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INTRODUCCIÓN

Los primeros estudios de carácter académico relacionados con la historia 
empresarial (business history) surgieron en Estados Unidos en la segunda mitad de 
la década de 1920. En 1927 en la escuela de administración de la Universidad de 
Harvard (la Harvard Business School) se estableció la primera silla profesoral (“chair”) 
de esta especialidad cuyo primer ocupante fue N.S.B. Gras, partidario de adelantar 
estudios de caso en profundidad, muy detallados, sobre grandes empresas. Años más 
tarde, un reputado historiador de la Universidad de Columbia, Alan Nevins escribió 
una minuciosa biografía de John D. Rockefeller en dos volúmenes (el primero 
publicado en 1940, seguido por otro en 1953). Basada en archivos familiares y otras 
fuentes archivísticas, fue seguida por otra (del mismo Nevin con F.E. Hill) sobre 
Henry Ford (tres volúmenes publicados entre 1954 y 1963). En los años treinta, 
a su vez, aparecieron trabajos sobre los grandes empresarios del ferrocarril, de la 
industria y las finanzas, muy críticos de las maniobras de los “robber barons” (“los 
barones ladrones”). Escritos por “historiadores progresistas”, como algunos colegas 
de Nevins en Columbia (principalmente Richard Hofstadter) tuvieron un carácter 
denunciatorio y gozaron de popularidad en los Estados Unidos1.

Como lo constatan diversos análisis del desarrollo de la historia empresarial 
adelantados, tanto en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, España 
e Italia, como en Japón, esta rama de la historia se ha conformado generalmente 
como una rama de la historia económica. Se compone de diversas modalidades de 
estudio; dos de las más conocidas son: la historia de empresas (compañías o firmas 
son términos sinónimos) o “company history” y la historia o biografía de empresarios 
(“entrepreneurial history”) ramas complementarias que tienen objetos de estudio 
diferentes. La primera, estudia la evolución de las organizaciones de negocio a 
partir de su estructura constitutiva, estrategias empleadas y resultados obtenidos. 
Por su parte, la historia de empresarios centra su foco de atención en las personas 
emprendedoras que buscan las oportunidades para crear y dirigir empresas2. 

Desde finales de la década de 1950, los trabajos inspirados en el economista 
austriaco Joseph Schumpeter, tuvieron como epicentro el Center for Entrepreneurial 

1. David B. Sicilia: “La Historia empresarial en Estados Unidos: la situación de la disciplina”, en Erro, Carmen 
(compiladora) Historia empresarial. Pasado, presente y retos de futuro, Barcelona, Editorial Ariel, 2003, pp. 205-208. 
2. Carlos Marichal: “Teoría e historia de empresas”, en: Guedea, Virginia y Ludlow, Leonor, El historiador frente a la 
historia. Historia económica de México, México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, 2003. p. 25. 
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de la Universidad de Harvard Studies fundado en 1948 y su revista académica 
Explorations in Entrepreneurial History que después de 1958 cuando el centro se cerró 
cambió su nombre – no por accidente- por el de Explorations in Economic History. 
Este centro fue un espacio abierto a otros enfoques bajo la orientación del historiador 
económico Arthur Cole -su primer director-, habiendo dado cabida también a 
sociólogos e historiadores interesados en el emprendimiento. Hay que precisar que 
para referirse al emprendimiento en la literatura especializada en español se utilizan 
como sinónimos -aun si varios de ellos no son castizos- una variedad de términos: 
“empresarismo”, “empresarialidad”, “función empresarial”, “iniciativa empresarial”, 
“emprendedurismo”, “espíritu empresarial”. En la literatura en inglés el término es 
inequívoco: Entrepreneurship3. 

 
Los primeros estudios sobre historia empresarial de América Latina se hicieron 

en la década de 1960, mayoritariamente en Argentina, Brasil, Colombia, México y 
Venezuela4. En el caso colombiano, a partir de la década de 1980 se produjo un auge 
relativo de los trabajos académicos que abordaban el tema de la historia empresarial, 
pero ya en las cuatro décadas anteriores, un grupo de doctorandos norteamericanos 
hicieron sus tesis sobre Colombia, en donde abordaron con diferentes énfasis la 
temática económica y empresarial. Estos historiadores fueron Rippy, Hoffman, 
Beyer, Parsons, Nichols, Harrison, Safford, McGreevey, Christie, Brew, Twinam, 
Johnson, Hyland y Neal (ver capítulo de Carlos Dávila, en este libro).

Hasta la década de 1990, las investigaciones sobre empresas y empresarios en 
Colombia estuvieron centradas en los departamentos de Antioquia y el Eje Cafetero, 
los cuales se estudiaban como paradigma del desarrollo empresarial exitoso. Otras 
regiones, como el caso del Caribe colombiano, despertaban poco interés en los 
historiadores nacionales o extranjeros, pues resultaban poco atractivas para la mayoría 
de científicos sociales –especialmente los norteamericanos– que veían en ellas escasa 
iniciativa empresarial. 

Sin embargo, a partir de la década de 1980 algunos investigadores colombianos 
empezaron a mostrar evidencias de prácticas empresariales en la región Caribe, de 
construcción de redes de comerciantes y de permanente intercambio comercial con 
el exterior. En la siguiente década estos estudios pioneros5 incentivaron la actividad 

3. Geoffrey Jones y R. Daniel Wadhwani: “Entrepreneurship”, en: Jones, Geoffrey & Zeitlin, Jonathan: The Oxford 
Handbook of Business History, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 501-505. 
4. Carlos Marichal: Op. Cit., pp. 26-27; Carlos Dávila: “Historia empresarial en América Latina”, Erro, Carmen 
(Compiladora), Historia empresarial. Pasado, presente y retos de futuro, Barcelona, Editorial Ariel, 2003. p. 350.
5. Cfr. Manuel Rodríguez y Jorge Restrepo, 1982. “Los empresarios extranjeros de Barranquilla 1820-1900”, 
Desarrollo y Sociedad, N° 8, Bogotá, Universidad de los Andes (reimpreso luego en 1987 en la Universidad de los 
Andes y en 1988 en una compilación de Gustavo Bell); de los mismos autores “La actividad comercial y el grupo de 
comerciantes de Cartagena de finales del siglo XIX”, Estudios Sociales, N° 1, Bogotá, 1986. Eduardo Posada Carbó, 
1986. “Karl Parrish: un empresario colombiano en los años veinte”, Boletín Cultural y Bibliográfico, Bogotá, Biblioteca 
Luis Ángel Arango, Banco de la Republica.
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investigativa sobre la historia del empresariado de la costa Caribe colombiana, de 
suerte que en un balance historiográfico para el periodo 1982-2002 se pudieron 
identificar 34 trabajos sobre historia empresarial de la región y hasta el 2009 la cifra 
se elevó a 44 documentos6.

Como muestra de este avance de la historiografía empresarial colombiana en 
las últimas décadas, los balances señalan que un poco menos de la mitad de los 
estudios referidos a la historia empresarial de Colombia se publicaron entre 1991 y 
2002, concentrándose en tres temas: empresariado en la historia regional, historias 
de empresas y empresarios, e historias de sectores económicos. En este libro que 
se presenta, Carlos Dávila hace un balance más actualizado de la historiografía 
colombiana, aunque enfocándose solamente en una modalidad específica: la historia 
de empresas publicadas en forma de libros en la década 2000-2010. Encuentra que 
en esos diez años se publicaron 34 libros sobre historia de empresas específicas, 
que equivalen a una tercera parte del total de 108 libros de historia empresarial 
colombiana producidos en el primer decenio del siglo XXI. El resto de libros, que no 
constituyen el objeto de estudio del capítulo de Dávila, lo conforman 38 historias de 
empresarios, 25 historias sectoriales, cinco historias de la formación del empresariado 
y las elites regionales y seis trabajos de referencias y fuentes.

El libro está compuesto por siete capítulos de los cuales seis abordan el caso de 
Colombia (cinco de ellos referidos al Caribe colombiano) y uno trata la situación 
de la historia empresarial en México. Desde otro ángulo, cuatro de los capítulos son 
balances historiográficos, dos hacen aproximaciones desde la historia regional y el 
otro aborda el tema desde la manera cómo la historia económica y empresarial se 
viene enseñando en los programas de administración de empresas y economía en las 
universidades del Caribe colombiano.

El primer capítulo de este libro es el realizado por Carlos Dávila Ladrón de 
Guevara. Este trabajo se aborda desde la perspectiva de un estudio comparado, no 
sólo por temáticas y metodologías sino desde lo producido intelectualmente por 
las distintas regiones del país, cómo fueron las publicaciones hechas sobre historias 
de empresas en Colombia, teniendo como periodo y material objeto de estudio lo 
divulgado solamente en los albores del siglo XXI. El autor tituló este capítulo Historia 
de empresas en Colombia: avances y dilemas de una década, 2000-2010. En éste destaca 
algunos rasgos de esta bibliografía, la que a su vez cataloga en permanente ascenso y 
la toma como punto de partida para hacer análisis y comparaciones ulteriores. 

6. Adolfo Meisel, 2002: “Bajo el signo del cóndor: empresas y empresarios en el Caribe colombiano”, Aguaita, N° 8, 
Cartagena, Revista del Observatorio del Caribe Colombiano, p. 33. El documento que Meisel presenta en este libro, 
trae información actualizada hasta el 2009.
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Dávila subraya además que este periodo es el de mayor crecimiento en la 
historiografía empresarial colombiana, ya que de esa producción intelectual vertida 
en libros (sin incluir otro tipo de publicaciones) que salió a la luz en el decenio 
estudiado, según palabras del mismo autor, representan un tercio de la totalidad 
de publicaciones (libros, capítulos en libros, artículos en revistas académicas y tesis 
doctorales) aparecidos en los 60 años previos al objeto de estudio de este trabajo, es 
decir, de 1940 a 1999.

Al final el autor hace unas reflexiones de cómo se han realizado estas investigaciones 
desde el punto de vista metodológico. Ejemplo de ello, sobre qué tiempo se trabaja, 
qué variables utilizan en común, cómo estructuran la investigación, cuál es el 
enfoque del trabajo, pero más que todo reflexiona sobre cómo deben adelantarse 
las investigaciones en historia de empresas, pues se nota ausencia de conceptos 
empresariales tales como la forma de organización/estructura organizacional, 
estrategias de negocios, el desempeño, la innovación organizacional, la perdurabilidad 
o capacidad de permanecer en el mercado, la gobernabilidad (relaciones principal/
agente, propiedad/control), el conflicto organizacional (no reducido al conflicto 
obrero-patronal), la dependencia de la trayectoria (path dependence), las capacidades 
organizacionales y la cultura organizacional.

De la misma manera, Dávila también se pregunta qué tanto sirve la creciente 
historiografía empresarial para complementar otros cursos de gerencia y estrategia 
empresarial, y en qué medida estos libros son leídos para comprender temáticas 
relacionadas con las distintas áreas organizacionales, principalmente las teorías 
y conceptos de gerencia estratégica, cultura organizacional, finanzas corporativas, 
mercadeo estratégico, relaciones laborales y cambio y desarrollo organizacional.

Continúa en esta compilación Adolfo Meisel con el trabajo denominado Bajo el 
signo del Cóndor: Empresas y empresarios en el Caribe colombiano, 1982-2009. Aquí 
el autor hace una actualización de los datos presentados hasta 2009, pues en una 
publicación de un trabajo parecido la información plasmada cubría hasta el año 
2000. En este capítulo el autor analiza en el marco de un balance historiográfico de 
tres décadas, cómo se encontró la producción académica que tuvo como eje central 
al empresario y las empresas que desarrollaron su actividad económica en la costa 
Caribe de Colombia. 

Para cumplir con lo anterior, Meisel realizó una revisión minuciosa de lo publicado 
al respecto y sobre esa base discute los principales artículos y libros que sobre la historia 
empresarial del Caribe colombiano salieron a la luz pública para los últimos veinte 
años del siglo XX y la primera década del siglo XXI. Este autor trató en su conjunto 
-como un todo- las lecturas referenciadas, y a partir de ello hizo una interpretación 
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generalizada de la experiencia empresarial costeña, enfatizando y contextualizando 
los aportes que estos generaron y también cómo se ha aprendido en la región Caribe 
a partir de los estudios derivados de historia económica y empresarial.

Para escribir este capítulo Meisel realizó un análisis descriptivo y cuantitativo de 
44 trabajos publicados alrededor de la temática y en el que metodológicamente a 
partir de estos artículos y libros estableció diferencias y similitudes. Este fue abordado 
por secciones, siendo la primera de ellas un análisis que realiza al tipo de fuente 
utilizada. Esto resultó ser una labor loable, pues mucha de la literatura empleada para 
este trabajo, como el mismo autor lo manifiesta, estaba hasta la fecha de su estudio 
completamente inexplorada. Acto seguido, realiza un balance de los principales 
temas y regularidades que surgieron de leer en un visión totalizadora la producción 
académica sobre el empresariado costeño. Eso le permitió derivar conclusiones y 
señalar algunos vacíos en los estudios sobre empresas y empresarios en el Caribe 
colombiano.

El capítulo presentado por Jorge Elías es el siguiente, cuyo título es: La historia 
empresarial y económica en los programas de Administración de Empresas y Economía 
de las universidades del Caribe colombiano. Un caso de reciente aparición; Dicho autor 
comienza por discernir cómo desde las normas que se versan en Colombia sobre los 
aspectos curriculares de tales programas académicos se debe estudiar al empresariado 
y su relación con la historia, cuáles son sus características y qué peculiaridades 
posee desde la historia cada disciplina, tanto para programas de pregrado como de 
postgrados. Asimismo, hace un diagnóstico de cómo se encuentra el estado del arte 
de la cuestión académica y de la investigación en historia empresarial y económica, 
vista desde los planes de estudios de cada Universidad, los grupos categorizados por 
Colciencias y la historiografía existente sobre estos temas.

Este autor concluye que la historia empresarial y la historia económica, para el 
caso de su incorporación en los programas académicos de administración y economía 
en el Caribe colombiano son de reciente aparición. No obstante, pese a las debilidades 
que actualmente presentan en su conocimiento, enseñanza e investigación estos 
cursos son hechos de constante crecimiento.

Luís Fernando Molina explora las relaciones económicas y empresariales entre 
antioqueños y costeños, desde el período colonial hasta mediados del siglo XX. 
Los empresarios de estas dos regiones eran, en su mayoría, personas cosmopolitas y 
poseedores de una educación privilegiada. 

Estos negocios entre empresarios de Antioquia y la costa Caribe, se desarrollaron 
en diversas actividades como comercio, minería, ganadería, colonización, agricultura 
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y transportes, ubicados en su mayoría en zonas de frontera compartida. También 
informa Molina sobre los banqueros: los de Cartagena, con mayores intereses en 
propiedades rurales, eran poco arriesgados, mientras los de Barranquilla y Medellín, 
más vinculados al comercio exterior, tenían estrategias más agresivas. 

En navegación fluvial, Molina encontró que el capital antioqueño se unió a la 
experiencia del tráfico fluvial y marítimo de los samarios, lo que permitió el despegue 
y desarrollo de la navegación a vapor por el río Magdalena y sus afluentes. De acuerdo 
con el autor, estas alianzas empresariales sirven “para probar que las muy reputadas 
virtudes económicas y cualidades empresariales de los antioqueños (fomento de la 
industria, el ahorro, la tendencia a ayudarse mutuamente, etc.) también parecían 
poseerlas los samarios”.

En el capítulo a su cargo, la historiadora María Teresa Ripoll presenta un 
balance de la producción académica referida al tema de la ganadería en el antiguo 
departamento de Bolívar, que abarcaba además Córdoba y Sucre. Ripoll muestra 
que en quince años, cinco centros de investigaciones con sede en Cartagena han 
producido 375 artículos y documentos de trabajo, de los cuales 77 están dedicados 
a la historia empresarial, siendo los de mayor producción el CEER del Banco de la 
República y los grupos de la Universidad de Cartagena. 

En el balance de Ripoll aparecen los empresarios extranjeros dedicados a la 
ganadería. La presencia de empresarios no costeños (andinos y extranjeros) en las 
actividades ganaderas del departamento de Bolívar y de la región Caribe, es una 
variable confiable que permite hacer una buena aproximación al espíritu empresarial 
del Caribe colombiano. En diferentes trabajos se observa que el desenvolvimiento de las 
empresas ganaderas impulsadas por familias alemanas, antioqueñas, santandereanas, 
norteamericanas o árabes, no fue muy diferente a las otras que pertenecían a empresas 
familiares de origen local.

María Teresa Ripoll pone sobre el tapete un tema de trascendental importancia 
para la economía y la sociedad costeña en su conjunto como es la ganadería, por 
factores diversos como sus aportes al Producto Interno Bruto, a la oferta de alimentos, 
por la extensión de las tierras ocupadas y por la magnitud del gasto familiar en 
carne y leche, aunque a nivel de empleo su participación es menor. En el balance se 
destacan otros dos elementos: los estudios recientes sobre la ganadería regional no se 
concentraron en las ciudades capitales, sino que se adentran en zonas agropecuarias 
poco estudiadas de la geografía del Caribe. El otro elemento a destacar es el período 
de estudio, ya que la mayoría de investigaciones están centradas en la segunda mitad 
del siglo XX, muy diferente a las investigaciones anteriores que abordaron el período 
1880-1950. 
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Por su parte, Joaquín Viloria estudia las iniciativas empresariales surgidas en 
el “Magdalena Grande” durante el período 1870-1930, así como las limitaciones 
institucionales y ambientales a que se enfrentaron empresas y empresarios. El autor 
argumenta que no fue la falta de mentalidad empresarial el factor determinante en 
el rezago de algunas actividades económicas de la subregión. Así por ejemplo, dice 
Viloria que las limitaciones agroecológicas impidieron estructurar explotaciones 
agropecuarias intensivas y especializadas en las primeras décadas del siglo XX, con la 
sola excepción de la Zona Bananera del Magdalena.

El cultivo y exportación de banano generó un tejido productivo en el que se 
distinguían varias características: especialización productiva, construcción de una 
amplia red de empresarios y comerciantes; masa obrera activa y en crecimiento y 
organizaciones gremiales. Pero en general, el autor encontró en el Caribe tejidos 
productivos efímeros. En el largo plazo, el banano no logró desarrollar otros tejidos 
alternativos en la zona, ya que muchos de los empresarios se acomodaron al dominio 
de la United Fruit Company (UFC).

Varias de las oportunidades de negocio se transformaron en empresa por el apoyo 
del gobierno, a través del otorgamiento de monopolios, concesiones, subsidios o 
remates. Pero de otra parte, la debilidad institucional generó en la región problemas 
como el contrabando de mercancías, la tala indiscriminada de bosques y la trata de 
personas, baja recaudación de impuestos y salarios reducidos. 

El último capítulo de este libro es el que hace referencia al caso mexicano. Su 
título es: “Los estudios empresariales en México al comenzar el siglo XXI. Aristas 
destacables” y su autor es Mario Cerutti. Metodológicamente y en espectro temporal 
es un trabajo similar al realizado por Carlos Dávila; la diferencia está en el país que 
se investiga y en su cobertura temática. Mientras que Dávila solamente trata de 
una modalidad de la historia empresarial, es decir, la historia de empresas, Cerutti 
abarca el conjunto más amplio de la historia empresarial. Este capítulo da muchas 
luces de cómo se vienen desarrollando estos estudios en México, lo que permite de 
manera comparativa obtener conclusiones resultantes sobre ambos países, pero sobre 
todo, cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno, así mismo cuáles son sus 
diferencias y similitudes.

El trabajo en sí sintetiza, difunde y comenta distintos puntos de vista que existen 
sobre la historia empresarial en México al comenzar el siglo XXI. Estas aristas como lo 
define el autor, están dadas en razón de temáticas y objetos de estudios empresariales 
que parecen irrumpir con fuerza en el escenario académico mexicano. Asimismo busca 
analizar los autores y tendencias que han incorporado a los estudios empresariales 
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conceptos, métodos, y fuentes que abren nuevos caminos a la investigación y a la 
producción de conocimiento. También ocupan un lugar importante en este balance 
historiográfico los estudios realizados desde los espacios regionales que obligan a 
revisar juicios y pre-juicios muy arraigados tanto en la academia como en la opinión 
pública. Por último, Cerutti enfatiza los instrumentos conceptuales y las técnicas 
que manejan las nuevas generaciones de investigadores, muy visibles en las tesis de 
postgrado.

Para abordar tales estudios el autor divide por temáticas específicas estos 
análisis. Así las cosas, Cerutti hace una radiografía a los trabajos divulgados en lo 
que va corrido de esta centuria, teniendo en cuenta los conceptos de agricultura, 
empresariado y desarrollo regional; de tejidos productivos y tejidos empresariales; 
de crisis y reconversión de estructuras productivas regionales; de grandes empresas 
y grupos empresariales; de globalización, cadenas productivas, cadenas de valor y 
organización empresarial; de gobernanza de las cadenas productivas y apropiación de 
rentas vía tecnología y conocimiento; y desde la importancia de las tesis de postgrado 
en los estudios empresariales. 

Como editores de esta compilación de textos relacionados con la historia empresarial 
de Colombia y de un caso con referencia a México, no pretendemos dar respuestas 
definitivas, sino coadyuvar a comprender los problemas del entorno empresarial, ya 
que como disciplinas la historia económica y la historia empresarial proporcionan un 
patrimonio diverso, integrado por tres disciplinas básicas: la Historia, la Economía y 
la Administración. Además porque al integrarlas y relacionarlas con otras disciplinas 
ayuda a generar una perspectiva histórica y temporal que facilite el proceso de 
comprensión y análisis de la vida empresarial: el conocimiento del pasado permite 
examinar cómo se resolvieron (o no) problemas similares a los afrontados por las 
empresas de hoy en día. Asimismo, porque subraya el reconocimiento de la realidad 
como decididamente plural, diversa y dinámica en el sentido schumpeteriano del 
término; en otras palabras, queremos mostrar que el cambio en los diversos actores 
que conforman el empresariado, en las tecnologías y los mercados son continuos. 
De allí la utilidad de la historia empresarial que mira la realidad en un sentido no 
estático.

A la luz de esta situación, los diversos capítulos de este libro pueden ser un útil 
referente. Lo que los compiladores pretenden con una publicación como esta es que 
sea una fuente de consulta permanente no sólo para conocer el estado del arte de 
los estudios empresariales, en una región específica de Colombia - la costa Caribe-, 
asunto de interés especialmente para fortalecer la investigación histórica sobre el 
empresariado, sino que sea también de utilidad para que estudiantes, administradores, 



14

Lo
s 

es
tu

di
os

 e
m

pr
es

ar
ia

le
s 

en
 C

ol
om

bi
a 

a 
pr

in
ci

pi
os

 d
el

 s
ig

lo
 X

X
I 

(c
on

 u
na

 r
ef

er
en

ci
a 

a 
M

éx
ic

o)

gerentes y empresarios en ésta y otras áreas de este “país de regiones”, tengan bases 
para comprender críticamente el legado empresarial que está detrás de su diario 
accionar. 

Por último, agradecemos a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas 
de la Universidad del Magdalena, a la Facultad de Administración de la Universidad 
de los Andes y en particular a su Grupo de Investigación Historia y Empresariado 
(GHE) y a la Agencia Cultural del Banco de la República de Santa Marta, por facilitar 
los espacios y apoyar esta iniciativa como fruto del Simposio Internacional realizado 
en mayo de 2011 en la ciudad de Santa Marta, el cual tuvo por denominación: 
“Historia Empresarial: Balance y Avances en Colombia y México”. 

Los Compiladores
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HISTORIA DE EMPRESAS EN COLOMBIA: 
AVANCES Y DILEMAS DE UNA DÉCADA, 2000-2010

Carlos Dávila L. de Guevara7 

Introducción8

“Otro balance sobre la historiografía empresarial colombiana” ¿Por qué no dedicar 
el tiempo y energías que toman elaborar estos ejercicios de los estados de la cuestión 
o “estados del arte” a ampliar y profundizar la investigación empírica en este nuevo 
campo en que nuestro conocimiento sigue siendo insuficiente? ¿Por qué no ir “más 
al grano”, a asuntos sustantivos en términos empíricos y menos a los estados de la 
cuestión? Estas preguntas siguen rondando, especialmente entre los investigadores 
de mayor trayectoria. Alguien decía que si se sigue en estos ejercicios, al cabo de un 
tiempo los estados de la cuestión van a versar sobre otros estados de la cuestión. Estas 
inquietudes tienen que ver no sólo con este capítulo que tiene una cobertura nacional 
(Colombia); la misma preocupación puede aplicarse a la mayoría de capítulos que 
componen el presente libro, pues presentan “estados de la cuestión” especializados 
sobre la historiografía empresarial de la costa Caribe colombiana. 

Sin embargo, a pesar de que adelantar este ejercicio pueda dejarle pocos réditos 
a quien los realiza, en un campo que está aún en proceso de fortalecimiento y 
consolidación, hacer un balance para saber con qué capital se cuenta (y su contraparte, 
es decir, cuáles son los déficits y faltantes), a nivel empírico así como teórico, 
representa un recurso académico necesario para su desarrollo. No es redundante. 
Promueve además un medio de aprendizaje sobre el proceso de hacer investigación 
que permite a los investigadores recibir retroalimentación. Por estas razones, realizar 
periódicamente estos balances en estudios de historia empresarial colombiana es una 
de las líneas de investigación del grupo de investigación Historia y Empresariado 
(GHE) de la Facultad de Administración; es un componente de lo que dicho grupo 
llama la línea de investigación “Observatorio de la historia empresarial colombiana”.

7. Profesor Titular, Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.
8. El autor ha realizado varios ejercicios de balances de la historiografía empresarial colombiana, tres de ellos en 
la década de los noventa, -1990, 1996, 1999- y tres en la primera década del siglo XXI, -2003, 2004 y 2008- (este 
último en coautoría con Beatríz Rodríguez-Satizábal cuyas críticas y sugerencias siguen sirviendo al autor ahora, 
cuatro años después).
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HISTORIA DE EMPRESAS EN COLOMBIA: AVANCES Y DILEMAS DE UNA DÉCADA, 2000-2010

El capítulo se centra en el análisis de la historiografía empresarial colombiana 
producida entre 2000 y 2010, y se circunscribe a una forma de publicación 
(libros) y solamente a una modalidad de estudios: historia de empresas (entre cinco 
modalidades existentes). De un total de 108 libros publicados en esta primera 
década del siglo XXI en las diferentes modalidades de la historia empresarial, ésta 
de la historia de empresas (privadas, públicas, mixtas, ONG, fundaciones) acredita 
34. Es decir, uno de cada tres libros publicados trata sobre historia de empresas 
colombianas. No se pretende adelantar un análisis exhaustivo, sino destacar algunos 
rasgos que esta bibliografía en ascenso ilustra, teniendo como punto de comparación 
la situación encontrada diez años atrás del estado de la cuestión sobre este tipo de 
estudio. Para ese fin, se opta por analizar en detalle dos libros que sobresalen por 
la investigación histórica que hay detrás de ellos y por la contribución que hacen a 
la historiografía empresarial (en la modalidad de historia de empresas en términos 
empíricos, conceptuales y/o metodológicos). Uno de ellos, Marcelo Bucheli, estudia 
la historia de cien años (1899-2000) de una multinacional bananera, La United Fruit 
Company, asentada en el Caribe colombiano9. El segundo, Pierre Raymond, trata 
sobre un accidentado proyecto agroindustrial (la Fábrica de Hilados y Tejidos de 
San José de Suaita, Santander) que duró tres cuartos de siglo (1907-1981)10. Estos 
dos libros son una muestra de un trabajo más amplio en el que se analiza un total 
de ocho de esta cosecha de 34 libros sobre historia de empresas publicados entre 
2000 y 2010. Cosecha imprevisible cuando en un análisis del “estado del arte” de 
la historia empresarial en Colombia adelantado en 1999, el mismo autor de esta 
ponencia mostraba que tal modalidad de estudio era la más desatendida dentro de la 
naciente historiografía empresarial. 

Orígenes y desarrollo de la historia empresarial en Colombia

El comienzo de la historia empresarial en Colombia debe verse en el contexto más 
amplio de lo que ha ocurrido con este campo académico en América Latina en donde 
su desarrollo ha sido lento, multidisciplinar y se ha dado en circunstancias de una 
frágil institucionalidad académica y en contextos económicos, sociales y políticos 
turbulentos. Como lo señalan los compiladores en un libro de 2008 que reúne los 
análisis del desarrollo del campo en cinco países latinoamericanos (Argentina, Brasil, 
Colombia, México y Uruguay) y uno europeo, (España): 

“en términos comparados y salvando las diferencias entre países, América 
Latina está lejos de los logros obtenidos por la historia de empresas en 

9. Marcelo Buchelli: Bananas and business: the United Fruit Company in Colombia, 1899-2000. New York. New York 
University Press. 2005.
10. Pierre Raymond: Mucha tela que cortar. La saga de una fábrica textil y la pugna de las familias Caballero y 
López por su control. Bogotá. Editorial Planeta Colombiana S.A. 2008.
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Carlos Dávila L. de Guevara

América del Norte, Europa o Japón. Su grado de profesionalización y de 
institucionalización es todavía bajo; la calidad de sus trabajos es en promedio 
inferior; el uso de la teoría es todavía incipiente, así como el de la historia 
comparada; el arco temático es limitado; el acceso a los archivos es difícil; la 
producción es todavía escasa, lo cual impide sacar conclusiones generales, y 
otros rasgos similares”11. 

Esta constatación va de la mano, sin embargo, con el registro de los avances 
ocurridos desde mediados de los años ochenta y comienzos de los noventa. En 
efecto, si se mira la situación en 1985 cuando se reunió en Bogotá el Congreso 
de Americanistas, en un par de sus comisiones, los historiadores empresariales 
presentaron un par de trabajos sobre México y un número igual sobre Colombia; o 
si se repara en un sesión del congreso de LASA (Latin American Studies Association) 
reunido en Albuquerque (Estados Unidos), en ese mismo año, se presentaron dos 
trabajos sobre Colombia y uno sobre Brasil; e incluso, si se observan años más tarde 
los estados de la cuestión que se discutieron en 1992 en la asamblea de Cladea 
(Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración) en Bogotá, es cierto 
que –especialmente desde mediados de los años noventa-, como lo señalan los 
compiladores del libro en cuestión, se ha avanzado significativamente en la región en 
términos de la investigación y de intercambios regionales e internacionales:

“Si se observa el proceso y no sólo los resultados el panorama es más alentador. 
La historia de empresas latinoamericana ha alcanzado el status de disciplina 
académica y se ha ido perfilando como una especialización cada vez más 
reconocida por sus aportes y su dinamismo, en la que se ha ido asentando la 
profesionalización”12. 

El acumulado de la producción historiográfica empresarial de América Latina 
es hoy en día reconocido y ha venido en ascenso en volumen y calidad, aunque al 
ser escrito en español sólo excepcionalmente ha circulado en los medios académicos 
anglosajones en que se difunde la disciplina13. 

Por ello, es significativa la publicación en años recientes de tres números especiales 
de importantes revistas internacionales de este campo académico: las estadounidenses 
Enterprise and Society en 2004 y luego en 2008 la decana del campo, la Business 
History Review; y en 2009 la revista francesa Entreprises et Histoire. Sin embargo, 
entre los investigadores ha sido poco común la utilización de teoría y de los avances 
en la business history ofrecidos por los países en que aquella está más desarrollada 

11. María Inés Barbero y Raúl Jacob (eds.): La nueva historia de empresas en América Latina y España. Buenos 
Aires: Temas Grupo Editorial. 2008. p. 9.
12. Ibíd.
13. Carlos Dávila L. de Guevara: “El empresariado colombiano: ni héroe ni villano” en Fernando Cepeda (ed.). 
Fortalezas de Colombia II. Bogotá: Colciencias, 2007. pp. 87-123.
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HISTORIA DE EMPRESAS EN COLOMBIA: AVANCES Y DILEMAS DE UNA DÉCADA, 2000-2010

(Estados Unidos e Inglaterra, seguidos por Italia y España); ha faltado interés por 
analizar y aplicar esos conceptos. Pero a la vez, la investigación muestra diversidad 
temática (dispar entre países) y avances en el uso de fuentes, buscando alternativas a 
la queja convencional sobre la falta de disposición del empresariado a compartir sus 
archivos y fuentes primarias. No hay duda que la historia empresarial tiene potencial 
investigativo como campo multidisciplinario que comienza a dibujarse su propia 
fisonomía, en interacción con la historia económica y social, con la sociología, la 
ciencia política y la administración. 

Tampoco hay duda de que, en términos de la enseñanza, unas pocas experiencias 
nacionales (principal pero no exclusivamente la de la Universidad de los Andes en 
Colombia) señalan el papel que puede jugar en la educación en gerencia en todos 
los niveles, pregrado, maestrías (MBA) y programas de educación continuada para 
gerentes y empresarios en ejercicio. 

A diferencia de otros países como Estados Unidos, Gran Bretaña y España, el 
historiador empresarial latinoamericano no ha crecido únicamente a la sombra de 
la historia económica, disciplina más estructurada en unos países que en otros de 
la región14. Se ha nutrido de la historia social, incluso a veces de la historia política 
y de la sociología. Es heredera de amplias preocupaciones sobre la naturaleza del 
desarrollo económico y desde el punto de vista de un pionero del estudio histórico 
del empresariado latinoamericano, la historia económica en esta parte del mundo 
perdió la centralidad que tuvo en las décadas de la posguerra, lo cual la liberó de “la 
obligación de ser una herramienta explicativa global de toda la historia acontecida, 
de toda la realidad estudiada”15. Eso le permitió especializarse, convertirse en “una 
ventana más [...] Y fue en tal contexto que, poco a poco, entre las ventanas conexas, 
asomaron la historia empresarial y los estudios empresariales”16.

La historiografía empresarial colombiana, como la latinoamericana, es joven: 
tiene apenas algo más de treinta años y su mayor desarrollo se ha dado en los 
últimos veinte, como lo muestran diversos balances historiográficos.17 Este campo 

14. Argentina, Brasil y México tienen programas de doctorado en Historia, con especialidad en Historia Económica. 
Por otra parte, no debe olvidarse que dentro de la historia económica, otras corrientes diferentes de la cliométrica 
han contado con amplia aceptación, muchos seguidores y una trayectoria que se consolidó entre 1965 y 1985.
15. Mario Cerutti (Coordinador): Empresas y grupos empresariales en América Latina, España y Portugal. Monterrey 
(México): Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Alicante. 2006. p. 26.
16. Ibíd.
17. Carlos Dávila L. de Guevara: “Historia empresarial de Colombia: estudios, problemas y perspectivas”, 
Monografías, Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Administración, No. 20. 1991; “Los comienzos de la 
historia empresarial en Colombia, 1975-1995”, en América Latina en la historia económica, Boletín de Fuentes, 
México, D.F, Instituto Mora, No. 7, enero–junio, 1997. pp. 73-10; “La historia empresarial en América Latina”. En: 
Carmen Erro (ed.), Historia empresarial. Pasado, presente y retos de futuro, Barcelona, Editorial Ariel, 2003. pp. 
349-381; “Hacia la comprensión del empresariado colombiano: resultados de una colección de estudios recientes”. 
En: Carlos Dávila (compilador), Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX-XX. Una colección 
de estudios recientes, Bogotá, Editorial Norma, Ediciones Uniandes, Facultad de Administración de la Universidad 
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Carlos Dávila L. de Guevara

en formación registra ya diferencias en el nivel de desarrollo en varios países de la 
región. México, Argentina y Brasil, en ese orden, son líderes por el volumen y calidad 
de la producción historiográfica empresarial, por el grado de institucionalización de 
la comunidad académica y la vinculación de los historiadores de la empresa con la 
comunidad académica anglosajona y europea de la “Business History”. 

Colombia está a la cabeza de los países andinos, pero aún tiene un largo camino por 
recorrer para fortalecer y consolidar su producción intelectual, así como para avanzar 
en su institucionalización y en la internacionalización de la comunidad académica. 
Poco se conoce de este campo en los países de América Central y en el Caribe, con 
excepción de Puerto Rico y Cuba18. En Chile se carece de información al respecto 
sobre los últimos diez años y en el caso de Uruguay hay un reciente estado de la 
cuestión -incluido en un libro de 2008 publicado en Argentina- que reúne balances 
historiográficos sobre cinco países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, 
México y Uruguay) y uno europeo (España). Un libro similar de 1996, publicado en 
Colombia, cuya versión revisada y en inglés fue publicado en 1999 en Inglaterra, con 
cobertura de siete países, no incluía a Uruguay pero sí a Chile y Venezuela. 

Historia económica e historia empresarial: ¿caminos paralelos?19

A diferencia de lo ocurrido en los países del Cono Sur, México y España, en 
Colombia la historia empresarial no comenzó, ni se ha materializado, como una 
rama de la historia económica. Este país no cuenta con una disciplina de historia 
económica arraigada como ocurre en aquellos países y así lo indicaban los balances de 
la historiografía económica hasta el comienzo del siglo XXI20. Este estado de cosas se 
ha modificado en las dos últimas décadas, como lo señala el juicioso balance sobre los 
estudios de historia económica de Colombia adelantado por uno de los principales 

de los Andes, CEPAL, Tomo I, 2003. pp. XV- LXXVIII; Ver también en Carlos Dávila y Beatriz Rodríguez: “Naturaleza 
y perspectivas de la historia empresarial de Colombia”. En: María Inés Barbero y Raúl Jacob, La nueva historia de 
empresas en América Latina y España. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 2008.
18. No se conocen estados del arte de la historia empresarial en estos países, lo que no niega la existencia de trabajos 
de historia económica y empresarial. Por ejemplo, en el caso de Cuba, véanse los estudios sobre tierra, economía 
en los ingenios cubanos sobre la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX contenidos en el libro 
compilado por Martín Rodrigo y Alarilla (ed.): Cuba: de colonia a república. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. 2006. 
19. Las dos secciones siguientes se basan, con ligeras actualizaciones, en Carlos Dávila y Beatriz Rodríguez: 
Naturaleza y perspectivas de la historia empresarial de Colombia… op. cit. 
20. Para un balance de la historiografía económica de los siglos XIX y XX, véase los trabajos de Jesús Antonio 
Bejarano: Historia económica y desarrollo. La historiografía económica sobre los siglos XIX y XX en Colombia. 
Bogotá, Cerec. 1994; “Guía de perplejos. Una mirada a la historiografía colombiana”, Anuario Colombiano de 
Historia Social y de la Cultura, 24, 1997, pp. 283-329; para aquella del siglo XIX, consúltese a Oscar Rodríguez: 
“La historiografía económica colombiana del siglo XIX”, en Bernardo Tovar (comp.), La historia al final del milenio. 
Ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana, 2 volúmenes, Bogotá, Editorial Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia. 1994, y Adolfo Meisel Roca: “La cliometría 
en Colombia: una revolución interrumpida, 1971-1999”. Revista de historia económica, XVII, número especial La 
historia económica en Latinoamérica, 1999. pp. 37-52; “Un balance de los estudios sobre historia económica de 
Colombia, 1942-2005”. En: James Robinson y Miguel Urrutia (eds.), Economía colombiana del siglo XX. Un análisis 
cuantitativo. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, Banco de la República, 2007. pp. 585-637. 
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HISTORIA DE EMPRESAS EN COLOMBIA: AVANCES Y DILEMAS DE UNA DÉCADA, 2000-2010

representantes de la disciplina -quien subraya el creciente interés por el tema-, la 
existencia de un grupo de economistas con formación doctoral en el extranjero 
-aunque no han mostrado interés por los estudios empresariales ni por los regionales- 
y el apoyo de importantes instituciones públicas y privadas con interés específico en 
patrocinar la investigación en historia económica21. 

Muestra de esto último se ha concretado en dos extensos volúmenes publicados 
recientemente por el Banco de la República que reúnen trabajos de diversos 
investigadores. Uno de ellos de 2007 sobre la economía colombiana del siglo XX con 
12 capítulos22; el segundo, publicado en 2010, sobre el mismo tema para el siglo XX, 
compuesto por 14 capítulos23. Ambos fueron resultado de seminarios convocados por 
esta entidad y en ellos se nota la influencia del análisis cuantitativo (“cliometría”). Las 
temáticas: finanzas públicas, salarios y precios, ingreso, demografía, comercio exterior, 
financiamiento externo, educación y transporte. Complementan otros tres libros de 
reconocidos investigadores auspiciados en la última década y estarán seguidos por 
otro volumen, producto de un seminario de fines de 2010 sobre la historia económica 
colonial. Otra señal alentadora es la creación en 2007 de la Asociación Colombiana 
de Historia Económica, promovida por investigadores vinculados a la entidad estatal 
mencionada arriba, incluido un ex director de la misma, y a las universidades (Andes 
y Nacional) en donde se comenzó a enseñar historia económica desde finales de los 
años sesentas. 

¿Qué interés ha despertado el empresariado en la historia económica? En Colombia 
ha sido poco y esta situación no es fortuita. Dentro del pensamiento económico, y en 
especial de la teoría neoclásica dominante en el siglo XX, el empresariado no es un 
factor de producción. Según sus supuestos, “en equilibrio y con información perfecta, 
la figura del empresario es invisible, carece de relevancia”24. Como lo señala otro autor, 
“la firma neoclásica funciona sin empresario (es entrepreneurless)”25. Por otra parte y 
como lo dice Douglas North en un reciente libro, “el paradigma económico -la teoría 
neoclásica- no fue creado para explicar el proceso de cambio económico”26. Y el papel 
del empresario como fuente de cambio dinámico endógeno en la economía, central 
dentro de los planteamientos de Schumpeter, fue luego relegado al olvido durante 
gran parte del siglo XX.

21. Adolfo Meisel Roca: Un balance de los estudios sobre historia económica de Colombia. op. cit. 
22. James Robinson y Miguel Urrutia (eds.): Economía colombiana del siglo XX. Un análisis cuantitativo. Bogotá: 
Fondo de Cultura Económica-Banco de la República. 2007.
23. Adolfo Meisel Roca y María Teresa Ramírez (eds.): Economía colombiana del siglo XIX. Bogotá: Fondo de 
Cultura Económica-Banco de la República. 2010. 
24. Eugenio Torres: “Funciones empresariales y desarrollo económico”. En: Carlos Dávila (Comp.), Empresas y 
empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX-XX. Una colección de estudios recientes (pp. 3-14). Bogotá: Editorial 
Norma, Ediciones Uniandes, Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, Cepal, 2003, pp. 3-31, p. 5.
25. Youseff Cassis y Ionna Pepelasis Minoglou: “Entrepreneurship in Theory and History: State of the Art and 
New Perspectives”. En: Youssef Cassis y Ionna Pepelasis Minoglou (eds.), Entrepreneurship in Theory and History, 
Houndmills, Basingstoke, Hampshire, U.K., Palgrave Macmillan, 2005, p. 6.
26. Douglas North: Understanding the process of economic change, Princeton, N.J., Oxford, Princeton University 
Press. 2005, p. vii.
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Además, en la teoría económica han predominado los modelos formales, en los 
que la función empresarial no es susceptible de inclusión y medición. En cuanto a 
la historia económica misma, y no exclusivamente la cliométrica, los esquemas de 
análisis se enfocan en unidades de análisis y niveles de agregación mayores a la firma 
individual y al empresario. 

Mirados los trabajos antes mencionados desde esta óptica, no sorprende que 
en éstos la atención hacia el empresariado colombiano sea marginal. Sin embargo, 
el ejercicio de revisión minuciosa de esos trabajos ha mostrado su utilidad en la 
búsqueda de evidencias empíricas para el estudio de las funciones empresariales 
de manejo de riesgo, identificación de oportunidades, innovación, estrategias de 
inversión y desempeño empresarial de empresas y empresarios. Contribuyen a superar 
la deficiencia mencionada por un reconocido historiador que al final de la década de 
1970 señalaba que la nueva historiografía colombiana “hace muchas referencias a la 
burguesía colombiana del siglo XIX, le atribuye intereses, intenciones, capacidades 
e incapacidades, pero es poco lo que ha hecho para establecer, para documentar, 
para probar la existencia real de una conciencia de clase”27. Y ayudan, así mismo, 
a dilucidar la interdependencia entre el contexto y la actividad empresarial, a la 
vez que arrojan luces sobre los aspectos políticos y sociales de ésta. Aún dispersos y 
fragmentarios, han resultado útiles en la orientación de la investigación especializada 
de historia empresarial.

El papel pionero de los investigadores extranjeros

Los primeros aportes a la historia empresarial colombiana provinieron de 
historiadores anglosajones, principalmente norteamericanos, y no pertenecientes a la 
corriente de la “Business History” que se consolidaba en Estados Unidos con el liderazgo 
de la Harvard Business School. Fueron pioneros, pero no tuvieron seguidores. Sus 
trabajos se remontan a los años de la posguerra, son el resultado de tesis doctorales 
y se dividen en tres grupos. Al primero corresponden seis estudios, adelantados 
entre 1943 y 1951, sobre los ferrocarriles, la navegación, el café y el tabaco28; éstos 
tuvieron poca difusión en Colombia, con excepción de aquel sobre la colonización 

27. Jaime Jaramillo Uribe, fundador del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura en 1963. Véase en 
el trabajo de este autor: “El estado actual de las investigaciones sobre Antioquia y los antioqueños”. Desarrollo y 
Sociedad, Nro. 3, 1980. pp. 24-25.
28. Fred Rippy: “Los comienzos de la era ferroviaria en Colombia”, Hispanic American Historical Review, noviembre, 
1943, pp. 650-663; Theodore Hoffman: A History of Railway Concessions and Railway Development Policy in 
Colombia to 1943, Tesis doctoral, The American University. 1947; Robert Beyer: “Transportation and the Coffee 
Industry in Colombia”, Inter-American Economic Affairs, Winter, 1948. pp. 17-30; James Parsons: Antioqueño 
Colonization in Western Colombia. Ibero Americana, Nro. 32. 1949; del mismo autor: La colonización antioqueña 
en el occidente de Colombia. Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1951 (hay edición revisada, publicada 
por Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1978); Theodore Nichols: The Caribbean Gateway to Colombia: Cartagena, 
Santa Marta and Barranquilla and Their Connections with the Interior, 1820-1940, Ph.D. dissertation, University 
of California, Berkeley 1951. (Traducido en 1974 como: Tres puertos de Colombia, Bogotá. Biblioteca del Banco 
Popular) y John Harrison: The Colombian Tobacco Industry from Government Monopoly to Free Trade, 1778-1849, 
Tesis doctoral, Universidad de California-Berkeley. 1951.
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de una región del noroeste29 y otro sobre los tres puertos del Caribe30. A mediados del 
decenio de los años 1970, se publicó en español un libro con extractos de algunas de 
estas tesis doctorales31. El segundo grupo está formado por los primeros trabajos más 
focalizados en el estudio del empresariado como unidad de análisis, surgidos durante 
la década de los sesenta: aquellos de Frank Safford32, historiador norteamericano que 
casi medio siglo después continúa estudiando el caso colombiano33. 

De esta misma década es la primera historia económica cuantitativa de Colombia, 
otra tesis doctoral estadounidense, la de Willliam P. McGreevey34. Un tercer grupo de 
estudios se produjeron entre 1970 y 1985, donde el aporte de historiadores extranjeros 
se reflejó en seis tesis doctorales (tres en universidades de los Estados Unidos, una en 
el Canadá y dos en Oxford), cinco de ellas sobre el empresariado regional35, las cuales 
fueron traducidas al español, y una sobre la historia de un ferrocarril regional36. 

29. James Parsons: Antioqueño Colonization in Western Colombia… op. cit; La colonización antioqueña en el 
occidente de Colombia. op. cit.
30. Theodore Nichols: Tres puertos de Colombia… op. cit.
31. Jesús Antonio Bejarano (Compilador): El siglo XIX en Colombia. Visto por historiadores norteamericanos. 
Medellín, La Carreta. 1977.
32. Frank Safford: “Significación de los antioqueños en el desarrollo económico colombiano. Un examen crítico de 
la tesis de Everett Hagen”. En: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 3, Vol. II, 1965, pp. 18-
27; “Foreign and National Enterprise in Nineteenth Century Colombia”, Business History Review, Winter 1965, Vol. 
XXXIX, No. 4, pp. 503-526; Aspectos del Siglo XIX en Colombia. Medellín: Hombre Nuevo. 1977; “Algunos problemas 
de método y análisis del libro de William Paul McGreevey”. En: Instituto de Estudios Colombianos, Historia económica 
de Colombia: un debate en marcha. Bogotá: Banco Popular, 1979. pp. 39-40. Este autor en su tesis doctoral se 
centra en el período 1820-1870 y en dos regiones cuyo eje es la cordillera oriental (el actual Santander y Bogotá y 
su contorno). Mientras que en otros trabajos trata sobre Antioquia y en estudios de décadas posteriores trata sobre 
otras regiones (Cauca y la costa Caribe) al enfocarse en un panorama de la respuesta diferencial del empresariado 
en diversas regiones del país a las oportunidades. Hay dos trabajos de síntesis de este autor, separados por diez 
años, que ofrecen un excelente esfuerzo interpretativo sobre la relación entre los contextos (geográfico, económico, 
institucional, social y cultural), las oportunidades que en ellos se generan y la visión y actuación de los empresarios 
frente a ellas. Frank Safford: “Pautas en la vida empresarial de Colombia en el siglo XIX”. En: Frank Safford, Luis 
Fernando Molina Londoño y Adolfo Meisel Roca: Visión y actuación del empresariado en Colombia, 1820-1950, 
Monografías, N. 106, Bogotá. Universidad de los Andes Facultad de Administración. 2011, y Frank Safford y Marco 
Palacios: Colombia. Fragmented Land, Divided Society. New York: Oxford University Press. 2002. 
33. Ibíd.
34. William Paul McGreevey: Historia económica de Colombia, 1845-1930. Bogotá. Tercer Mundo Editores. Quinta 
edición. 1975. Este trabajo generó una sonada controversia. Se evidenció en un seminario que tuvo lugar en 1975 y 
que dio origen a un tomo completo: nunca antes las críticas a un trabajo había originado tal profusión de críticas. Los 
efectos de este “fallido debut de la nueva historia económica” en Colombia se reflejaron en que en los veinte años 
siguientes “los estudios de historia económica en Colombia estuvieron dominados por el marxismo, los Annales, 
la dependencia, y hubo una ausencia completa de la NHE” (Nueva Historia Económica). Adolfo Meisel Roca: Un 
balance de los estudios sobre historia económica de Colombia… op. cit. p. 597. 
35. Keith Christie: Oligarchy and Society in Caldas, Colombia. D.Phil Thesis, University of Oxford. 1974; Roger Brew: 
The Economic Development of Antioquia from 1850 to 1920. D.Phil. Thesis, University of Oxford. 1974; Ann Twinam: 
“Miners, Merchants and Farmers: The Roots of Entrepreneurship in Antioquia, 1753-1810”. Ph. D. Dissertation, Yale 
University. 1976; Mineros, comerciantes, labradores: las raíces del espíritu empresarial antioqueño, 1763-1810 
(Traducido por: Cecilia Inés Restrepo de M. Versión original: Miners, Merchants and Farmers in Colombia. Austin: 
University of Texas Press). Medellín: FAES. 1985; “Comercio y comerciantes de Antioquia”. En: Fondo Rotatorio 
de Publicaciones-FAES, Memorias del simposio de los estudios regionales en Colombia: El caso de Antioquia, 
realizado en Medellín del 6 al 11 de agosto de 1979. Medellín. FAES. 1985. (pp. 115-134); David Johnson: Santander 
siglo XIX. Cambios socioeconómicos. Bogotá: Carlos Valencia Editores. 1984. (Traducción de: “Social and Economic 
Change in Nineteenth Century Santander”, Ph.D. Dissertation no publicada, University of California-Berkeley, 1975; 
“Reyes González Hermanos: La formación del capital durante la Regeneración en Colombia”, en Boletín Cultural 
y Bibliográfico, Banco de la República, No. XXIII, 1986. pp. 25-43; asimismo ver a Richard Hyland: El crédito y la 
economía 1851-1880. Sociedad y economía en el Valle del Cauca (Tomo V). Bogotá: Fondo de Promoción de la 
Cultura del Banco Popular/Departamento de Publicaciones Universidad del Valle. 1983.
36. James Neal: “The Pacific Age Comes to Colombia: The Construction of the Cali-Buenaventura Route, 1854 – 


