y bue-
na organización depende 'el progreso. País que tiene 'un sistema de
rédito bien organizado es país de gran potencialidad económica y sus

habitantes disfrutan de un standard de vida que los capacita plena-
JIlente para cumplir sus funciones sociales.

Hoy día en nuestro país apenas estamos en un período de pene-
ación. Apenas están nuestros campesinos y agricultores conociendo

ventajas y evitando los perjuicios del crédito. En este sentido eo;
'gna de mención la labor del gobierno porque casi todas las institu-
ones de esta clase están bajo su dirección, o de no estarlo, tienen

e de su capital en manos del banco de la República que ordinaria-
ente sigue las orientaciones que le da el gobierno.

Son también interesantes los progresos de las instituciones a que
referiré adelante, en el sentido de hacer del crédito un ínstrumen-

aplicable a la producción, pero adaptándolo. Es decir, haciéndolo de
diano y largo plazo para que en ciertas clases de cultivos que así lo
'gen haya que hacer el pago, sólo cuando la planta esté dando sus
dimientos. Veamos pues la

CAJA DE CREDITO AGRARIO. INDUSTRIAL Y MINERO

Esta institución es de las más importantes que vamos a ver. Fun-
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dada en 1931 apenas tenía en el año de 1937 un capital de 4 millones
aproximadamente, al paso que 'en el 42 tenía más de 13 millones de

. I ~capital.

Or iginalmente la natural pequeñez de su capital hacía que sus es-
fuerzos fueran de pocos efectosz por este motivo el gobierno se preo-
cupó de aumentarle sus recursos. La distribución del pequeño crédito
agrícola vale mucho, .porqu~ para que tenga alguna. eficacia hay que
hacerla negar hasta el campesino, el agricultor y -el -ganadero 'que no
se encuentran cerca de los centros poblados. Para el efecto se han es-
tablecido 13 sucursales en las capitales de departamento. Luego hay
14 agencias y por fin 53 seccionales de crédito, situadas en los más a-
par tados y diversos lugares de la república, .

Al principio no existía en la Caja de. crédito a mediano y a largo
plazo. Este es un gran inconveniente porque hay ciertos cultivos co-
nocídoscon 'el nombre de permanentes, como cacao, cocos, caucho y ár-
boles frutales que sólo empiezan a producir con los años, .•y si se exige
el pago ,del préstamo al cabo de 90 días, el productor no ha tenido tiem-
po de realizar sus ganancias, ni siquiera de recoger el fruto. A los
préstamos hipotecarios tampoco podía acudir el productor porque en la.
gran mayoría de los casos, las tierras en que estaba o iba a sembrar
tenían 'una titulación defectuosa y en 'esas condiciones no podía obte-

f

ner el préstamo.

Para subvenir a esta necesidad vino una nueva seccron de la Caja
Agraria para préstamos a mediano y largo plazo. Y con el fin de que
esta nueva sección pudiera obtener recursos indirectos para ampliar el
crédito se facultó a la institución para la emisión de bonos hasta por
6 años, garantizados con prendas e hipotecas constituídas a su favor
y en cuantía equivalente a las obligaciones que otorgue. Efectivamen-
te, se emitieron bonos por cerca de 720 pesos al 4 % anual con tres
años de término. Esta sección inició actividades en 1940.

En esta nueva sección de la caja agraria ,se refundió el antiguo
fondo de Ganadería y se dejaron vigentes SlU'S disposiciones, siempre
que no fueran 'contra algunas de las que actualmente regulan las acti-
vidades de la Caja.

Este fondo de ganadería hacía préstamos hipotecarios con plazoS
hasta 'por 20 años. También préstamos con garantías de animales Y
productos y aún con garantías de bienes afectados a la. explotación eco-
nómica de los mismos animales, con plazos hasta de cinco años.

. Para ganadería de cría o' levante se dan préstamos y para mayor
facilidad en ciertos casos se 'aceptan 'garantías' prendarías.: .

Facilidades se les ,dan a los productores, cobrándoles en ciertos,
casos sólo la mitad def interés, o dejando su .cobro para ·!a~:últiml7'l.
cuotas de amortización en que puede ser .menos gravoso el pago de la.
deuda, ¡por la realización del beneficio.

Estos préstamos a ganaderos han llegado a ser los más importan-
tes de la Caja, hasta el punto de que en la sección de mediano y lar-
go plazo .Ios préstamos han subido a 16 y medio mil~ones de mesos.

Una función ímportantísima es 'la que para ciertos casos se ha es-
tablecido, consistente en la facultad que tienen las directivas de la.
caja de convertir los préstamos a corto ;plazo, en préstamos a mediano
y largo plazo, según' la ' situación. Así se salvaguardian' los intereses
de los agricultores, sometid.osa tantas situaciones imprevistas, a con-
secuencia de las cuales puede venir 'la pérdida de una cosecha ir en.
seguida la ruina del productor.

Para evitar que los préstamos sean todos de sumas grandes se ha.
establecido que un 40 % vaya a los p,equeños agrioultores y producto- .
res, préstamos que son de dos mil pesos o menos. También una tercera.
parte de los préstamos generales tienen que ir a beneficio de' café.

Pasando al corto plazo tenemos' que se utiliza hoy ventajosamen-
te en engorde de ganados y en siembras y recolecciones, al paso que.
el de largo y mediano plazo se. usa 'en los cultivos de. carácter ,perma-
nente, para adquirir o ensanchar propiedades agrícolas, para. gastos.
iniciales destinados a cultivar el todo o parte de una propiedad etc.

Facilidades sobre plazos y cauciones son importantes. Sobre cose-
chas y frutos f,uturos se da crédito siempre que no ¡pase de 6 años..
Sobre maquinária suelta se dá hasta por 3 años. Si es fija .hasta por
7 años el plazo.

Pasando ahora a la cuestión de capital, el gobierno ha establecí-
do que el 10% de las reservas de las compañías de seguros sean inver-
tidas en bonos de la caja.

Examinando el balance de 194'2 encontramos que la caja tiene un.
capital de más ,de 13 millones de pesos, y reservas por cerca de 256 mil

esos. Su cartera en Junio 30 del 42 llegaba en corto plazo a más de 6
illones de pesos.

Los intereses que se están cobrando son estos:
Corto .!plazo, 6 % anual; mediano plazo, 7%% anual; hipotecario"

largo plazo, 8%. Hipotecario de cinco años para la adquisición o en--
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sanche de pequeñas propiedades agrícolas el 4 % anual. Como puede
verse los intereses son bastante altos.

Otras actividades de la caja son: introducción de maquinarias e
implementos de agrioultura para venderlos a 'precio de costo a los pro-
ductores. Se va a montar una fábrica de abonos de harina d:e hueso.
También introduce semi11as y tiene viveros para la distribución de ár-
'boles, ,

En 10 referente a caucho se ha hecho un contrato con la Rubber
Reserve Co. por et cual ésta compra todo el caucho que se produzca en
el país; menos mil toneladas que se consideran necesarias para el con-
.surno interno anual del país.

INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL

Fue creado en forma de sociedad anónima en 1940 con un capital
-de 3 millones, dos que dio el gobierno y uno el Banco Central Hipo-
tecario. Tiene Idos secciones principales: la una que se entiende con
.la explotación de riquezas naturales y la otra que se concreta a las in-
.dustrias de transformación.

Dentro del grupo de explotación de riquezas naturales es intere-
.sante enumerar: estudios sobre 'posibilidades de explotación de minas
de hierro en Paeho y La Pradera, que parecen haber culminado con
.éxito porque el instituto trató hace 'poco de contratar con el gobierno
la compra del sub suelo de estas propiedades, a espaldas de los dueños,
cuyos títulos son anteriores a 1873.'Pambién s'e han estudiado yaci-
mientos de hierro en Zipaquirá y Nemocón. El instituto entra como
accionista de empresas hasta en un 50% de las acciones, pero las ven-

I
de cuando ya han dquir ido un buen precio 'en el mercado. Así es que
ha tomado acciones en la Siderúrgica de Medellín por valor de 229 mil
pesos. Ha intervenido en la explotación de yacimientos de plomo, de

azufre en Cundinamarca y de cobre en N atagaima.

Tomó parte en la constitución de la Compañía Nacional de Cloro,
aportando para este efecto la suma de cien mil pesos. Va a intervenir
en el montaje de la planta central Metalúrjrica del Tolima. En lo re-
ferente a productos forestales, ha iniervenido en la fundación de "In ..
dustrias del Magle" que está montando sus máquinas en bruenaventu-
ra. Ha dado 40 mil pesos para la explotadora Nacional de Grasas de
.Barranquilla que está ensayando equipos para beneficiar los cuescos
.de la palma de vino y otras semejantes.
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En 'el segundo grupo, en el de las industriás de transformación, he.
tenido que ve!' con la fundación de la Compañía Colombiana de Hilados
de Lana; en la de una fábrica de levaduras; en la de la Compañía de
productos alimenticios el Papagayo; en la reorganización de; Ingenio
de Sautatá'y en Sulfácido mediante suscripción de acciones y que ya
está produciendo sulfúrico. Como puede verse, sus actividades cubren
un ancho campo con evidente beneficio de los económicamente débiles
que por no tener los recursos dejan de explotar industrias y yacimieri-¡
tos que beneficiarán enormemente la economía del país cuando estén
en plena pro-ducción.

Tiene para sus investigaciones un cuerpo, técnico para el estudio
de las diferentes posibilidades de inversión que se vayan presentando
con el fin de hacerlas retributivas.

BA-NCO AGRICOLA Hl'PO'I'ECARIO

Antes de la pasada crisis el banco llevaba una línea normal en sus
negocios y actividades. Pero vino ella y todo se fue al 'Suelo. Veamos .

Estos bancos consiguen fondos fuediante la emisión de cédulas.
El 'procedimiento burdamente explicado es éste: 'llega usted que nece-
sita dinero al banco y ofrece una casa de $ 10.000.00. El banco envía
avaluadores para que vean si la propiedad vale o no esa suma. Si los
vale a usted le dan un préstamo s610 por 4 mil pesos con hipoteca so-
bre la casa, Como estos bancos consiguen el capital con cédulas, enton-
ces el banco las emite por un valor de 4 mil pesos y da esas cédulas
al dueño de la casa, el cual las vende y así consigue lo que necesita.
Este procedimiento es de tanta seguridad que hoy día las cédulas del.
Banco agrícola son de lo más apetecido que se presienta en el mercado.

Algunas de estas cédulas antes de la crisis fueron emitidas sobre
el exterior. Se puede decir que en general el país siguió una mala po-
litica hipotecaria antes de 1930; se tomaron prestadas grandes sumas
l exterior y cuando vino la crisis hubo una congelación de carteras y

eglo de deudas.
Los deudores hipotecarios estaban en peor situación que los demás.

s precios de los artículos bajaron, los intereses siguieron por las nu-
es y en el caso die deudas hipotecarias, no podían cubrirse porque el
alor y renta de esos bienes no lo permitía. Los pasivos eran mayores
11e. los bienes dados en garantía, había, pues, que restablecer el equi-

1'10 entre las deudas y los objetos con que debían pagarse. ,
Para el efecto, y en vista die la gravedad de la situación, tJUV{)l
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que intervenir el gobierno con varios decretos. extraordinarios, con mi-
:r:gt siempre a' una distribución equitativa de los perjuicios entre deu-
dores y acreedores.

. Como pr-imera medida las obligaciones de los Bancos Hipotecario
de Colombia e Hipotecario de Bogotá :pasaron al Agrícola Hipotecario
que .se hizo cargo del pago de las cédulas emitidas sobre el exterior.
Además se tomó .~sta medida para poder .hacer la rebaja del 40% en
las deudas. Para mayores facilidades a los deudores se les redujeron los
intereses, ampliaron plazos, se les capitalizaron las cuotas atrasadas,
se les aplazaron remates judiciales etc.

Con. todo esto el Banco Agrícola se ,hundió. Su activo disminuyó
al paso q¡ue el pasivo representado' en moneda extranjera subía por la
desvalorización del peso colombiano 'Y la, acumulación de intereses no
pagados.

No entraré en detalles sobre los arreglos que se hicieron para de-
. volverle al Banco su perdido prest ig io, en todos los cuales intervino el
gobierno' con la mejor buena voluntadvcorno quiera que en este asun-
to se encontr,abatambién su crédit~ comprometido.

También está' este banco sncargado de la parcelación de latífun-
dios. El banco ha~e i~parcelación, fija un contado inicial para otorgar
un título ,de :pro-;iedad al eomprador, y regula 'los precios de los lotes
para evitar especulaciones. Lo que queda faltando se recauda pe-riódica- ..~, ,

mente.
Dentro de!' plan de reducir la cartera urbana y aumentar la rural,

tenemos que desde 1934 al 39 se había disminuido la urbana por :más
de seís millone~ de pesos. La rural aumentó más de millón y medio en

, ..'~ .
ese mismo pe'río,do.. .

Tod~vía e111941 tenía el banco 25 millones de deuda. En 1942 las
cosas mejoraron ·s~.biendo la cartera a 14 millones.

.~. , .•r • • I ,

t: , r.: "1 "BANCO CENTRAL HIPOTECARIO

Fv~' fundado en 1932 tratándo precisamente de que en él no fue-
ra a. sueedenIo que con el .Ag rícola. Por ese: motivo, se, le dotó con un
capital -de ..20~p!0~nes, de los>~uales 1Z·fueron suscritos .por el gobi,erno,
abstenjéndose, lo§ébancos ~xt,ranj~ros de intervenir; .

Existen: las cédulas del banco,'Quyo funcionamiento ya explIcamos,
y fu~r.a .de 'ést,a~r .las .de capitalización. Veamos algo sobre éstas: Cada

.' ,. 9 - ~r
una tiene un valor de tmil pesos que -se ·paga en 5, 10 o ~O anos. ., en
cuotas mensuales. Cada tres, .meses hay un sorteo de amortIzaclOn

/
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cada grupo que consta de 300 cédulas y 'el ganador recibe los mil pesos
y no tiene qué seguir consignando. Los qae no ganan cuando termina!"!
de pagar reciben sus mil pesos y un dividendo correspondients al so-
brante que haya ep el fondo respectivo: En ~I 2° semestre de' 1942 se
colocaron más de 3 mil cédulas nuevas.

El banco, pues, Ino es más que un intermediario entre los capitalis-
tas que le compran las cédulas y los deudores que le toman 'dinero, es
decir el prod ucto de las cédulas va' a préstamos; el banco les sirve de
fiador a los deudores y les cobra dos puntos por este S'el'vicio,' con el
fin de que puedan tomar en préstamo los dineros del público. Hoy dí..
el banco tiene en circulación 30 y ,medio -rnillones de pesos en cédulas
y sus créditos hipotecar ios valen 38 millones.

Hay .mavoría de préstamos urbanos y minoría de mixt~s y rurales.
También ha hecho préstamos industriales.

Para dar mayor seguridad a SQS préstamos el banco toma en ad-
ministración las fincas' que no tienen cultivos de carácter permanente
y las urbanas, sobre las cuales se hayan hecho préstamos. Estas me-
didas han sido muy eficaces porque hasta ahora no ha habido nece-
sidad de hacer ningún remate judicial.

Otro de los renglones del banco es la construcción de casitas que
se van pagando con el arriendo. Para mayor seguridad se les toma el
seguro de vida, siendo beneficiario el banco, y se les pignora la mitad,
de la cesant.ía. Esta rama empezó a funcionar en 1936.

En el tiempo que lleva funcionando ha hecho préstamos por cerca
de 56 y medio millones de pesos, faltando por amortizar 37 y medio.

CONSIDERACIONES GENERALES.

_ En estas cuestiones crediticias todavía falta rnuoho. Hay que en,
~enar al camp,3sino y al agricultor a que aprovecha verdaderamente el
créd't . v - v

I o y no lo malbarate como si fuera algo que le ha caído del cielo,
:RaTa que en el mom t d h ' I "en o e acerse e exigible su obligación no tenga

e vender lo poco que ,tiene y quedar arruinado.
Estamos todavía en un estado de penetración. Para hacer más ef'i-

az el crédito h b . .ay que ajar los mtereses y dar mayores facilidades.
El camp' di .

l esmo al' manamente no sabe usar e1'crédito lo malgasta'
e acomodado ti '. . ' ,'ud' . lene una tendencia a capi talizarl., que es sumamente

J icíal. Esto debe corregirse.

Todo este nuestro sistdma crediticio está basado en el sistema ame-



•

476 -

rícano que está hecho para una .economía dominante, pero ,no se adap..
bi dependiente como es la nuestra. Entra al pals como unata l'en a una '" " .

1 el producto de las exportaciones de oafe, y el dmero. VIene a pro-
a a . 1 ductividad está limitada. Más bien lo que su--ducir menos porque a pro .
cede es que suben los valores. .

Hay que hacer pues, algunas modifi~aciones al sistema
ser todo loy educar al .oampesino, antes de que empiecen a

que fueran de d,eSlearse los resultados del crédito.

-0-

credi ticio
benéficos.

/

OLIVERIO RODRIGUEZ

EL PROBLEMA DE NUESTRA EXPOR-·
TA'CION DE PIELES

El único motivo que me ha traído ante este micrófono, es el seña-o
lar, no mostrar, por ser demasiado, a mis capacidades, un problema de
carácter económico y de repercusión naciona'l, que poco a poco irá dis-
minuyendo nuestra capacidad de compra en el extranjero si es que
no se resuelve a tiempo por quienes corresponde. El Estado y los pro-
ductores de pieles de rea.

Tal problema es la disminución en el volumen de exportación d~
cueros y algo peor, la desvalorización de esos cueros en el mercado in-
ternacional. Las causas para tales hechos son la desmejora de sus ca-
lidades y la ninguna standarizacíón de las mismas.

Las pieles, en especial las de res, tienen' un gran consumo mun-
dial; tanto en la paz, como en la guerra con fines industriales y equi-
pos de soldados. Son utilizadas por el hombre civilizado en bellos re-
pujados, cómodos cojines de automóvil, sillas de montar, y pantalones
de gaucho, etc. El hombre salvaje también las emplea en su vestido, su
tambor de guerra y su rudimentaria soga.

De aquí. pues el gran consumo de pieles en todas partes del mundo,
Uno de los Continentes más exportadores de pieles es el de Amé-

rica, que exporta por año un volumen medio de 180.000.000 de Kgr s,
Esta exportación se hace principalmente por la Argentina, Brasil, Ca-
nadá y Colombia.

Pero en Colombia está ocurriendo c.on la exportación de pieles un
fenómeno parecido al que ocurrió en el siglo pasado con algunos pro-o
dueto s agrícolas, básicos de exportación, como fueron la quina, el ta-
baco, el caucho, y el añil que fueron retirados del mercado internacio-
ilal debido a la competencia del precio bajo, propugnada por otros paí-
es de más bajo nivel de vida que el nuéstro en esa época.


