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Introducción

Este libro es el fruto de la reflexión y el análisis que, como equipo de
profesores y a raíz de varias afortunadas coincidencias, realizamos a las obras
utilizadas en la enseñanza universitaria de la historia económica de
Colombia. La primera fue el encuentro y diálogo con el profesor Álvaro
Tirado Mejía, a propósito de su obra Introducción a la historia económica de
Colombia, publicada en 1971, la cual ha sido uno de los libros de texto más
divulgados en la materia. La segunda fue un nutrido intercambio de
experiencias que cada uno de nosotros tenía como docente de este curso
durante varios semestres. En el encuentro descubrimos que compartíamos
diversas inquietudes generadas por hechos tales como la concentración de la
producción y la divulgación de conocimientos generales en la materia en un
reducido número de autores e instituciones académicas, así como las
características de las obras que lograban ser generosamente demandadas por
estudiantes universitarios y, en general, el público interesado.

De esta manera, surgió la iniciativa de investigación en la que indagamos
respecto a la forma en que se han divulgado, a un público amplio, aspectos
centrales del proceso histórico de la economía colombiana. Nos preguntamos:
¿cuáles han sido las tendencias en la escritura y divulgación de las obras
generales sobre historia económica de Colombia? y ¿cómo han evolucionado
tales tendencias? Las respuestas se elaboraron mediante la construcción de un
balance crítico y sistemático de la producción de las obras en el área, en el
que tomamos aquellas utilizadas en el ámbito universitario y en idioma
español, y dejamos a un lado las obras dirigidas a la enseñanza secundaria así
como aquellas escritas en otros idiomas que no han sido traducidas y, por
tanto, no han circulado ampliamente en el medio nacional. El punto de
partida del balance está en la década de los años setenta, época en la que el
sistema universitario en Colombia se expande y consolida.1



Con base en el análisis del desarrollo del área desde la década de 1970,
descubrimos una riqueza de autores y enfoques que refleja la necesidad
imperiosa de construir la historia socioeconómica del país, en la que, desde
sus inicios, se evidencia una variedad de líneas de trabajo, algunas
continuadas posteriormente y otras abandonadas. Es así como la producción y
divulgación académica en el campo de la historia económica de Colombia se
caracteriza desde su nacimiento por la diversidad disciplinar y teórica, que se
transformará y orientará notoriamente a partir de la década de los noventa
hacia una mayor especialización proveniente de su estrecha relación con la
economía. Aunque hay mayor madurez en la producción académica más
reciente, su divulgación no ha marchado al mismo ritmo, a pesar de atravesar
un momento como sociedad en el que la enseñanza de la historia y la
construcción de memoria destinadas a un amplio público se ubican en un
primer plano.

Precisamente, este diagnóstico nos lleva a dirigir el análisis a estudiantes
universitarios, investigadores de las ciencias sociales y público interesado,
con el propósito de ilustrar las tendencias presentes en la historia económica
de Colombia y, de esta manera, ofrecer algunas herramientas para que los
lectores desarrollen una perspectiva de conjunto sobre estas obras generales.
Nuestro balance también busca indicar nichos potenciales de trabajo para
futuras investigaciones en el área, fuera de destacar la importancia de
estimular la diversidad de enfoques, la multidisciplinariedad y la construcción
conjunta de las ciencias sociales propia del siglo XXI. En última instancia, este
ejercicio se propone alentar la producción y divulgación de más y nuevos
estudios en el área, que lleven a comprender con solidez el proceso
económico colombiano, logro que resulta aún más relevante dado el
momento histórico de posconflicto y conciliación social por el que navega
esta sociedad en particular.

Elementos conceptuales y metodológicos

Una noción desarrollada en esta investigación es la de ciclo de producción y
divulgación académica, la cual tiene el objetivo de identificar las fases por
las que atraviesa la generación de conocimiento realizado desde
universidades y centros de investigación no universitarios. Cada ciclo se
compone de dos fases: producción y difusión, y divulgación. En la primera se



plantean los interrogantes y se materializan los esfuerzos destinados a generar
información y conocimiento con valor científico. Los resultados derivados se
difunden en la comunidad científica y se abre así el debate con el fin de
establecer los referentes para interpretar, evaluar e intervenir, si es el caso, los
fenómenos estudiados. La segunda fase se encarga de la transmisión de
resultados a un público más amplio, que va más allá de los académicos y
expertos en la materia.

Uno de nuestros objetivos es identificar estos ciclos en la historia
económica de Colombia y destacar la importancia de la difusión y la
divulgación, ya que estos procesos contribuyen a crear los relatos de nación
en el imaginario colectivo e influencian la educación en varios niveles y las
concepciones que guían a un conjunto amplio de líderes y profesionales,
entre ellos los políticos y los diseñadores de las políticas públicas.

De lo anterior se deriva la centralidad de la obra general. En este estudio se
entiende por obra general en historia económica de Colombia aquellos
esfuerzos de síntesis del proceso económico del país, bien sea para períodos
largos (un siglo o más) o bien para períodos cortos (una década), sin
detenerse exclusivamente en un sector o problema particular, es decir, en un
sector económico, región o episodio histórico (Bejarano Ávila, 1994). Es
necesario aclarar que una obra general puede tener énfasis en un sector o
episodio siempre y cuando el análisis establezca relaciones más amplias y
sistémicas con el proceso de desarrollo económico. Este será el caso de varias
obras sobre el café o la Gran Depresión que fueron incluidas como obras
generales.

El objetivo de una obra general es ofrecer una visión global de un tema,
para dar cuenta así de la investigación previa y más específica, la cual
proporciona la base fáctica o analítica, o ambas, de una interpretación
comprensiva. Por lo tanto, una obra general es el resultado de cierto tiempo
de investigación concreta y de asimilación de ese conocimiento sometido a
un esfuerzo integrador por parte de su autor. De esta forma, puede ser vista
como el vínculo entre el final de la fase de producción y el comienzo de la
fase de divulgación.

Así mismo, una obra general es considerada de historia económica por su
objeto, el cual gira en torno a la actividad económica y su cambio a través del
tiempo. La actividad económica comprende el ámbito de la producción de
bienes y servicios, la distribución de los recursos y los productos, y el



intercambio y el consumo. El estudio de esta actividad a través del tiempo
implica el análisis y el seguimiento de las economías del pasado, como la
economía prehistórica, la antigua o la premoderna, hasta llegar a la
contemporánea. No obstante, el cambio económico que traen la revolución
industrial y el crecimiento económico moderno se ha constituido en el objeto
específico más estudiado por los historiadores económicos, quienes se han
concentrado en las cuestiones relativas al origen, desarrollo, desempeño
relativo y consecuencias del sistema capitalista (Tortella, 1987).

Definimos el objeto de la historia económica del modo más amplio para
evitar asociar la disciplina a un enfoque teórico particular, o incluso a un
método, y de esta forma enfatizar en que existen diversas maneras de “hacer”
historia económica, a veces complementarias o sustitutas, cada una de ellas
con sus aciertos y limitaciones. En esta definición se reconoce que el Estado
o las formas de autoridad que regulan la sociedad (por ejemplo cultural,
ideológica) influencian la actividad económica. Aunque estas
interdependencias sean conceptualizadas de manera diferente por los
enfoques teóricos, el hecho a destacar es que la historia económica contribuye
a la exploración y comprensión de las conexiones entre las variables
económicas y las demás variables sociales.2

Debido a que la historia económica puede construirse a partir de diferentes
énfasis temáticos, delimitamos siete macrotemas propios del área, que fueron
el punto de referencia para identificar los temas eje de las obras generales.
Estos fueron: economías precolombinas, conquista española, colonia
española, desarrollo capitalista, desempeño macroeconómico, desarrollo
socioeconómico y relación Estado-economía. Cada uno contiene temas y
subtemas asociados cuyo listado se presenta en la tabla A1 (anexos).

Con estos criterios fueron identificadas y seleccionadas las obras generales
publicadas a partir de 1971. Para esto se utilizaron diversas fuentes: listado de
obras generales en Bejarano Ávila (1994) publicadas a partir de 1971 y hasta
1988; bibliografías utilizadas en los planes de curso en historia económica de
Colombia en diez pregrados de economía en el país (según clasificación de
las pruebas Saber Pro); planes de historia empresarial de Colombia en
pregrados de administración de empresas, y planes de historia de Colombia
en pregrados de historia, ciencia política y derecho disponibles en internet
(tabla A2, anexos). También se utilizaron como referencias las historiografías
y los balances bibliográficos existentes y, finalmente, se consultaron los



catálogos Opac (del inglés Online Public Access Catalog) de la Biblioteca
Luis Ángel Arango y la Universidad de Antioquia, por medio de las
herramientas de palabras clave y búsqueda temática.

Este balance se construyó a través del análisis de cuatro componentes
presentes en cada obra: contexto, desarrollo disciplinar, autor y obra, y
tendencias en la divulgación. El primer componente pone de presente los
hechos más destacados de los contextos colombiano, latinoamericano e
internacional que se relacionan con el quehacer de los historiadores
económicos. El segundo da cuenta del estado del conocimiento y los
enfoques teóricos en economía, historia e historia económica. El tercero
indaga por algunas características de obras sobresalientes y sus autores, entre
las cuales está la influencia de los enfoques teóricos. El cuarto analiza
aspectos de divulgación tales como el público al que se dirige la obra y la
participación de los diversos tipos de editoriales. La figura 1 resume estos
criterios metodológicos.





Figura 1 Componentes del balance crítico

Esta metodología se inspira, de cerca aunque no por completo, en la
historiografía, la cual se encarga del estudio o análisis del discurso sobre la
historia. Tal estudio se fundamenta en preguntas como: ¿en qué tipo de
fuentes se apoya el autor (archivos, entrevistas...)? ¿Cuáles son el espacio y la
época considerados por este? ¿Cuáles son las grandes preguntas que se
plantea? ¿Qué énfasis hace el autor o en qué temas se concentra? ¿Qué se
produjo en su momento histórico y qué estudios se privilegiaron? ¿Qué
aportes o debates se desprenden del trabajo del autor? Desde esta perspectiva,
en este libro hemos construido una aproximación historiográfica al estudio
del discurso sobre la historia económica de Colombia, en la que se identifican
las temáticas y los períodos estudiados, así como sus influencias teóricas y su
contexto principal. Sin embargo, no se realiza un seguimiento a debates
específicos sobre hipótesis o interpretaciones de autores. Como aspecto
novedoso hemos añadido detalles sobre la formación y profesión de los
autores, asuntos editoriales y divulgativos que no se incluyen usualmente en
las historiografías.

Sobre el contexto y el desarrollo disciplinar

Para abordar el contexto y las tendencias disciplinarias agrupamos las obras
por décadas: 1970, 1980, 1990 y 2000 hasta 2016. Esta división es una
simplificación que resulta útil; no obstante, es necesario tener en cuenta que
las tendencias presentes en una década toman un tiempo en manifestarse en
forma de publicaciones, por lo cual puede existir cierto rezago. Estos
contenidos fueron elaborados con base en historiografías, balances
económicos y literatura secundaria.

La identificación de los enfoques teóricos en historia económica resulta
fundamental para la caracterización del componente de desarrollo disciplinar.
En la producción de historia económica de Colombia identificamos seis
grandes enfoques teóricos: 1) marxismo y neomarxismo, 2) escuela de los
Annales y escuela de la regulación, 3) cliometría o nueva historia económica,
4) neoinstitucionalismo económico, 5) estructuralismo y neoestructuralismo,
también asociados al dependentismo cepalino y al desarrollismo, y 6) otros
enfoques, en los que se ubican la teoría clásica del desarrollo, el



keynesianismo y poskeynesianismo, y otros autores teóricos. Estos últimos
representan referentes teóricos para algunas obras generales que no hacen
parte de los enfoques anteriores y, en general, provienen de otras ciencias
sociales como la ciencia política o la geografía.

Es importante aclarar que el enfoque teórico se asocia a la obra y no al
autor, debido a que este último puede evolucionar en su pensamiento teórico
(puede suceder que un mismo autor tenga obras con diferentes enfoques), en
tanto que la obra adquiere un carácter definido una vez es publicada. Para que
una obra se inscriba en un enfoque, debe hacer uso de las categorías
conceptuales centrales propias de este. Es así como la reseña bibliográfica
incluye una revisión del cuerpo de la obra para detectar el uso de estas
categorías asociadas al enfoque. Por ejemplo, una obra tendrá influencia
marxista si en su análisis aplica nociones como lucha de clases. Al clasificar
una obra no se está afirmando que esta, o su autor, sea típica de cierto
enfoque; más bien, se señala que posee una influencia teórica identificable y
predominante. Tampoco se excluye la posibilidad de que, aunque exista un
enfoque predominante, otros enfoques también puedan estar presentes en
menor grado. Este criterio de clasificación es claramente minimalista y
pragmático.

En la recopilación realizada encontramos que solo en pocas ocasiones el
enfoque, o su ausencia, es declarado abiertamente al comienzo de la obra.
Algunos autores citan explícitamente las obras teóricas en las que se apoyan,
otros hacen uso de marcos teóricos implícitos y otros se centran en la
presentación de los hechos sin un enfoque definido. Las obras sin enfoque
tienen carácter descriptivo y sin matices teóricos fuertes, y, por lo general, su
fin primordial es informar sobre hechos y acontecimientos, más que
interpretarlos.

A continuación se describen brevemente cada uno de estos enfoques
teóricos, mencionándose algunas de sus ideas centrales y ofreciendo algunos
nombres de autores claves para que los lectores puedan profundizar en ellos
según sus intereses. No obstante, estos serán retomados en los capítulos
siguientes en el contexto de cada ciclo de producción. En la tabla 1 se
recopilan los nombres de los teóricos e historiadores económicos más
destacados asociados a cada enfoque en el plano internacional. La tabla A3
(anexos) ofrece un complemento en el que se destacan conceptos centrales de



los enfoques. Es importante tener en mente que ambas tablas son indicativas
y se encuentran lejos de ser exhaustivas.

Tabla 1 Enfoques teóricos en historia económica: principales autores

Enfoque Autores teóricos Autores en historia
económica

Marxismo-neomarxismo

Karl Marx
Rosa Luxemburg
Paul A. Baran Paul
Sweezy
Maurice Dobb
Anwar Shaikh

Witold Kula
Eric Hobsbawm
Edward Thompson
Immanuel Wallerstein
Giovanni Arrighi
Robert Brenner

Escuela de los Annales y escuela de la regulación

Lucien Febvre
Marc Bloch
Fernand Braudel
Robert Boyer
Michel Aglietta

Lucien Febvre
Marc Bloch
Fernand Braudel
Pierre Vilar

Cliometría o neoclásico (nueva historia económica)

William Jevons
Leon Walras
Alfred Marshall
Vilfredo Pareto
Kenneth Arrow
Gerard Debreu
Robert Solow

Simon Kuznets
Robert Fogel
Kenneth L. Sokoloff
Claudia Goldin
Paul David
Milton Friedman - Anna J.
Schwartz
John Komlos
Jeffrey Williamson

Neoinstitucional

Ronald Coase
Douglass North
Oliver Williamson
Elinor Ostrom
Daron Acemoglu
James Robinson

Douglass North
Avner Greif
Lee J. Alston
Kenneth L. Sokoloff
Daron Acemoglu - James
Robinson

Estructuralismo-neoestructuralismo (dependentismo cepalino,
desarrollismo)

Gunnar Myrdal
Michael Todaro
Raúl Prebisch
Celso Furtado
Nicholas Kaldor
Osvaldo Sunkel

Ciro Cardoso
Roberto Cortés Conde
José Antonio Ocampo
Luis Bértola
Rosemary Thorp

Otros: teoría clásica del desarrollo, keynesianismo y otros
teóricos de las ciencias sociales

Albert Hirschman
Arthur Lewis
Nicholas Kaldor
J. M. Keynes
Michał Kalecki
Paul Davidson
Richard Musgrave

Alexander Gerschenkron
Carlos Díaz Alejandro
Peter Temin
Jared Diamond

El enfoque teórico marxista parte de una categoría económica fundamental,
que es el modo de producción, el cual comprende dos elementos: las fuerzas
productivas, compuestas por la fuerza de trabajo y los medios de producción,



y las relaciones sociales de producción, consistentes en aquellos vínculos que
establecen los hombres en los procesos de producción, intercambio y
distribución. El desarrollo de las fuerzas productivas lleva a la transformación
de las relaciones sociales de producción; a su vez, el modo de producción o
base económica imperante determina la superestructura, entendida como la
estructura jurídico-política (instituciones) y la estructura ideológica o formas
de conciencia social (ideas, creencias, valores y costumbres). En el caso
concreto de la sociedad capitalista (sociedad mercantil en su forma superior),
el enfoque teórico marxista pone de relieve la existencia de ciertas leyes
rectoras que gobiernan su movimiento: la lucha de clases, la producción de
plusvalía y la acumulación de capital.

De acuerdo con el economista austriaco Joseph Schumpeter, a los
marxistas de la segunda generación, aquellos que escriben después de la
muerte de Federico Engels en 1895, se les denomina neomarxistas, uno de
cuyos representantes es Vladimir Lenin. El núcleo del neomarxismo se asocia
con dos nombres: Paul A. Baran y Paul Sweezy, quienes publicaron la obra
El capital monopolista (1966). El pensamiento económico neomarxista
representa un conjunto de aportes centrados en las tesis del capitalismo
monopolista, el subdesarrollo y el intercambio desigual. Por lo tanto, el
enfoque neomarxista pone de relieve ideas como las siguientes:

La etapa última del régimen de producción capitalista es una fase
dominada por los monopolios, tal como Lenin lo plantea en su obra El
imperialismo, fase superior del capitalismo (1916).
Las colonias y los países menos desarrollados no podrán superar su
atraso si no se emancipan del orden económico mundial capitalista.
Las depresiones económicas son un problema crónico para el
capitalismo, asunto que para neomarxistas como Paul Sweezy está
asociado con el subconsumo (Guerrero Jiménez, 2012).

El enfoque marxista influencia el trabajo de la denominada escuela de los
Annales, que nace en la década de 1920 y tiene como uno de sus rasgos
fundamentales el énfasis social en el que se formulan preguntas sobre los
grandes fenómenos colectivos de la historia. El interés por las masas o grupos
sociales como protagonistas en lugar del individuo lleva a esta escuela a
tender puentes entre la historia y las demás ciencias sociales y abre el diálogo



con otros campos del conocimiento como la sociología, la antropología, la
psicología, la geografía humana y la economía. Se destaca, además, el interés
por los procesos sociales concretos, al preguntarse por sus fases y sus causas
o razones profundas; de esta manera, se impone la historia de larga duración
sobre la historia episódica y coyuntural (Aguirre Rojas, 2005).

En la década de 1970, en un contexto de crisis económica internacional,
emerge en Francia la escuela de la regulación. Al decir de uno de sus
representantes, Robert Boyer, esta escuela se propuso hacer un análisis del
capitalismo y sus transformaciones para comprender los periodos de
crecimiento estable y los momentos de cambio estructural. Entre las
influencias teóricas recibidas se encuentran la obra de Karl Marx, la escuela
de los Annales, las teorías macroeconómicas de John M. Keynes y Michał
Kalecki, los autores poskeynesianos y el institucionalismo norteamericano
(Gajst, 2010). La escuela de la regulación entra a reñir con la teoría
neoclásica en varios puntos; por ejemplo, mientras la primera se concentra en
el comportamiento económico del agente individual y en la capacidad del
sistema de mercado de autorregularse (Ley de Say), la segunda pone de
relieve el concepto de las relaciones sociales de producción y advierte que la
acumulación capitalista no es un proceso autorregulado. En consecuencia,
esta escuela destaca la necesidad de un marco institucional que garantice la
reproducción estable del sistema económico a lo largo del tiempo; así, surge
el concepto de modo de regulación, el cual está constituido por una red
históricamente desarrollada y relativamente integrada de instituciones que
reproduce las relaciones de propiedad capitalistas fundamentales, orienta el
régimen prevaleciente de acumulación y ayuda a compatibilizar la miríada de
decisiones descentralizadas, potencialmente contradictorias y conflictivas,
adoptadas por las unidades económicas individuales (Brenner y Glick, 1991).

En la misma década de 1970 toma forma un movimiento colectivo de
renovación de la historia económica en los Estados Unidos: la cliometría o
nueva historia económica, en el que se destacan trabajos de economistas
como Simon Kuznets y Robert Fogel, ambos ganadores del premio Nobel de
economía, en 1971 y 1993 respectivamente, en un contexto en el cual la
econometría tomaba fuerza gracias a los aportes de académicos como Jan
Tinbergen y Ragnar Nurkse, también premios Nobel de economía en 1969.
La cliometría se define como la aplicación de la teoría económica neoclásica
y las técnicas cuantitativas al análisis del pasado. Así, sobre un mismo



conjunto de hechos, el instrumental analítico de la cliometría permite
construir sistemas con variables bien definidas y relaciones internas
especificadas de forma matemática (Delgado, 1994).

El análisis neoinstitucionalista de Douglass North (Nobel de economía en
1993) surge como una derivación de la cliometría en la que se critica la
estrechez de la teoría neoclásica para el estudio de la historia, dada su visión
de un mundo económico racional, sin fricciones ni instituciones y atemporal
(Kalmanovitz, 2004; Rojas, 2007a). Para los años noventa, este enfoque
enriquece el paradigma neoclásico ya que destaca el papel de las instituciones
en el desarrollo económico de las naciones. En tal perspectiva, las
instituciones son vistas como las reglas de juego que gobiernan las
interacciones humanas y se expresan en incentivos, restricciones y
posibilidades; instituciones como los derechos de propiedad y todas aquellas
que determinan los costos de transacción resultan centrales para la
productividad y el crecimiento económico. Algunos neoinstitucionalistas
serán más cercanos a la teoría neoclásica que otros; no obstante, todos ellos
se apoyarán de diversas formas en este paradigma. Los más revolucionarios
adoptarán la noción de racionalidad limitada y la existencia de equilibrios
subóptimos, admitiendo que la ineficiencia es un resultado posible y
duradero.

Autores como Acemoglu y Robinson (2014) resaltarán el papel de las
instituciones, tanto las que rigen la vida económica como la política, al
plantear que estas son fundamentales para explicar las diferencias en los
grados de desarrollo de las naciones. En concreto, estos autores recalcan la
importancia de las instituciones inclusivas, que son aquellas que fomentan la
participación política y la creación de incentivos y oportunidades.

El enfoque estructuralista toma forma entre 1940 y 1965 desde la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Instituto Superior de
Estudos Brasileiros (Iseb), y también a partir del estudio sobre los
fundamentos de la economía del desarrollo. Dentro de sus representantes se
encuentran economistas latinoamericanos como Celso Furtado, Raúl
Prebisch, Juan Noyola Vásquez y Osvaldo Sunkel. Estos últimos se
beneficiarán del intercambio intelectual con teóricos del desarrollo
económico, tales como Albert Hirschman, William Arthur Lewis, Gunnar
Myrdal, Ragnar Nurkse y Paul Rosenstein-Rodan entre otros (Pérez
Caldentey, 2015).



Prebish, por ejemplo, se pregunta si las naciones latinoamericanas pueden
hacer la transición a un desarrollo capitalista como lo hicieron las europeas.
Bajo este enfoque, la transición al capitalismo se ve obstruida por múltiples
factores, entre los cuales se encuentran las asimetrías propias de la división
internacional del trabajo (difusión poco homogénea de la tecnología, por
ejemplo) y el supuesto deterioro de los términos de intercambio para las
economías de la denominada periferia. En consecuencia, la remoción de los
obstáculos al desarrollo de las naciones latinoamericanas y, en general, de la
periferia, exige introducir un papel protagónico del Estado, que estimule el
crecimiento y el desarrollo económico a través de la promoción de la
demanda interna y de la sustitución de importaciones. Debido a su énfasis en
las relaciones de supeditación-dominación, a esta escuela también se le
denomina dependentista. Así mismo, por el papel protagónico que otorga al
Estado en el proceso de industrialización se la asocia al desarrollismo.3

El estructuralismo o dependentismo encuentra su renovación en el
neoestructuralismo, asociado a documentos como la Transformación
productiva con equidad (1990) publicado por la Cepal y El desarrollo desde
dentro: un enfoque neoestructuralista para la América Latina (1991), de
Oswaldo Sunkel. Al igual que el dependentismo, el neoestructuralismo
comparte la idea según la cual el sistema de mercado posee tres falencias
básicas en su funcionamiento: 1) incapacidad para asegurar el pleno empleo,
así como inhabilidad para crear empleos dignos como norma; 2) tendencia a
generar una arbitraria y desigual distribución de los ingresos y la riqueza; y 3)
propensión a la fragilidad financiera y la inestabilidad. Dada la existencia de
tales falencias, el neoestructuralismo también defiende la intervención activa
del Estado (gobierno) en el plano económico. En su versión renovada, esta
escuela de pensamiento se plantea como un sistema abierto, en diálogo con
tradiciones heterodoxas de pensamiento económico, tales como los
evolucionistas y los institucionalistas, la escuela de la regulación, los
marxistas y los poskeynesianos.4

En otros enfoques hemos agrupado la teoría clásica del desarrollo y el
enfoque keynesiano y poskeynesiano. La primera surge en la segunda
posguerra del siglo XX, durante la llamada era dorada del capitalismo. Los
trabajos de Ragnar Nurkse en 1953, Gunnar Myrdal en 1957 y Albert
Hirschman en 1958, entre otros, inaugurarían esta teoría también denominada
economía del desarrollo clásico, la cual propone explicaciones sobre el



desarrollo económico basadas en fenómenos como los rendimientos
crecientes del capital, la oferta elástica de trabajo, el dualismo económico, la
competencia imperfecta y las restricciones de demanda, entre otros. Así
mismo, otorga un papel central a la distribución del ingreso y a las trampas de
la desigualdad (Ros, 2004).

John M. Keynes es el teórico a partir del cual se establecen los enfoques
keynesiano y poskeynesiano. Dentro de sus ideas originales está la necesidad
de la intervención del Estado en el plano económico con fines de
estabilización de la economía (intervención anticíclica), debido a que el
sistema de mercado no tiende automáticamente al pleno empleo. Las
interpretaciones ortodoxas de algunas de estas ideas se encuentran plasmadas
en la llamada síntesis neoclásica (modelo IS-ML), mientras que las heterodoxas
son planteadas por los poskeynesianos. Los ortodoxos conservan nociones
como neutralidad del dinero y equilibrio de pleno empleo en el largo plazo,
apelando a las rigideces en los precios de corto plazo. En contraste, los
heterodoxos comparten el pesimismo sobre la capacidad del sistema de
mercado para garantizar por sí solo el pleno empleo. Estos autores consideran
que el problema del desempleo está fuertemente asociado con la insuficiencia
de demanda agregada; además, destacan la importancia de la incertidumbre
en la toma de decisiones económicas y del factor monetario como
determinante de efectos económicos reales (Astarita, 2008).

Sobre el autor, su obra y la divulgación

Con respecto al autor, nos concentramos en aquellas características que
influyen en la naturaleza de la obra y su divulgación, tales como el pregrado
cursado, el nivel cuantitativo de sus publicaciones y los cargos
desempeñados. Cuando una obra tiene más de un autor, tomamos el primero
como referencia para facilitar el manejo estadístico. Respecto al pregrado, los
autores pertenecen a diversas disciplinas de las ciencias sociales: economía,
historia, derecho, ciencia política, entre otras (sociología, periodismo...). Así
mismo, definimos tres rangos para establecer si el autor, a la fecha, tiene un
nivel bajo, medio o alto de publicaciones en otras áreas y publicaciones en
historia económica de Colombia.5 En cuanto a los cargos desempeñados,
identificamos si el autor había sido funcionario público, docente-
investigador, o ambos. Las fuentes para esta información fueron las páginas



de internet oficiales de los autores o las organizaciones de afiliación
(universidades, gobierno...) y en los catálogos Opac.

Con relación a la obra se registra la primera edición y se clasifica según
cuatro formatos: libro de autor único (o hasta dos autores), libro compendio
(un solo tomo o volumen), enciclopedia o manual (varios tomos o
volúmenes) y capítulo de libro. Las tesis de pregrado y posgrado quedaron
excluidas ya que son de más difícil acceso y tienen menor divulgación;
además se encaminan hacia una mayor especialización temática. Esto último
sucede con los artículos de revista, de ahí que solo se consideraran casos
excepcionales en los cuales estos se utilizaron en varios programas de curso.6

Debido a que algunas obras en formato de artículo o capítulo de libro serán
publicadas más de una vez y sin modificaciones importantes, solo se incluye
la primera publicación. Así mismo, la gran heterogeneidad de los libros
compendio, las enciclopedias y los manuales nos condujo a evaluar qué
porcentaje del contenido total correspondía a un esfuerzo de síntesis general
en historia económica de Colombia. Un libro compendio o enciclopedia no
siempre versa todo su contenido en temas propios de la historia económica de
Colombia o en visiones generales de la misma; por esta razón establecimos el
porcentaje de capítulos en el libro compendio o la enciclopedia que cumplía
con los criterios de obra general y, posteriormente, esos capítulos fueron
reseñados en la categoría de capítulos de libro.7

Entre los aspectos temáticos de la obra también identificamos el período de
estudio, el tema principal y secundario, el predominio de métodos
cualitativos o cuantitativos, y el uso de fuentes primarias (fuentes originales
que dan testimonio de los hechos estudiados o registran datos numéricos).
Cuando la obra es demasiado diversa no se identifica tema principal y,
menos, secundario. Asumimos que una obra es cualitativa cuando predomina
la narración (al menos el 60 % de su contenido) y cuantitativa, cuando su
exposición se realiza a través de cuadros estadísticos o econométricos y
gráficos (por ejemplo compendio estadístico). Se considera, de igual forma,
que una obra utiliza ambos métodos cuando combina sistemáticamente
narración e información numérica o gráfica, o ambas.

En el cuarto y último componente del balance crítico analizamos aspectos
asociados a la divulgación. El primer aspecto se relaciona con el público al
que se dirige la obra, que puede ser declarado en el prólogo o la introducción.
Sin embargo, cuando este no es explícito, evaluamos el lenguaje utilizado; si



este se concentra en el uso de términos especializados y relaciones teóricas
que se asumen conocidas por el lector, entonces la obra se clasifica como
dirigida al público académico (por ejemplo: estudiantes universitarios,
profesionales especializados). Un público general, compuesto por lectores sin
formación profesional específica, requiere un lenguaje relativamente sencillo
(menos técnico), así como explicaciones frecuentes de relaciones complejas.

En cuanto al aspecto editorial, clasificamos cinco categorías: 1) editoriales
comerciales, como La Carreta, Tercer Milenio, Tercer Mundo, Norma, Siglo
XXI, entre otras; 2) editoriales universitarias, como las de la Universidad del
Valle, Universidad Nacional de Colombia o Universidad de Antioquia; 3)
editoriales de centros de investigación no universitarios, como Fedesarrollo
(Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo), Faes (Fundación
Antioqueña para los Estudios Sociales), Academia Colombiana de Historia y
Cerec (Centro de Estudios de la Realidad Colombiana); 4) ediciones oficiales
hechas por la Presidencia, la Contraloría, o por ministerios o institutos del
gobierno, y 5) ediciones patrocinadas por el Banco de la República. En el
análisis de la obra se registra la primera edición y, posteriormente, se
determina el número de ediciones subsiguientes utilizando los catálogos
Opac. Si una obra presenta más de una editorial (coediciones), se toma la
primera editorial como referencia para el conteo estadístico. Adicionalmente,
se revisa si la obra se utiliza en la enseñanza universitaria, con base en los
planes de cursos universitarios recopilados.8

Para terminar, hemos puesto a disposición del lector dos anexos: el primero
presenta tablas con información de soporte del marco conceptual y
metodológico (A1 a A3), así como estadísticas calculadas de acuerdo con los
componentes del balance crítico (A4 a A14); el segundo contiene la
codificación de la base de datos creada a partir de las 115 obras seleccionadas
(tablas A14 a A20). Este último conjunto de tablas constituye la fuente
primaria de las estadísticas que soportan nuestro análisis. Al incluir este nivel
de detalle, instamos a nuestros lectores a un acercamiento pormenorizado a
las obras que, idealmente, conduzca a una mejor identificación de estas y sus
autores; también motivó esta inclusión facilitar la replicabilidad del análisis,
de tal manera que estimule el debate académico y la construcción de futuras
investigaciones que superen el alcance de la nuestra.



1 Obras generales en el área que fueron consideradas textos de referencia obligada desde
los años cincuenta, como las de Luis Eduardo Nieto Arteta y Luis Ospina Vásquez,
anteceden este momento. Sobre estas obras véase Adolfo Meisel Roca (2007).

2 En perspectiva, la historia económica aporta a la comprensión de la totalidad social, a la
construcción de esquemas de interpretación, cada vez más incluyentes, del desarrollo
económico y social, y a una fundamentación más sólida de políticas económicas y
sociales (Tortella, 1987).

3 Una aproximación sencilla al desarrollismo se encuentra en Chang (2016), capítulo 4.
4 Este enfoque “ha dado lugar a un programa que es heterodoxo en materia

macroeconómica, desarrollista en cuanto a la asignación de recursos y la intervención del
Estado, universalista en el campo social y conservacionista en materia ambiental” (Pérez
Caldentey, 2015, p. 52).

5 Los rangos para publicaciones en otras áreas fueron: 1 si se publican menos o igual a 10
obras, 2 si se publican más de 10 y menos o igual a 20, y 3 si se publican más de 20
obras. Los rangos para publicaciones en historia económica de Colombia fueron: 1 si se
publican menos o igual a 5 obras, 2 si se publican más de 5 y menos o igual a 10, y 3 si
se publican más de 10 obras. Estos rangos se establecieron después de una revisión
compilada de varios autores.

6 Es el caso de tres artículos producidos en la década del 2000 y publicados en revistas del
Banco de la República, los cuales fueron clasificados como capítulos de libro para
mantener las categorías de formato.

7 Por ejemplo: Bejarano Ávila, J. A., 1978. Industrialización y política económica (1950-
1976). En: M. Arrubla y J. O. Melo (eds.), Colombia hoy. Bogotá: Siglo XXI. Mientras
que esta obra de Bejarano se clasifica como un capítulo de libro, la de Arrubla y Melo es
una obra compendio.

8 Los planes de curso seleccionados son del 2015 en adelante, lo cual implica que reflejan
la enseñanza universitaria en Colombia durante la última década (tabla A2, anexos).



1. El panorama de las obras generales

Al aplicar los criterios explicados en la introducción, seleccionamos y
analizamos 115 obras generales en historia económica de Colombia que
reflejaron la existencia de dos ciclos de producción y divulgación académica:
el primero ocurrido entre las décadas de 1970 y 1990, y el segundo entre las
décadas de 1990 y 2010. El primer ciclo encuentra en la década de 1970 y
1980 su primera fase de producción y difusión, y en la década de 1990 su
segunda fase de divulgación. El segundo ciclo tiene su primera fase en la
década de 1990 y 2000, y comienza su divulgación en la década más reciente,
que se toma hasta el 2016. Es importante resaltar que la fase de divulgación
del primer ciclo se traslapa con el comienzo de la fase de producción y
difusión del segundo ciclo.

A continuación presentaremos un primer análisis de tipo cuantitativo por
décadas, a través del cual obtuvimos una visión de conjunto que allanó el
terreno para profundizar posteriormente en el análisis de cada ciclo. Este
último será abordado en los capítulos: Primer ciclo de producción (1970-
1990) y Segundo ciclo de producción (1990-2016).

En primer lugar, podemos distinguir cuatro categorías según el formato de
publicación:

1. Libros de autor único: corresponde a trabajos publicados integralmente por
un autor o un equipo de autores.

2. Libros compendio: existe un editor que ha reunido un equipo de trabajo
que desarrollará la obra capítulo a capítulo, definiendo claramente la
autoría de cada uno.

3. Enciclopedias o manuales: se desarrolla la historia del país en varios
volúmenes, con avances temáticos y temporales definidos, y en la que cada



artículo ha sido escrito por un experto en el tema (como en el libro
compendio).

4. Capítulos de libro: hacen parte de libros compendio, enciclopedias o
manuales temáticos.

En la tabla 1.1 es posible ver que los tipos de obras más frecuentes son el
libro de autor único y el capítulo de libro, mientras que la enciclopedia o el
manual son el tipo menos utilizado, al punto de desaparecer del año 2000 en
adelante. Así mismo, las décadas de 1970 y 1980 registran el mayor número
de publicaciones, en tanto que las décadas siguientes tienen una producción
menor, aunque estable.

Tabla 1.1 Obras generales en historia económica de Colombia según tipo y década de publicación

Tipo de obra 1970 % 1980 % 1990 % 2000 % 2010* % Total %

Libro de autor único 17 48,6 10 32,3 6 40,0 4 23,5 3 17,6 40 34,8

Libro compendio 3 8,6 2 6,45 1 6,7 2 11,8 3 17,6 11 9,6

Enciclopedia, manual 1 2,9 1 3,23 2 13,3 0 0,0 0 0,0 4 3,5

Capítulo de libro 14 40,0 18 58,1 6 40,0 11 64,7 11 64,7 61 53,0

Total 35  31  15  17  17  115  

*Hasta 2016.

Los libros compendio y las enciclopedias se detallan en las tablas 1.2 y 1.3,
en las que se muestra el porcentaje de capítulos que fue clasificado como
obras en historia económica de Colombia de acuerdo con los criterios
explicados.

Tabla 1.2 Libros compendio: porcentaje de capítulos en historia económica de Colombia general

Año Título Editor(es) %

1976 La nueva historia de Colombia Jaramillo Agudelo, Darío 33,3

1977 El siglo XIX en Colombia visto por historiadores
norteamericanos Bejarano Ávila, Jesús Antonio 20

1978 Colombia hoy Arrubla, Mario y Melo González, Jorge
Orlando 28,6

1980 Ensayos sobre historia económica colombiana Fedesarrollo 20

1987 Historia económica de Colombia Ocampo, José Antonio 100

1990 Ensayos de historia económica de Colombia Colmenares, Germán 16,6

2002 El crecimiento económico colombiano en el siglo XX Grupo de Estudios sobre Crecimiento
Económico, Greco

No
aplica*



2007 Economía colombiana del siglo XX. Un análisis
cuantitativo Robinson, James y Urrutia, Miguel 41,7

2010 Economía colombiana del siglo XIX Meisel Roca, Adolfo y Ramírez, María
Teresa 42,9

2010 Nueva historia económica de Colombia Kalmanovitz, Salomón No
aplica*

2015 La economía colonial de la Nueva Granada Meisel Roca, Adolfo y Ramírez, María
Teresa 33,3

* No aplica ya que se trata de una autoría colectiva con desarrollo homogéneo y progresivo de los capítulos.

Tabla 1.3 Enciclopedias: porcentaje de capítulos en historia económica de Colombia

Año Título Editor %

1978 Manual de historia de Colombia Jaramillo Uribe, Jaime y Cobo Borda, Juan Gustavo 20,8

1989 Nueva historia de Colombia, volumen 5 Tirado Mejía, Álvaro 53,3

1994 Gran enciclopedia de Colombia, volumen 8 Ocampo, José Antonio 12,5

1998 Nueva historia de Colombia, volumen 8 Tirado Mejía, Álvaro 16,7

Según el público al que están dirigidas las obras, distinguimos dos
categorías: 1) público académico (estudiantes universitarios, investigadores y
profesionales del área histórica o económica) y 2) público general (cualquier
persona interesada, sin importar su nivel académico o profesión). El 68,7 %
del total de estas obras fue escrito principalmente para un público académico;
sin embargo, se logra una participación similar cercana al 50 % en ambos
tipos de público en las décadas de 1970 y 1990, pero una tendencia creciente
en las obras dirigidas al público académico en las décadas restantes.

Según el método utilizado, el cual condiciona la manera de presentar la
información, tenemos tres formas básicas: 1) el método cualitativo,
caracterizado por la descripción de la información, 2) el método cuantitativo,
determinado por la presentación de tablas numéricas y gráficos, y 3) una
combinación en la que ambos métodos se complementan. A través de las
décadas observamos una tendencia creciente en el uso combinado de
métodos: del 40 % en la década de 1970 al 82,4 % en la década de 2000, el
cual se estabiliza en el 64,7 % en la década de 2010. En contraste, son
escasas las obras en las que priman los métodos cuantitativos (4,3 % del
total), que emergen a un ritmo de una obra por década, en tanto las obras con
método exclusivamente cualitativo tienden a disminuir: en la década de 1970
eran el 54,3 % y en todo el período de estudio alcanzan el 31,3 % (tabla A4,
anexos).



El uso creciente de métodos combinados puede explicarse, en parte, por la
participación progresiva de los autores con formación en economía en la
producción de obras a partir de la década de 1970 (57,8 % del total de
autores) y, en parte, por la necesidad cada vez más dominante de sustentar
descripciones y análisis con datos estadísticos. Se observa, así mismo, que los
autores con formación de pregrado en historia y en otras disciplinas (derecho,
filosofía, ingeniería, licenciatura en ciencias sociales, periodismo...) tienen
participaciones minoritarias (tabla A5, anexos). Además, el uso de fuentes
primarias en estas obras será importante, pues alcanzará un 67 % en
promedio desde la década de 1970 hasta la década de 2010 (tabla A6,
anexos).

Para caracterizar a los autores averiguamos su nivel de publicaciones en
otras áreas y en historia económica de Colombia con el fin de determinar su
nivel de especialización en el área, ya que un autor con un número
relativamente bajo de publicaciones en historia económica de Colombia
ofrece señales diferentes al público con respecto a un autor con una
trayectoria sistemática de producción en el área. Cuando examinamos las
publicaciones en historia económica de Colombia, notamos que los autores
con más publicaciones ganan participación a lo largo de las décadas, lo cual
indica una especialización creciente de los mismos. A su vez, estos autores
son muy activos en términos de publicaciones distintas al área que nos atañe.
De lo anterior inferimos que los autores de obras generales en historia
económica de Colombia son preponderantemente economistas que
continuaron aportando producción en el área pero que también elaboraron
publicaciones en áreas diferentes a la historia económica de Colombia (tabla
A7, anexos).

La formación de los autores influirá del mismo modo en el lapso de tiempo
estudiado, ya que a partir de la década de 1970 y hasta la década del 2000 se
acentuará de manera notoria y continua el interés por eventos económicos del
siglo XX (40 % del total de obras), reflejándose el mayor énfasis en las
dinámicas de las economías colombiana y mundial presentes en el momento
de investigación. Entretanto, los estudios coloniales y sobre el siglo XIX

conservan participaciones importantes, aunque fluctuantes, a lo largo del
período (con caídas en la década del 2000), que alcanzan un 13,9 % y un 17,4
% del total de obras, respectivamente. El estudio de largos períodos como el
colonial y los siglos XIX y XX, si bien es más frecuente en la década de 1970 y



disminuye en las décadas siguientes, mantiene una participación del 10,7 %
sobre el total (tabla A8, anexos).

El interés por acontecimientos propios de los siglos XIX y XX concuerda con
las temáticas principales de las obras. En la década de 1970 los temas de
desarrollo capitalista agrario y de comercio exterior recibieron mayor
atención, mientras que en la década de 1980 ocuparon lugares destacados la
transición al capitalismo en el siglo XIX, el desarrollo industrial, el desempeño
macroeconómico y las políticas económicas. En la década de 1990
emergieron nuevos ejes temáticos como el narcotráfico y las condiciones de
vida, y para la década siguiente la producción sobre el crecimiento
económico aportó un número significativo de obras (tabla A9, anexos).

Según el enfoque teórico, encontramos una diversidad notable en la década
de 1970, que se diluye en las dos siguientes décadas, de tal manera que las
obras sin enfoque representan un 67 % en promedio (tabla 1.4). El enfoque
teórico de las obras estará estrechamente vinculado con las tendencias
académicas del momento tanto en los estudios económicos como históricos.
Así, podemos ver cómo el enfoque marxista, el estructuralismo económico y
la escuela de los Annales influirán en las obras del primer ciclo de
producción, mientras que la cliometría y el neoinstitucionalismo estarán más
presentes en las obras del segundo ciclo. Estos cambios serán analizados en
detalle en los capítulos siguientes.

Tabla 1.4 Obras en historia económica de Colombia según influencias teóricas (número y porcentaje)

Número

Enfoque teórico 1970 1980 1990 2000 2010 Total

Marxismo y neomarxismo 11 1 0 0 0 12

Annales y regulación 2 2 0 0 0 4

Cliometría 1 0 0 7 3 11

Neoinstitucional 0 0 0 4 7 11

Estructuralismo-neoestructuralismo 4 5 3 2 2 16

Otros 1 2 2 1 2 8

Sin enfoque 16 21 10 3 3 53

Total 35 31 15 17 17 115

Porcentaje

Marxismo y neomarxismo 31,4 3,2 0,0 0,0 0,0 10,4

Annales y regulación 5,7 6,5 0,0 0,0 0,0 3,5



Cliometría 2,9 0,0 0,0 41,2 17,6 9,6

Neoinstitucional 0,0 0,0 0,0 23,5 41,2 9,6

Estructuralismo y neoestructuralismo 11,4 16,1 20,0 11,8 11,8 13,9

Otros 2,9 6,5 13,3 5,9 11,8 7,0

Sin enfoque 45,7 67,7 66,7 17,6 17,6 46,1

Total 100 100 100 100 100 100

En los aspectos de edición se destaca la variedad de editoriales, tanto
comerciales como universitarias, que apoyaron la publicación de obras en
historia económica de Colombia en la década de 1970. El aporte de la
editorial comercial La Carreta, que desaparecería en la década de 1980, y de
centros de investigación no universitarios, como Fedesarrollo y Faes, serían
claves en esta difusión académica (tabla 1.5).

Para la década de 1980 se reduciría el número de ediciones oficiales y
universitarias, y aumentaría el de editoriales comerciales. Durante la década
de 1990, las ediciones del Banco de la República empezarían a ganar peso,
mientras las editoriales comerciales mantendrían una participación
mayoritaria. En esta misma década la coedición entre editoriales públicas y
comerciales empezaría a ser importante, como por ejemplo el Banco de la
República con editoriales universitarias o con la editorial comercial Tercer
Mundo. Para la década del 2000 en adelante, una parte significativa de las
obras sería coeditada por el Banco de la República y el Fondo de Cultura
Económica, al tiempo que algunas editoriales universitarias aportarían libros
de autor.

Tabla 1.5 Distribución de las obras generales en historia económica de Colombia según tipo de
editorial (porcentaje)

Tipo de editorial 1970 1980 1990 2000 2010 Total

Editorial universitaria 8,6 3,2 6,7 23,5 23,5 11,3

Centros de investigación no universitarios* 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 1,7

Banco de la República 0,0 3,2 13,3 52,9 64,7 20,0

Editorial La Carreta 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3

Editoriales comerciales** 42,9 83,9 80,0 23,5 11,8 51,3

Ediciones oficiales*** 31,4 3,2 0,0 0,0 0,0 10,4

Sin datos 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9

* Fedesarrollo, Faes, Academia Colombiana de Historia, Cerec.



** Norma, Siglo XXI, FCE, Tercer Mundo, Círculo de Lectores.
*** Presidencia, Contraloría.

Finalmente, en cuanto al número de ediciones, destacamos los libros de
autor y los libros compendio ya que las enciclopedias y manuales tienden a
ser editados una sola vez. Es necesario tener en cuenta que cuanto más
antigua sea la fecha de publicación, mayor tiempo de difusión alcanzará la
obra, por lo cual tendrá mayor oportunidad de ser candidata a una nueva
edición en comparación con las obras de publicación más reciente. A esta
característica se le conoce como truncamiento de las observaciones. Para
realizar este análisis, tomamos solo los textos publicados entre 1970 y 1999.
Hecha esta aclaración, observamos que el 50 % de los libros de autor y libros
compendio publicados en estas tres décadas fueron editados una sola vez
(tabla A11, anexos). Un mayor número de ediciones es un indicador
aproximado de mayor divulgación; es aproximado porque las ediciones
pueden variar en el número de ejemplares impresos, y mucho más en el
número de ejemplares vendidos.9

La obra más editada es, sin lugar a dudas, Introducción a la historia
económica de Colombia (1971) de Álvaro Tirado Mejía, con veintitrés
ediciones, seguida por el libro compendio de Mario Arrubla titulado
Colombia hoy (1978), con dieciséis ediciones, y Conferencias sobre historia
económica de Colombia (1970) y El café en Colombia 1850-1970 (1979), de
Estanislao Zuleta y Marco Palacios, respectivamente, con nueve y ocho
ediciones para cada una (tabla A12, anexos).

Para la década de 1980 vale la pena destacar dos obras que marcaron una
fuerte influencia académica en la formación universitaria al convertirse en
textos guía hasta la actualidad. Se trata del libro compendio editado por José
Antonio Ocampo, Historia económica de Colombia (1986) y el texto
Economía y nación: una breve historia de Colombia (1984) de Salomón
Kalmanovitz.

En tanto la bibliometría se encarga de hacer un estudio estadístico de la
bibliografía científica, realizamos un ejercicio sencillo propio de este campo
para aproximarnos al grado de influencia que han tenido estas obras,
considerando el número de citaciones registradas en Google académico (el
registro empieza a partir del año 2000). Es importante tener presente que
estas citaciones solo reflejan contenidos que han sido digitalizados e



identificados por Google, motivo por el cual se deja por fuera un conjunto de
la producción académica, en especial aquella más alejada en el tiempo. Aun
con estas limitaciones, las citaciones en Google ofrecen algunos indicios de
los libros más consultados (tabla A13, anexos).

Entre los libros publicados originalmente en la década de 1970 que cuentan
con más de cien citaciones, están las obras de Álvaro Tirado Mejía, Germán
Colmenares y William McGreevey; para la década de 1980 se encuentran las
de José A. Ocampo, Salomón Kalmanovitz y Ocampo y colaboradores.
Tendremos la oportunidad de darles una mirada especial a estas obras cuando
desarrollemos las características de los ciclos de producción y divulgación e
identifiquemos los principales factores que las han hecho tan influyentes.

9 Una edición puede imprimir entre 100 y 3.000 ejemplares, y llega a ser bestseller si
alcanza los 5.000. Las editoriales universitarias tienden a imprimir menos ejemplares que
las comerciales (entre 100 y 500), aunque esto está en función de la demanda
(conversación con Álvaro Tirado Mejía).



2. Primer ciclo de producción (1970-1990)

En este primer ciclo se consolida la producción de los investigadores
formados en diversas ciencias sociales y orientados hacia la historia
económica, que había empezado una década atrás (1960), y que se daría a
conocer con la publicación de las primeras obras compilatorias y de texto en
la década de 1970. Este ciclo continúa con una creciente producción
especializada y de mayor calidad que alcanza su punto máximo en la década
de 1980 y termina con su divulgación en la década de 1990 a través de
enciclopedias. Un indicador de este ciclo lo encontramos en el porcentaje de
obras dirigidas al público general, el cual inicialmente se ubica en un 45,7 %
para los años setenta, baja a un 22,6 % en los ochenta e indica la
especialización, y luego sube a un 53,3 % en los noventa (tabla A4, anexos).

En este segundo capítulo nos ocuparemos, en primer lugar, de los
elementos contextuales y disciplinares que acompañaron la producción de
obras generales en historia económica de Colombia durante su fase de
producción y difusión, es decir las décadas de 1970 y 1980, para luego dar
cuenta de su posterior divulgación en la década de 1990.

Contexto nacional e internacional

La cuestión político-económica estará marcada por la Guerra Fría y el camino
que abre la contracultura de los años sesenta. Así, la efervescencia intelectual
experimentada en esa década generará rupturas con el pasado tradicional y se
manifestará en los años setenta a través de un profesorado y un estudiantado
universitario más grande y activo, producto de la expansión de la universidad
pública. Gracias a esto, nuevas carreras de las ciencias sociales (sociología,
ciencia política, antropología) emergerán y aumentarán la demanda por
conocimiento científico y espacios de discusión. Para los años ochenta, estos



nuevos programas universitarios, y las universidades mismas, se consolidarán
a través de un profesorado más especializado, lo que se reflejará en el
surgimiento de investigaciones básicas en el área (Bejarano Ávila, 1994).

Esta apertura intelectual y cultural se presentaba a escala mundial con el
paso del macartismo, propio del inicio de la Guerra Fría, a los movimientos
de liberación nacional, como es el caso de las revoluciones de Cuba y
Argelia, e ideologías como la Teología de la Liberación que cuestiona el
papel de la Iglesia católica y su alianza con el poder político tradicional.

En este ambiente de choque cultural e intelectual, las ideas de Marx y de la
Cepal fueron acogidas con gran entusiasmo en Colombia, al ser vistas como
herramientas para transformar una realidad caracterizada por la exclusión
política y social. Además, el nacionalismo latinoamericano resonaba con la
visión imperialista del mundo, ya que veía con sospecha la intervención de
Estados Unidos y cuestionaba la división internacional del trabajo que
condenaba la región al subdesarrollo. Naturalmente, la historia económica se
convierte en un género popular, por lo cual habrá un desarrollo excepcional
de la historiografía económica durante los años setenta.

En esta misma década, el país experimenta una apertura política con el fin
de la alianza bipartidista (Frente Nacional) y el apaciguamiento de la
violencia de las décadas anteriores. Sin embargo, aún se viven episodios de
violencia en el campo, tales como movilizaciones e invasiones de predios
suscitados por la reforma agraria y la apropiación de la tierra, emprendidas
por un sector del campesinado nacional agrupado bajo la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc). De aquí que para esa época
persistan movimientos guerrilleros como las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del
Común (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular
de Liberación (EPL), fundados en la década de 1960, a los que se suma el
Movimiento 19 de abril (M-19).

En consecuencia, en los años ochenta se da el proceso de paz propuesto por
el entonces presidente Belisario Betancur, con el fin de desmovilizar a las
guerrillas existentes. No obstante, el país atravesaba por un momento
complejo debido a la llamada “guerra contra las drogas”. En 1985 se
presentan hechos como la toma del Palacio de Justicia, en medio del debate
por la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Así mismo, el



asesinato político y el terrorismo de los carteles de las drogas ocupan los
titulares de los diarios nacionales.

En el ámbito internacional, la década estará influenciada por choques
externos, como la crisis de la deuda latinoamericana y la recesión económica,
que en el país se sentirá con mayor rigor en 1983. La recuperación económica
tendrá lugar entre 1984 y 1987, ayudada por la bonanza cafetera de 1986.
Esta crisis financiera llevará la mirada de los historiadores económicos hacia
temas como la deuda externa y el efecto de las crisis internacionales sobre la
economía nacional. Igualmente, el sistema financiero nacional será objeto de
estudio ante la crisis financiera manifestada en el rescate del Estado a través
de la nacionalización de bancos y la creación del Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras (Fogafín) en 1985.

En América Latina, el impulso que la Cepal ofreció a la integración
regional mediante la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc)
y el Grupo Andino a finales de los sesenta se hizo efectivo en los años setenta
y brindó resultados concretos en los ochenta. Esta integración buscaba
contrarrestar los efectos del modelo de industrialización por sustitución de
importaciones, que podría llevar a economías poco competitivas e
ineficientes y generar acuerdos de cooperación regionales para el desarrollo
de nuevas industrias y nuevos mercados. Tales acciones se sustentaban en
una premisa que tomaba cada vez más fuerza y era promovida por la Cepal:
“la sustitución de importaciones y la exportación de manufacturas no eran
alternativas excluyentes, sino que tenían que ser elementos complementarios
en la política industrial y comercial de la región” (González, 2000, p. 64).

El giro desde políticas keynesianas hacia políticas de liberalización de los
mercados y privatización toma fuerza desde países céntricos como Estados
Unidos y el Reino Unido. Fenómenos como la estanflación y la
desaceleración del crecimiento económico en el mundo desarrollado, junto
con el declive de las economías soviéticas, conducen a la revaluación de los
modelos de desarrollo capitalista (fordismo, desarrollismo) y comunista. En
consecuencia, el pensamiento económico se orienta hacia los postulados del
denominado neoliberalismo, cuyo impulso definitivo estará dado por la caída
del muro de Berlín en 1989.

Desarrollo disciplinar



Hasta la década de 1960, la producción histórica estuvo a cargo de la
Academia Colombiana de Historia. Esta historia era de corte tradicional ya
que se concentraba en biografías de personajes heroicos y de élite,
recopilación de archivos y narrativa descriptiva. Tal panorama cambia en
aquella década con la irrupción de intelectuales formados en diversas ciencias
sociales o en historia, como Jaime Jaramillo Uribe, Germán Colmenares,
Álvaro Tirado, Margarita González y Marco Palacios (Melo González, 1988).

Este grupo elabora una historia que se propone analizar e interpretar los
procesos sociales, lo que da lugar a la “nueva historia de Colombia”, la cual
tendrá énfasis en la historia social y económica, en la que se desarrollan los
temas percibidos como urgentes en la época. De igual manera, surge el
historiador profesional que trabaja en el marco de las ciencias sociales,
facilitando así la transición de obras generales sin base fáctica hacia obras
con mayor rigor histórico.

La influencia marxista en Colombia se refleja en un enfoque basado en el
materialismo histórico, la lucha de clases y el énfasis en el proceso histórico
de acumulación del capital. Este enfoque contenía un componente político
importante al asociarse con ideologías de izquierda y denunciar el carácter
oligárquico del Estado. En contraste, en Europa y países como Argentina, la
historiografía marxista se ocupaba del surgimiento del capitalismo, la
revolución agrícola y comercial, las condiciones de vida de la clase obrera y
el cambio tecnológico. Por esta razón, Bejarano Ávila afirma que se hacía un
extendido uso de la teoría de Marx, mas no de la historiografía marxista
(1994, pp. 66-67).

Otro enfoque que emerge en esta década es la escuela francesa de los
Annales, que, en comparación con el marxismo, tiene menor acogida por su
menor énfasis en el desarrollo económico. Gracias al historiador Germán
Colmenares, su principal representante, se difundirá la obra de autores como
Fernand Braudel y Lucien Febvre. En esta visión, la historia es total: el
sistema social se compone de múltiples dimensiones, de las cuales la
económica es tan solo una. La racionalidad económica de los individuos se
construye de manera contextual e interdependiente en el universo social. Se
considera, además, que los hechos históricos se mueven a distintas
velocidades: larga duración, coyunturas y sucesos, lo que introduce
complejidad en la comprensión de los fenómenos históricos.

Esta escuela rescata el valor de investigar sobre diferentes aspectos de la



cultura, tanto en el corto como en el largo plazo. El tema económico fue
tratado por Braudel y Labrousse, pero de una manera descriptiva más que
analítica.

El grupo de los Annales reclamó a la historia una apertura ambiciosa a las ciencias
sociales, en el marco de una historia global que trataba de superar la pobreza de la
historia de los acontecimientos. El historiador debía buscar en ellas respuestas a los
complejos fenómenos que estudiaba, orientaciones para formularse preguntas y métodos
para realizar su investigación (Cortés Conde, 1989, p. 2).

De la misma manera que en historia, en economía habrá una generación
formada en la década de 1960 que empezará a escribir en los años setenta:
Jesús A. Bejarano Ávila, Mario Arango, Salomón Kalmanovitz y Miguel
Urrutia. La mirada marxista estará presente en los textos de algunos de ellos,
al igual que la influencia de la Cepal y el enfoque dependendista. Estos
conformaban una suerte de discurso del desarrollo, el cual se preocupaba por
la relación entre los países ricos y los países pobres, y por los mecanismos y
estrategias para hacer que los últimos lograran un equilibrio y cambiaran de
estatus.

La influencia de economistas como Gunnar Myrdal, Ragnar Nurkse o Paul
Rosenstein-Rodan será importante para el pensamiento cepalino, ya que estos
discutían problemas económicos con base en un marco histórico para dejar de
lado la mirada tradicional neoclásica en temas económicos y mostrar interés
por las discontinuidades y los cambios que suceden en el transcurrir del
tiempo histórico. Se trataba de una pregunta clara: “¿cuáles eran las
circunstancias que favorecían el progreso de las naciones?” (Cortés Conde,
1989, p. 3).

El enfoque dependentista destacaba los obstáculos externos e internos al
desarrollo: por un lado estaba la división del comercio internacional y la
división internacional del trabajo que tornaba las economías latinoamericanas
en primarias-exportadoras e impedía la industrialización plena, y por otro
lado estaba la persistencia de estructuras agrarias excluyentes (concentración
en la propiedad de la tierra) y la naturaleza inducida de la industrialización
(sustitución de importaciones). Los escritos de Raúl Prebish y los informes de
la Cepal tendrán gran acogida entre los economistas por su énfasis en el
desarrollo económico y sus planteamientos de política económica (Bejarano
Ávila, 1994).

Otro de los enfoques que incursiona en la década de los sesenta es la



cliometría, que utiliza postulados de la teoría neoclásica y hace uso de
modelos matemáticos o econométricos, o ambos, en el análisis del pasado.
Este enfoque tiene su génesis en Estados Unidos y en las obras de Alexander
Gerschenkron, Walt Whitman Rostow y Simon Kuznets; este último inspira
los trabajos de Robert Fogel en Estados Unidos en los primeros años de 1960
y destaca temas como el crecimiento económico y las cuentas nacionales, el
efecto de los precios relativos y la productividad de factores, entre otros.

La perspectiva histórica de la economía presentada por estos autores se
orientó desde la década de los sesenta hacia una mirada en la que se
enfatizaba más la teoría económica y, sobre todo, su verificación empírica. A
esta corriente, más cerca de la economía que de la historia, la han calificado
también como historia econométrica o cliometría, y es lo que se ha
popularizado como nueva historia económica (Torres Reyna, 2012, p. 271).

El economista estadounidense William McGreevey será el representante de
esta visión, con su obra Historia económica de Colombia, 1845-1930,
publicada en 1975. Este enfoque tuvo una influencia muy reducida sobre la
producción en historia económica en los años setenta y ochenta debido a las
resistencias que generó en la comunidad de historiadores y economistas. No
obstante, la cliometría será nuevamente acogida en el país en la década de los
noventa.

En los años ochenta, el interés por la historia económica se sostiene, pero
ya cuenta con una mayor cantidad de autores especializados en comparación
con los autores de la década anterior. Por esta razón se afirma que existe
mayor producción de historia científica en dicha década.

En historia surge una generación de historiadores profesionales que son
fruto del trabajo realizado en los setenta, como Hermes Tovar, Gonzalo
Sánchez y Mauricio Archila, que se forman en el exterior y en la docencia
universitaria. Estos autores aportarán en temas como las haciendas coloniales,
la historia política, la violencia y los movimientos sociales, y la historia
regional. Ante la abundante producción con un nivel promedio de alta
calidad, Melo González afirmaba que “la historia es la disciplina social que,
fuera de la economía, más se acerca a una producción normal, continua y
socialmente acogida” (1988, p. 69).

De igual manera, en economía se consolidarán varios autores con sus
aportes a la historia económica, más concentrados en el siglo XX, en temas
como comercio exterior, industrialización, crisis de los años treinta, bancos y



moneda, e historia regional y empresarial; en tales temas se destacarán
autores como José A. Ocampo, Bernardo Tovar Zambrano, Adolfo Meisel
Roca, Mauricio Avella, Ann Twinam, Alberto Mayor Mora y Carlos Dávila.

Estará presente en economía el influjo del enfoque dependentista, según el
cual la dinámica del desarrollo recae de manera importante en el Estado,
encargado de los mecanismos de planificación. Se trata de una generación
marcada por la teoría estructuralista de la inflación y, a la vez, por la teoría de
la dependencia, “conforme está expresada en el concepto de relaciones
económicas asimétricas entre el centro y la periferia, y de manera más
concreta en la hipótesis del deterioro secular de los términos de intercambio
de la periferia” (Bacha, 2000, p. 54).

Por su parte, la influencia marxista se desdibujará progresivamente en las
obras producidas en los ochenta; este enfoque será objeto de fuertes críticas
debido al rígido determinismo impuesto por estructuras macrosociales, en las
cuales se ignoraron factores no económicos y comportamentales. Al mismo
tiempo, los proyectos políticos de orientación de izquierda entrarán en crisis
y debilitarán los sueños socialistas y de revolución social. El mundo de los
años ochenta se transformará rápidamente y ofrecerá diversidad de
experiencias capitalistas que ya no cabían en rígidas visiones duales.
Además, estos enfoques tendrán menos respuestas para orientar la política
económica de frente a las crisis de la deuda externa y de la balanza de pagos,
así como a la inflación, y la influencia estructural de las crisis financieras
externas sobre las economías regionales.

Sobre los autores y su obra

Para los años setenta, la producción de obras generales en la categoría de
libros de autor único será notoria. Sus autores se caracterizarán por tener una
formación de pregrado variada, ya que, además de los economistas y los
historiadores, también figurarán abogados, sociólogos e ingenieros (incluso
autodidactas como Estanislao Zuleta), que aportarán a la historia económica
por primera, y en algunos casos por única vez.

Destacamos la obra de Álvaro Tirado Mejía Introducción a la historia
económica de Colombia publicada en 1971, por ser una obra característica de
la década, que, además, ha tenido una divulgación excepcional. Su autor es
abogado de la Universidad de Antioquia con estudios de posgrado en



economía agrícola en París y doctorado en historia de la Universidad de
París. Incursiona en la historia económica a partir de apuntes de clase sobre la
materia, que luego fueron organizados en un texto ante la necesidad de contar
con material de aula. De esta manera, fue diseñado como un texto
universitario que, en su momento y en palabras del autor, pronto fue
considerado subversivo y de izquierda (Tirado Mejía, 2019).

Tirado Mejía tuvo la influencia de las obras de Marx y de economistas e
historiadores como Fernand Braudel, Celso Furtado, Arnold Hauser, Albert
Hirschman, Henri Pirenne, Paul A. Baran y Paul Sweezy. Entre los
intelectuales colombianos que influyeron en su pensamiento estuvieron Luis
Ospina Vásquez, Luis Eduardo Nieto, Estanislao Zuleta y Mario Arrubla, así
como los autores de la revista Estrategia y la revista Salud, Educación,
Tierra y Techo del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). Su motivación
estuvo en abordar el tema socioeconómico de Colombia con el objetivo de
ofrecer una visión de la historia alternativa a la tradicional. Este autor
considera que se aproximaba más a la historia social que a la económica; sin
embargo, el título del libro se establece por razones editoriales ante la
popularidad de la historia económica (Tirado Mejía, 2019).

A partir de su publicación en 1971 emergen muchos más estudios en el
área, y el libro se convierte en referencia obligada en la enseñanza
universitaria durante los setenta y los ochenta; su virtud fue reunir por
primera vez, en un lenguaje sencillo, resumido y en un mismo lugar, los hitos
claves del devenir económico del país.

El libro abarca desde la conquista española, pasa por aspectos de la
economía colonial, continúa con la transición económica del siglo XIX y
dedica finalmente unos capítulos al siglo XX sobre el café, los ferrocarriles, la
industrialización y la reforma agraria. Los temas son expuestos en estilo
narrativo, en combinación con algunos cuadros estadísticos, por lo cual su
método es esencialmente cualitativo. En su construcción, el autor se basa
principalmente en estudios secundarios, aunque cita algunas fuentes
primarias como el Instituto de Estadísticas y de Asignación de Tierras y
discursos e informes de algunos presidentes y de la Cepal.

Otra obra que también tendrá una gran acogida es la de Germán
Colmenares, Historia económica y social de Colombia I. 1537-1719,
publicada en 1975, la cual será considerada como clásica dentro de la
historiografía colonial latinoamericana y le dará a su autor reconocimiento



mundial. Colmenares tuvo una formación de base en derecho y filosofía, pero
trabajó en el campo de la historia junto a la figura de Jaime Jaramillo Uribe;
realizó estudios doctorales en Francia, mediante los cuales recibió la
influencia de Fernand Braudel y la escuela de los Annales.

El libro de William P. McGreevey, Historia económica de Colombia,
1845-1930, también publicado en español en 1975, corresponde a la tesis
doctoral en economía del autor en el Massachusetts Institute of Technology
(MIT) presentada en 1965. Posteriormente será publicada en 1971 por la
Universidad de Cambridge con el nombre de An Economic History of
Colombia 1845-1930.

El propósito central de la obra es examinar las relaciones entre el sector
externo y la economía doméstica en el periodo 1845-1930, y constituye la
primera obra publicada en inglés sobre la historia económica de Colombia.
Dado que el autor se vale de mediciones y modelos matemáticos, la obra está
inscrita en lo que habría de llamarse nueva historia económica o cliometría.
Además de lo anterior, otro hecho que refuerza la importancia del libro de
McGreevey es la contribución académica que realiza, en vista del carácter
incipiente de los estudios de historia económica en el país para principios de
los años setenta. Sin embargo, el ambiente intelectual, caracterizado por la
influencia apreciable de la historia social y el marxismo, generará rechazos
hacia la obra de McGreevey, que será blanco de críticas por parte de
historiadores económicos reconocidos, principalmente fundamentadas en su
carácter economicista, la naturaleza imperfecta de los datos y lo inapropiado
de sus métodos.

Pese a los puntos débiles que pueda tener la obra, al libro de McGreevey se
le reconocen méritos si se juzga, primero, por la frecuencia con la cual es
citado, y, segundo, por la utilización del manual en la enseñanza
universitaria, puesto que se trata de un material que ha tenido aceptación y
que figura en buena parte de la bibliografía de los programas de historia que
fueron considerados para la investigación. El hecho de que la obra fuese
reeditada por la Universidad de los Andes en el 2015 es una muestra de que
la crítica también ha hecho comentarios positivos que reconocen su valor
académico.

Así las cosas, la obra de McGreevey se destaca no solo por haber nutrido la
historiografía económica colombiana sino por haber suscitado controversias
teóricas y metodológicas, que ofrecen un claro ejemplo de cómo la actividad



científica construye conocimiento a partir de sus crisis y cambios
paradigmáticos, avances y retrocesos en algunos casos.

Entre tanto, un conjunto de obras sobre el café y su relación con el
desarrollo capitalista del país aparecerán al final de esta década. Dentro de
ellas destacamos a Mario Arango (1977), Absalón Machado (1977) y Marco
Palacios (1979). El primer autor aborda el tema del café en su relación con la
industrialización, el segundo lo hace enfatizando la evolución en las
relaciones de producción que trae la modernización, mientras que el tercero
realiza un estudio mucho más comprensivo y riguroso acerca de las
transformaciones económicas, sociales y políticas que introdujo el sector
cafetero entre 1850 y 1970.

Aparecerán dos libros compendio dirigidos a un amplio público: Colombia
hoy (1978) y el Manual de historia de Colombia cuyo primer volumen
circula en 1978. Colombia hoy es un libro que combinará artículos históricos
con análisis contemporáneos. Según nuestra clasificación, tan solo el 28,8 %
de la obra correspondía a historia económica del país. Sin embargo, la
difusión que tuvieron estos artículos fue espectacular, ya que el libro se
convirtió en uno de los más vendidos en el área de las ciencias sociales en el
país.

El Manual de historia de Colombia es el resultado de un seminario
universitario, patrocinado por el Faes y promovido por el historiador Jaime
Jaramillo Uribe, que dio origen a la llamada nueva historia colombiana. Esta
iniciativa obtiene el respaldo del Instituto Colombiano de Cultura
(Colcultura), una entidad estatal que desempeñó un papel fundamental en la
difusión cultural de la época. En el primer volumen del manual aparecieron
dos artículos de historia económica general, los cuales representaron el 20,8
% de todo el contenido.

En la década de los ochenta, los libros de autor único continuarán
representando una parte importante en la producción de obras generales.
Alrededor del 50 % de los autores son economistas que tienden a estudiar el
siglo XX en temas como la industria y el desempeño macroeconómico, lo que
diversifica más los temas en contraste con el marcado interés por el sector
agrario de la década anterior. El uso de métodos combinados también será un
reflejo de la tendencia a una mayor cuantificación y especialización de los
autores, por lo cual el público al que se dirigen estas obras es
predominantemente académico (77,4 %).



Obras como Colombia y la economía mundial 1830-1910 de José A.
Ocampo, y Economía y nación: una breve historia de Colombia de Salomón
Kalmanovitz, ambos publicados en 1984, se convertirán en referentes
obligados.

José A. Ocampo es un economista que logra una amplia experiencia en
investigación, y en cuya producción se destacan los temas macroeconómicos
y de historia económica de Colombia. Fue uno de los primeros doctores en
economía, y a su regreso al país se vinculó al Centro de Estudios de
Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los Andes como
investigador y luego director. Se desempeñó como director de Fedesarrollo, y
empezó lo que será una larga carrera de vinculación con los gobiernos
colombianos a través de la Misión de Empleo (Misión Chenery) en 1985 y
1986 en calidad de coordinador nacional. Desde fines de los años setenta,
este autor se ocupa de cuestiones como la política económica, el sector
externo, la economía laboral y la economía sectorial, entre otros, las cuales
estudiará desde la teoría económica y la historia.

Su obra Colombia y la economía mundial 1830-1910 (1984) se presentará
en el mismo año que Crisis mundial, protección e industrialización: Ensayos
de historia económica colombiana (1984), publicado con Santiago
Montenegro. En el primer libro, Ocampo realiza un trabajo riguroso de
construcción de cifras de comercio exterior, cuyos ciclos interpretará bajo la
influencia del dependentismo, que se refería a la condición de capitalismo
periférico, pero moderada con la noción de producción-especulación, que
describía condiciones internas del incipiente agroempresariado.

Economía y nación: una breve historia de Colombia (1984) de Salomón
Kalmanovitz es una obra que le tomará al autor quince años de trabajo y se
publicará con el apoyo económico de Colciencias (Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación) y de la Universidad
Nacional de Colombia (Facultad de Ciencias Económicas). Este economista
publica en la década de los setenta sobre temas agrarios, algunos de ellos en
perspectiva histórica, y con influencia inicial del marxismo. Como profesor
de la Universidad Nacional e investigador en otras entidades estatales y
privadas, ganará experiencia en docencia e investigación, y será un autor que
se mantendrá vigente con publicaciones hasta el día de hoy.

Según lo expresa el mismo Kalmanovitz en el prólogo de la tercera edición
de su obra, cuando comenzó a concebir en 1970 su mirada sobre la historia



económica de Colombia, “su interés estuvo dominado por el movimiento
campesino que entonces irrumpía” (1988, p. 11). El objetivo de la obra estaba
en: “Escoger ciertas variables fundamentales de la producción y la política
para armar un modelo simplificado que permita establecer a grandes rasgos
las leyes de funcionamiento del sistema económico, en el territorio que
eventualmente servirá de base a la nación colombiana” (p. 15).

Si bien el autor se apoya en fuentes primarias (censos de población y
estadísticas históricas publicadas por el Dane, verbigracia), en su obra
dominan las fuentes secundarias. Sobre este particular, Kalmanovitz (1988)
afirma que no se considera historiador sino más bien un economista que
“preocupado por la génesis de las estructuras contemporáneas, busca
entenderlas recurriendo a la historia ya investigada por profesionales,
apoyándose en ella y reinterpretándola con sus propias preguntas” (p. 13).

Este libro figura en una parte importante de la bibliografía de los
programas de historia económica considerados en esta investigación. Las
razones de su vigencia son varias. En primer lugar, constituye un esfuerzo
más riguroso y sistemático que los textos que lo anteceden, por presentar una
síntesis del proceso económico de Colombia. En segundo lugar, se trata de un
material que se flexibilizó en enfoque y actualizó en contenidos a lo largo de
las décadas; esto le confiere un grado de apertura, es decir, la capacidad de
incorporar los aportes de corrientes que comenzaron a ganar importancia a
comienzos de la década de 1990 como el neoinstitucionalismo. Igualmente, el
libro, en ediciones más recientes, incluye nuevos capítulos en los cuales se
analizan las reformas económicas y políticas de la nueva Constitución
Política de 1991. Un ingrediente adicional lo aporta la reputación académica
acumulada por el autor desde la década de 1970, a la que se suma su paso por
la Junta Directiva del Banco de la República en el período 1993-2005.

Otro referente en libros compendio aparece en 1987: Historia económica
de Colombia, editado por José A. Ocampo. Esta obra puede considerarse
como el producto del trabajo de una generación madura de economistas e
historiadores para brindar una visión global del desarrollo histórico de la
economía nacional, cuyos antecedentes se encuentran en iniciativas como el
Manual de historia de Colombia (1978), fruto de la expresión de la
denominada nueva historia de Colombia.

La obra editada por José A. Ocampo se ha convertido en referente obligado
y texto guía de la mayoría de los cursos universitarios de historia económica



de Colombia. Su valor académico radica no solo en la importancia que otorga
a las fuentes primarias, sino también en el empleo de un lenguaje más
técnico, que articula la terminología de la teoría económica, la historia y los
métodos estadísticos. Lo anterior convierte esta obra en un texto para un
público más especializado que otros, en el que la evidencia cuantitativa
constituye una parte central de la exposición.

En 1988 esta obra recibirá el Premio Nacional de Ciencias Sociales y
Humanas Alejandro Ángel Escobar, en virtud de su aporte en la materia y el
rigor en el tratamiento de los temas. Cuenta con cinco ediciones a través de
las cuales Ocampo, junto con otros coautores, actualiza los capítulos más
contemporáneos para incluir hechos y procesos económicos sucedidos a
partir de 1986.

Tendencias editoriales y fase divulgativa

A lo largo de los años setenta se da la aparición de nuevas casas editoriales
que permitieron el desarrollo de un pensamiento más moderno, acorde con
las transformaciones educativas y sociales del país. Un ejemplo de ello está
en editoriales como La Carreta, dedicada especialmente a divulgar obras con
tendencias políticas de izquierda. Así mismo aparecen pequeñas editoriales
como Presencia, y otras de mayor tamaño como Tercer Mundo, que venía
editando desde la década anterior, y Siglo XXI.

También participa de manera activa Colcultura, en tanto editorial oficial,
respaldando iniciativas seminales como el libro La nueva historia de
Colombia, editado por Darío Jaramillo en 1976, y el Manual de historia de
Colombia, editado por Jaime Jaramillo Uribe a partir de 1978. Editoriales
universitarias como las de la Universidad Nacional y la Universidad del Valle
también aportarán a la divulgación de este tipo de obras.

Vale la pena resaltar que durante los años setenta casi la mitad de las obras
producidas estaba destinada a un público general, hecho que tiene su
explicación en la etapa incipiente en que se encuentran los estudios en
historia económica, en la variada formación de los autores y en la gran
demanda de obras con contenido socioeconómico que hace un público
estudiantil creciente.

En la década de 1980, la diversidad editorial se mantiene gracias a
ediciones realizadas por centros de investigación no universitarios como



Fedesarrollo, Faes, Cerec y la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en
Colombia (Fescol). La presencia de historiadores económicos en calidad de
directivos de algunas de estas fundaciones será de vital importancia en esta
difusión (por ejemplo, José A. Ocampo en Fedesarrollo y Jesús A. Bejarano
Ávila en el Cerec).

Se suma la participación de un ente público como la Contraloría General de
la Nación, que, con motivo del centenario de la Constitución de 1886, publica
Estado y economía en la Constitución de 1886, editada por el historiador
económico Óscar Rodríguez. De la misma manera se publica Estado y
economía: 50 años de la reforma del 36, compilado por Álvaro Tirado Mejía.

Una parte de esta producción académica transitará hacia editoriales
comerciales como Planeta y Salvat (Melo González, 1988). Con el apoyo de
estas grandes editoriales aparecen enciclopedias como la Nueva historia de
Colombia, las cuales tendrán una participación fundamental en la
divulgación. Esta enciclopedia se realiza bajo la dirección de Álvaro Tirado
Mejía y empieza a circular en 1989; cuenta con nueve volúmenes, de los
cuales el 5 está dedicado a la economía, el café y la industria. Allí aparecen
artículos de historia económica colombiana junto con análisis económicos
más actuales. Los artículos históricos están a cargo de autores como Bernardo
Tovar Zambrano, Jesús A. Bejarano Ávila y Juan José Echavarría. Estos
artículos constituyen el 53,3 % del volumen 5, y si bien utilizan un lenguaje
académico, son principalmente descriptivos. Unos años más adelante, en
1998, circulará una actualización con el volumen 8, que aportará artículos de
historia económica colombiana junto con análisis económicos recientes en
temas como narcotráfico y apertura económica. Solo el 16,7 % de sus
artículos fueron clasificados como temas generales de historia económica de
Colombia.

Otra de las enciclopedias será la Gran enciclopedia de Colombia: temática,
publicada por el Círculo de Lectores, con once volúmenes que empezaron a
venderse a partir de 1991 con la coordinación editorial de Camilo Calderón.
El volumen 8 está dedicado a la economía y fue realizado bajo la dirección
académica de José A. Ocampo y puesto en circulación en 1994. El 12,5 % del
contenido de este último corresponderá a artículos considerados como obras
generales en historia económica de Colombia. En resumen, estas
enciclopedias recopilan trabajos de las décadas anteriores elaborados por un
grupo ya reconocido de historiadores económicos, al cual se suma la



participación del historiador Eduardo Posada Carbó. Este esfuerzo
divulgativo se refleja en el predominio de obras sin enfoque (66,7 % en tabla
1.4) dirigidas en su mayoría a un público general (53,3 % en tabla A4,
anexos).

Por último, en 1992 se celebrarán los quinientos años del descubrimiento
de América, año en el que los historiadores, a diferencia de los economistas,
participarán activamente en la conmemoración a través de eventos y
producción de textos.10

Características generales del primer ciclo

Este ciclo se caracteriza por profesionalizar la producción en el área de
historia económica de Colombia y ofrecer diversidad de enfoques
académicos, formación académica de los autores y editoriales. El contexto del
ciclo será la estructuración de las universidades y las disciplinas en ciencias
sociales en el marco de la Guerra Fría y los Estados nacionales planificadores
y proteccionistas. En Colombia, la influencia teórica más marcada durante los
años setenta y ochenta será la del marxismo, seguida por la presencia del
enfoque estructuralista-dependentista. No obstante, una parte importante de
estas obras no tendrá un enfoque teórico definido (46 a 67 %).

En términos temáticos se realiza un avance importante en asuntos agrarios,
industria y transición al capitalismo, entre otros tópicos clásicos. No obstante,
el ciclo posee un sesgo hacia el estudio del siglo XX y concede menor atención
a las épocas coloniales y precolombinas. La participación de los economistas
se afianza junto con la de los historiadores, aunque esta última se perfila
minoritaria. Es así como los artículos publicados en los años ochenta son
elaborados en un 50 % por economistas y en un 10 % por historiadores,
aunque ambos tipos de autores son ya reconocidos por el público.

Una parte importante de los economistas que escribirán las obras generales
en historia económica de Colombia tenderán a ubicarse en Bogotá, ser
profesores universitarios y, también, ocupar cargos oficiales o en centros de
investigación (universitarios y no universitarios privados), lo cual favorecerá
la difusión de sus obras.

Las obras más editadas, lógicamente, provienen de este primer ciclo.
Dentro de las razones que explican su vigencia en el tiempo está el rigor que
confiere el trabajo realizado con fuentes primarias y la solidez de la



interpretación histórica y económica. En algunos de estos casos también será
importante la reputación académica del autor, expresada, por ejemplo, en la
pertenencia a centros de investigación reconocidos, la ocupación de cargos en
el Estado y la capacidad de actualización de la obra, bien incorporando las
ideas de las corrientes de pensamiento más influyentes en el momento, o bien
ampliándose para dar cuenta del pasado cercano.

10 Véase la serie de artículos divulgativos publicados en ese mismo año en la revista
Credencial Historia, del Banco de la República, en:
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/credencial-historia.



3. Segundo ciclo de producción (1990-2016)

Un segundo ciclo de producción de obras generales en historia económica
de Colombia empieza a gestarse en los años noventa, con una producción
mucho más especializada que la del ciclo anterior. Su fase de producción y
difusión tendrá lugar en las décadas de 1990 y 2000. La fase de divulgación
comenzará en la década del 2010, la cual al momento de este estudio se
encontraba a mitad de camino y es posible que se requieran más años de su
transcurso para que otras obras divulgativas empiecen a circular. De esta
manera, el porcentaje de obras dirigidas al público general es del 5,9 % en la
década del 2000, indicando la especialización, y del 23,5 % del 2010 en
adelante (tabla A4, anexos). En este tercer capítulo abordamos, en primera
instancia, el contexto que enmarca la primera fase del ciclo y, en segunda
instancia, las características editoriales y divulgativas hasta el 2016.

Contexto nacional e internacional

La década de 1990 estuvo marcada por cambios sustanciales en el entorno
nacional e internacional. En este último, el triunfo del capitalismo se reflejará
en su rápida expansión en Rusia y los que anteriormente eran países
socialistas de Europa del Este. China consolidará su capitalismo de partido
único y la India entrará en la onda de la liberalización económica. El proceso
de globalización mundial se acentuará en esta década, haciéndose más visible
en los sectores comercial y financiero. Es así como en 1995 nace la
Organización Mundial del Comercio (OMC), dedicada a facilitar y regular la
negociación internacional para la eliminación o disminución de barreras
arancelarias y no arancelarias en el comercio mundial de mercancías y
servicios.



La globalización, apoyada en la expansión de nuevas tecnologías que
transforman de manera revolucionaria las comunicaciones y el transporte (por
ejemplo computadores personales, internet), favorece la movilidad de
capitales, personas y conocimiento entre países. Se trata de un mundo en
expansión en el cual el volumen de intercambios a todo nivel se incrementa
de forma acelerada.

La expansión del capitalismo, con sus manifestaciones no solo en términos
de contaminación sino también de agotamiento de los recursos naturales, hizo
que, en el mundo, el tema del medio ambiente comenzara a ganar
protagonismo y se convirtiera en un importante objeto de reflexión. Es así
como en 1987, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publica el
Informe Brundtland, el cual llamó la atención sobre la urgencia de articular lo
ambiental con el desarrollo económico, de manera que se pudiera avanzar
hacia un desarrollo sustentable. Diez años después la preocupación por lo
ambiental se evidencia nuevamente, esta vez por medio de la negociación de
un acuerdo internacional denominado Protocolo de Kioto, orientado a reducir
la emisión de gases de efecto invernadero.

En el ámbito nacional tiene lugar la adopción de una nueva Constitución en
1991, mediante la cual se entra en una era de apertura política y
fortalecimiento del Estado desde los poderes legislativo y judicial. Se
inaugura, además, una era de apertura económica en la que se redujo la
protección comercial a una buena parte del sector productivo nacional. El
Estado se retira de la producción directa de servicios (telecomunicaciones,
servicios públicos y banca de fomento) y otorga independencia al banco
central. Estas políticas, en las que la iniciativa privada y las leyes del
mercado alcanzan un primer plano, hacen parte del denominado Consenso de
Washington, aplicado en varios países de América Latina. De esta manera, el
pensamiento neoliberal adquiere centralidad en las agendas de los gobiernos
mundiales.

Paralelamente a esta modernización, el país experimenta un
recrudecimiento del narcotráfico, la insurgencia y el paramilitarismo.
Indicadores como la tasa de homicidios, secuestros y ataques guerrilleros a
poblaciones rurales se disparan en esta década y demuestran la permanencia
del conflicto por la propiedad de la tierra y la inseguridad en el campo
colombiano. En 1998 el gobierno de Andrés Pastrana iniciará un proceso de
paz con la guerrilla de las Farc, que, aunque resultará fallido, agenciará



recursos otorgados por Estados Unidos para fortalecer militarmente al país
con el Plan Colombia. En consecuencia, el programa de gobierno de la
llamada seguridad democrática (2002-2010) apuntará a la recuperación de la
soberanía estatal y el control territorial.

El siglo XXI comenzará para la economía colombiana en medio de una
contracción económica debido a la crisis del Sudeste Asiático (1997), que
genera una devaluación real y obliga al ajuste fiscal del gobierno central en
medio de los efectos recesivos de la reducción de la inflación a un dígito. La
recuperación económica vendría luego del 2003 favorecida por las políticas
expansivas de Estados Unidos y la demanda creciente de mercados mundiales
emergentes como China e India. Sin embargo, esta sería de corto aliento, ya
que la recesión regresaría en el 2008, esta vez con epicentro en la economía
estadounidense.

En el ámbito internacional, la seguridad también estará en un primer plano
debido al terrorismo que se manifiesta inicialmente en Estados Unidos con el
atentado del 9-11 (ataque a las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001) y
que posteriormente tendrá otras expresiones en Europa occidental. La
creciente migración de población árabe y africana hacia esta última, entre
otros factores, fortalecerá las ideologías de derecha en una parte importante
de las economías industrializadas.

En el 2001, China se hace miembro oficial de la OMC, con lo que se
profundiza la globalización económica y se alimentan progresivamente las
inquietudes por los efectos de las crisis financieras, el aumento de la
desigualdad y las brechas entre regiones mundiales, además de la
sostenibilidad ambiental. Frente a esto último, las cumbres mundiales del
2002 y 2012 continuarán reafirmando la necesidad de acuerdos y
compromisos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible.

Desarrollo disciplinar

En Colombia, la década de los noventa se caracteriza por un renacimiento del
interés en la cliometría y el neoinstitucionalismo. Como mencionamos en el
primer ciclo, en la década del setenta la cliometría ya había hecho su debut,
aunque poco favorable, a través de la obra de McGreevey. Por su parte,
Meisel Roca (2001) plantea que la cliometría será nuevamente acogida
gracias a la influencia que ejercerá el trabajo de investigadores, la mayoría



economistas, formados en doctorados en Estados Unidos y Europa durante
los años noventa. Estas investigaciones se caracterizarán por el uso de
modelos teóricos neoclásicos, cuantificación y modelos econométricos.
Algunos de estos autores publicarán parte de sus hallazgos en obras
generales, con formato de libro compendio, en la siguiente década (por
ejemplo Robinson y Urrutia Montoya, 2007, y Meisel Roca y Ramírez,
2010).

En economía, el paradigma neoclásico dominará la enseñanza y la
investigación, de conformidad con la intensificación de la globalización
económica y el reformismo liberal de esta década. Adicionalmente, este
paradigma recibirá un impulso importante con los trabajos teóricos sobre el
crecimiento económico endógeno de Romer, Barro y Sala-i-Martin entre
otros.

Por su parte, en la historia, y en general, en las ciencias sociales, el
posmodernismo comenzó a marcar cambios en la forma de ver y analizar la
realidad. Los autores abordan de diferentes formas “el colapso del proyecto
iluminista moderno de la civilización occidental, que planteaba que la historia
tenía un único sentido, además de suponer un futuro de realización del ser
humano dentro de la racionalidad científica” (Correa Ramírez, 2011, p. 20).

La generación de historiadores formados en esta corriente cuestionó el
modelo heroico de la ciencia en el cual el historiador tenía como tarea “la
reconstrucción exacta, objetiva y desapasionada del pasado” (Correa
Ramírez, 2011, p. 21), y se alejó de la idea de progreso como ordenador de
los procesos de cambio, lo que evitó los nacionalismos. Esta corriente
reconoce, tanto para la historia como para otras ciencias sociales, la
subjetividad (y reflexividad) del investigador, que entra a transversalizar la
mirada acerca de las fuentes y el rigor con el que son tratadas. De igual
manera, el posmodernismo ha abierto la puerta al estudio de “otras
memorias”, las “relaciones saber-poder” y las “tramas ideológicas de los
discursos legitimadores de determinado orden social o moral” (Correa
Ramírez, 2011, pp. 27-28).

Bajo estas nuevas miradas, los historiadores se vuelcan sobre la historia
cultural y la historia social, que incluirá el estudio de las mentalidades, el
género, las costumbres cotidianas, las minorías, entre otras temáticas,
alejándose de los grandes relatos sistémicos, o de la historia total, que
predominaron en las décadas anteriores. La literatura y la antropología



desplazarán los lugares que en décadas anteriores tuvieron la economía y la
sociología en el análisis histórico (Melo González, 1999).

Bejarano Ávila (1997) observa con inquietud este giro en la práctica de los
historiadores, ya que tal giro acentúa la ruptura con los economistas, la
mayoría de estos últimos atrincherados en modelos cuantitativos y en el
énfasis del mercado como mecanismo coordinador y asignador por
excelencia. Es precisamente en esta década cuando el ejercicio de la historia
económica quedará definitivamente instalado en los departamentos de
economía, y no en los de historia, en la mayoría de universidades en el
mundo.

En la disciplina económica, desde finales de los noventa, se presenta un
giro hacia los estudios empíricos y se reduce el énfasis en los modelos
puramente teóricos. Los métodos experimentales y las metodologías de
evaluación de impacto ocupan gran parte de la atención de los economistas.
Al mismo tiempo la investigación en economía, aunque conservando en gran
medida su influencia neoclásica, se torna más interdisciplinaria al acercarse a
otras disciplinas como la psicología, la biología, la ciencia política, la historia
y la sociología. Es así como emergen las obras de Paul Krugman en nueva
geografía económica, Daniel Kahneman (Nobel en el 2002) en economía
cognitiva y de Alesina, Acemoglu y Robinson en economía política del
crecimiento económico, entre otros.

La historia económica elaborada por los economistas colombianos se
acercará mucho más a las tendencias disciplinares de la economía que de la
historia. El uso de modelos teóricos, ahora con elementos de la nueva
economía institucional, y de la econometría para la verificación empírica,
será predominante. Académicos estadounidenses como Daron Acemoglu y
James Robinson tendrán una fuerte influencia en autores asociados a la
Universidad de los Andes y el Banco de la República.

El neoestructuralismo difundido desde la Cepal también constituye un
referente teórico para la elaboración de la historia económica, en particular la
de Latinoamérica. Autores como Luis Bértola y José A. Ocampo han
producido múltiples obras en el tema (Bértola y Ocampo, 2013; Bértola y
Williamson, 2016). No obstante, su influencia en las obras generales en
historia económica de Colombia parece aún reducida.

De la misma manera que en economía, la historia también recibe
influencias multidisciplinares, acercándola a temáticas cercanas al mundo



económico como la historia ambiental, la historia geográfica o los estudios
sobre procesos geohistóricos y socioespaciales. Ejemplo de esto es la
producción en historia ambiental, publicada en revistas internacionales como
Enviromental History, que se ocupa de una variedad de temas de
conservación y toma como período cuatro siglos de historia en cuatro
continentes; o la revista Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña
(Halac) (Velásquez Torres, 2015).

En el campo de la historia geográfica, los estudios estarán promovidos por
el auge de nuevas herramientas asociadas a los sistemas de información
geográfica. En Colombia, existen varios grupos de trabajo en este campo,
aunque aún no han estado lo suficientemente integrados a la economía y, en
particular, a la historia económica colombiana (Rojas y Rengifo, 2016). Un
representante de esta corriente es el artículo de Etter (2015), incluido en este
balance, acerca de “Las transformaciones del uso de la tierra y los
ecosistemas durante el período colonial en Colombia”.

Sobre los autores y su obra

Durante los años noventa, la producción de libros de autor disminuye a seis.
Destacamos las obras de dos historiadores: Hermes Tovar (1995) y Anthony
McFarlane (1997), ambos con amplia trayectoria y producción en historia
colonial, y la obra de un economista: Juan Luis Londoño (1995).

Que nos tengan en cuenta: colonos, empresarios y aldeas: Colombia 1800-
1900, de Tovar, es publicada en 1995 y ganadora del Premio Nacional de
Cultura en 1994. El autor combina un análisis de historia social y económica
con un trabajo de archivo exhaustivo que le permite cuantificar ampliamente
el tema. Mediante un gran acervo de cifras acerca de solicitudes, memoriales
y litigios con relación a procesos de concesión y titulación de predios, Tovar
caracteriza el proceso de colonización en el occidente colombiano durante el
siglo XIX (Tolima, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Antioquia y
Santander). Con esta base fáctica, el autor formula hipótesis en cuanto al
origen y las diferencias en los procesos de colonización de las regiones, y
enfatiza la importancia de los procesos de desarrollo económico internos, en
contraposición a una mirada que da demasiado peso a la influencia del
mercado internacional. Aunque algunos podrían ver en el libro un
representante de la cliometría por su carácter de historia cuantitativa, el autor



no se adscribe explícitamente a ningún enfoque teórico o metodológico. En el
2015 la Universidad de los Andes editará el libro por segunda vez.

Colombia antes de la independencia: economía, sociedad y política bajo el
dominio Borbón, de McFarlane, es publicada en inglés en 1993 y
posteriormente en español en 1997. En la introducción, el autor expresa que
la Nueva Granada es una región que merece más atención por parte de los
historiadores de América Latina, y destaca que esta “surge como un territorio
separado y distinto, con una personalidad propia” (McFarlane, 1997, p. 17).
La obra proporciona elementos para entender mejor cómo una confluencia de
factores de orden económico, social y político impulsó el proceso de cambio
en la Colombia colonial. Con un lenguaje accesible, al alcance del gran
público, la obra en cuestión entra en el grupo de las denominadas
divulgativas; cabe advertir que no por esto carece de rigor, ya que el trabajo
con fuentes primarias, representadas por los archivos General de Indias,
Histórico Nacional, Histórico de Colombia, Central del Cauca, Histórico de
Antioquia y Archivo del Cabildo, constituye un fundamento importante de la
obra.

La tercera obra, Distribución del ingreso y desarrollo económico del
economista Juan Luis Londoño y publicada en 1995, inaugura los estudios
rigurosos sobre las condiciones de vida en Colombia, influenciado por
autores de la teoría clásica del desarrollo, como Kuznets. A pesar del
predominio de modelos teóricos y cuantitativos que acercarían la obra más a
la economía aplicada que a la historia económica, esta se incluye por su
aporte a la reconstrucción de series de largo plazo, que son referente obligado
para los estudios en esta línea. Adicionalmente, el autor es visto como
miembro del grupo de doctores formados en el exterior que renovará la nueva
historia económica en los años noventa (Meisel Roca, 2001). En 1996 este
libro fue ganador del Premio de Ciencias Sociales y Humanas de la
Fundación Alejandro Ángel Escobar.

Entre las obras producidas en el nuevo siglo se identificaron cuatro y tres
libros de autor para la década del 2000 y del 2010 respectivamente, así como
dos y tres libros compendio respectivamente (véase tabla 1.1). Se trata de
obras dirigidas predominantemente al público académico, y son elaboradas
en su mayoría por economistas. En la década del 2000, el 82 % de estas obras
estudiaron el siglo XX, mientras que en la década del 2010 la distribución



según período de estudio fue mucho más variada, ya que abordó la colonia y
el siglo XIX (tabla A8, anexos).

Respecto a los libros compendio destacamos cuatro obras editadas por el
Banco de la República, tres de ellas en asocio con el Fondo de Cultura
Económica, que conforman un mismo proyecto académico liderado por el
Banco de la República con historiadores económicos de larga trayectoria
como Miguel Urrutia, Adolfo Meisel Roca, Salomón Kalmanovitz y José A.
Ocampo. Los artículos son elaborados principalmente por economistas con
publicaciones previas en el área e influenciados por la cliometría y el
neoinstitucionalismo. Una buena parte de los artículos corresponde a
investigaciones basadas en fuentes primarias, modelos teóricos o
econometría, o ambos, lo que explica el predominio de lenguaje técnico
avanzado. Es importante notar que los artículos en estas compilaciones
corresponden más a investigación de base, o primaria, que a obras
divulgativas dirigidas a un amplio público.

La primera de ellas, El crecimiento económico colombiano en el siglo XX

(2002), elaborada por el Grupo de Estudios del Crecimiento Económico
(Greco) bajo la dirección de Miguel Urrutia y Carlos Esteban Posada, se
presenta como una descripción e interpretación del proceso de crecimiento
económico en Colombia durante el siglo XX; la perspectiva es
macroeconómica y sectorial (comercio exterior) y se fundamenta en la teoría
neoclásica. Según Meisel Roca (2007), el libro cuenta con varias
limitaciones: el lenguaje es poco ágil, es bastante técnico y carece de una
mejor jerarquía analítica en la presentación de los temas, además de una
perspectiva comparada. No obstante, dentro de sus mayores aportes están las
bases de datos construidas con gran rigor y disponibles al público en el CD-
rom que acompaña el libro. De esta forma, se publican nuevas estimaciones
de la evolución histórica del PIB (tasa natural de crecimiento y potencial), la
relación ahorro-inversión y la tasa de interés, entre otras variables.

El siguiente libro, Economía colombiana del siglo XX. Un análisis
cuantitativo (2007), bajo la dirección de James Robinson y Miguel Urrutia,
será la continuación del estudio sobre el crecimiento económico colombiano
en el siglo XX. El libro contiene doce capítulos, de los cuales cinco fueron
clasificados como obras generales (41,7 % del contenido total). A diferencia
del texto anterior de Greco (2002), esta obra es utilizada en varios de los
programas consultados de historia de la economía de Colombia.



En el 2010 aparece Economía colombiana del siglo XIX, editado por Adolfo
Meisel Roca y María Teresa Ramírez. Los temas abordados por los autores
giran en torno a los factores de la producción: aspectos relacionados con la
mano de obra (tales como demografía, manumisión, educación) y con la
tierra (conflictos por los derechos de propiedad y desamortización). Así
mismo, se tratan temas macroeconómicos (estimaciones de ingreso, finanzas
públicas, financiamiento y comercio externo, precios y salarios) e
institucionales (constituciones, élites locales). Un aporte importante del libro
es la inclusión de un CD-rom con las series estadísticas utilizadas en cada
capítulo, construidas a partir de fuentes primarias, comparaciones
internacionales y estimaciones de los autores. De catorce capítulos que
contiene el libro, seis fueron clasificados como obras generales (42,9 % del
contenido total).

La última obra de esta serie es La economía colonial de la Nueva Granada
(2015), editada también por Meisel Roca y Ramírez. Aborda la economía
precolonial y colonial, y cubre así desde los comienzos del siglo XVI hasta la
segunda década del XIX. En ella se destaca la poca incursión de los
historiadores económicos colombianos en la historia económica colonial, por
lo cual uno de sus objetivos es promover este tipo de estudios. A diferencia
de los libros compendio anteriores, la participación de historiadores es mucho
mayor, aunque la heterogeneidad de los temas tratados también lo es.

Los temas de esta última obra giran en torno a dos grandes ejes: la
demografía y la economía. En el primer eje, las contribuciones provienen de
los historiadores, mientras que en el segundo son elaboradas por economistas.
Por medio de los artículos, los autores destacan la diversidad geográfica
regional y la pobreza de la mayoría de los habitantes del territorio
neogranadino, y discuten las consecuencias de la conquista y la colonización
española. Aunque la obra no trae un CD-rom, sí integra un sitio web en donde
pueden consultarse los cuadros y las tablas de cada capítulo en formato PDF.
De nueve capítulos que contiene el libro, tres fueron clasificados como obras
generales (33,3 % del contenido total).

Otra agenda de investigación estrechamente ligada a la del Banco de la
República se encuentra en la producción de Salomón Kalmanovitz, editada
principalmente por la Universidad Jorge Tadeo Lozano. De esta manera
aparece “La economía de la Nueva Granada” (2008), ensayo en el que se
retoman temas tradicionales como la economía colonial y la demografía, y se



aportan nuevas cifras de referencia sobre crecimiento económico en el siglo
XVIII, combinándolo con una perspectiva neoinstitucional. Kalmanovitz pone
en primer plano el legado institucional español en comparación con el
anglosajón, analiza las políticas borbónicas y la revolución comunera, y
presenta evidencia de un auge sostenido para la segunda mitad de ese siglo,
que va contra la creencia convencional que considera este período como de
estancamiento.

En Las cuentas nacionales en el siglo XIX (2009), Kalmanovitz, en coautoría
con Edwin López, presenta una estimación del valor de la producción
agregada con base en series estadísticas del siglo XIX. Se trata del primer
cálculo del PIB para este período, con el cual los autores interpretan el
desarrollo general y los ciclos económicos, realizan comparaciones entre
países y determinan el grado de apertura de la economía, así como la
ponderación del gasto público y los impuestos. Se concluye que el país perdió
el siglo XIX en términos de crecimiento económico debido a las guerras civiles
y las políticas liberales de apertura, entre otros factores.

La obra Nueva historia económica de Colombia (2010), editado por
Kalmanovitz, busca ofrecer el estado actual de la investigación con énfasis en
características de largo plazo de la economía, la política económica y los
cambios institucionales más profundos; esta cuenta con una intención
divulgativa de la investigación producida en la historia económica de
Colombia durante las últimas dos décadas, especialmente aquella realizada
por economistas e historiadores vinculados al proyecto de investigación del
Banco de la República ya mencionado. En consecuencia, los contenidos
reflejan una combinación de los métodos propios de la nueva historia
económica y la economía neoinstitucional y reflejan la nueva economía
política y la historia comparada.

La motivación original del libro estuvo en conformar un equipo para
“escribir una historia periodística en 20 fascículos” (Kalmanovitz et al., 2010,
p. 22) que luego fue unificada y ampliada para convertirse en libro.
Precisamente, estos veinte fascículos serán publicados conjuntamente como
ebook bajo el título Breve historia económica de Colombia en el 2015. Con
ambos esfuerzos, Kalmanovitz reafirma la necesidad de comunicarse con un
público amplio y, al mismo tiempo, difundir una visión política liberal.

A pesar de que Kalmanovitz y colaboradores (2010) se proponen ser
divulgativos, apelan al uso de términos técnicos y propios del marco teórico



que pueden limitar la comprensión del público general y ser más accesibles a
un público universitario; por esta razón fue clasificado como dirigido al
público académico. Desarrollado en diecisiete capítulos en orden
cronológico, desde la economía precolombina y la colonia hasta la crisis del
2008, con algunos capítulos finales transversales al siglo XX, combina
constantemente la narrativa con información cuantitativa en forma de cuadros
y gráficos. Es usado en varios de los planes de curso de historia de la
economía en Colombia ya que es el libro más actualizado y mejor
documentado disponible en la actualidad. Uno de sus inconvenientes para la
enseñanza está en su carácter de síntesis rápida: al resumir otras
investigaciones y contar con un espacio limitado para ello, algunos temas o
afirmaciones pueden parecer encriptados para el lector novato.

Finalmente, incluimos unos breves comentarios sobre un tercer grupo de
obras, compuesto por tres libros de autor: Historia económica de Colombia
en el siglo XX (2005), de Gabriel Poveda Ramos; La economía del siglo XX

(2016), de Carlos Caballero Argáez, e Historia económica de Colombia en el
siglo XX (2016), de Roberto Junguito Bonnet.

Estas obras tienen varias características comunes: se trata de autores con
una larga trayectoria de cargos directivos en el sector público y privado del
país, con vínculos académicos en universidades y con cierta producción en
historia económica sectorial. Fueron desarrolladas cronológicamente y
reflejan, en diversos grados, los temas más cercanos a las carreras de los
autores y su propia producción académica, ampliamente citada en las
referencias bibliográficas. Por ejemplo, Poveda Ramos tendrá más énfasis en
los temas de transporte e industria, Caballero Argáez en el sector cafetero, y
Junguito en finanzas públicas y macroeconomía, lo cual añade un
componente testimonial a sus obras.

Poveda Ramos adopta un enfoque estructuralista cepalino con el cual
destaca los aciertos de la intervención estatal, mientras que Caballero Argáez
y Junguito se apoyan en un enfoque de economía política (neoinstitucional)
para subrayar cómo las instituciones, el entorno político y los grupos de
interés influyeron sobre las decisiones de política económica. Los dos últimos
autores se apoyan intensivamente en las obras en historia económica de
Colombia editadas por el Banco de la República en las últimas dos décadas;
Junguito, además, acude a documentos oficiales del Ministerio de Hacienda,
el Departamento Nacional de Planeación y el Fondo Monetario Internacional,



entre otros entes. La obra de Caballero Argáez se destaca por ser la de menor
extensión, estar dirigida a un amplio público y contar con una escritura clara
y amena.

El aporte de los historiadores que logramos identificar durante la década
del 2010 estará representado por Colmenares (2011) y Mejía Pavony y
LaRosa (2014). Estos últimos elaboran un capítulo en su libro Historia
concisa de Colombia titulado “Unidad económica”, con enfoque general y
divulgativo.

Tendencias editoriales y fase divulgativa

En los años noventa editoriales comerciales como Tercer Mundo, Círculo de
Lectores y Planeta se encargan de publicar el 80 % de las obras,
principalmente los libros de autor y las enciclopedias. El Banco de la
República, en asocio con Áncora Editores, logra la publicación del libro de
McFarlane (1997). Las editoriales universitarias están ausentes en esta
producción, y en cuanto a los centros de investigación, solamente se
encuentra la obra de Miguel Urrutia 40 años de desarrollo (1990) editada por
el Banco Popular en asocio con Fedesarrollo.

En 1990 circula la obra Ensayos de historia económica de Colombia
publicada por editorial Legis en asocio con la Academia Colombiana de
Ciencias Económicas. Infortunadamente, la obra es demasiado heterogénea y
carece de rigor al presentar ensayos más que artículos de investigación, lo
que explica su escaso uso en la enseñanza universitaria.

Los autores de estas obras publicadas durante los años noventa son 53 %
economistas y 13 % historiadores. Entre el total de autores, un 13 % tenía
menos de cinco publicaciones en historia económica de Colombia, mientras
que el 60 % ya contaba con más de diez publicaciones en el área, lo que
indica una mayoría de autores con trayectoria en dicho campo.

Del año 2000 al 2016, entre el 53 % y el 65 % de las obras han sido
coeditadas por el Banco de la República y el Fondo de Cultura Económica.
Les siguen en importancia las editoriales universitarias, con una participación
del 24 %, entre las que se destacan las de la Universidad Pontificia
Bolivariana, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Pontificia Universidad
Javeriana y la Universidad Sergio Arboleda. Finalmente, editoriales
comerciales como Planeta y Penguin Random House contribuyeron con un



24 % de las ediciones en la década del 2000, y un 12 % de las ediciones en la
década del 2010. Es notable la ausencia de ediciones a cargo de centros de
investigación no universitarios y entidades oficiales diferentes al Banco de la
República.

Para terminar, anotamos que el 2010 será de conmemoración histórica con
el Bicentenario de la Independencia, el cual recibirá la atención de los
historiadores más que de los economistas.11

Características generales del segundo ciclo

El segundo ciclo se construye a partir de una base amplia y diversa de
estudios en historia económica de Colombia, consolidada a partir del primer
ciclo de producción, difusión y divulgación; se caracteriza por una
producción más especializada y cuantitativa, pero menos diversa en términos
de autores, enfoques y divulgación editorial en contraste con el primer ciclo.
Su contexto está enmarcado por la intensa globalización capitalista y la
apertura económica que orientará a los Estados hacia los mercados externos y
el logro de la estabilidad macroeconómica como vía esencial hacia el
crecimiento económico. De igual forma, el sistema universitario y las
disciplinas se estructuran en un ambiente mucho más globalizado y de
contacto con la academia internacional.

En las obras generales de historia económica de Colombia, la influencia
teórica predominante proviene de la cliometría y el neoinstitucionalismo
(teoría neoclásica), con una participación minoritaria del neoestructuralismo.
Notablemente, las obras sin enfoque teórico definido se reducen (17,6 %).
Esta influencia teórica se relaciona estrechamente con el proyecto gestado y
publicado desde el Banco de la República, el cual contribuye de manera
decisiva a la producción académica de este ciclo, en la que se privilegia la
construcción de series estadísticas y el análisis de información cuantitativa.
Lo anterior explica por qué este ciclo muestra una menor comunicación con
el público general desde sus inicios. No obstante, la fase divulgativa aún se
encuentra en curso.

Durante la década del 2000, temas como el desempeño macroeconómico y
el crecimiento económico ocupan un lugar destacado, junto con estudios
sectoriales (agrario, industria, transporte) sobre el siglo XX. Esto último
refuerza el sesgo temporal del ciclo anterior, que se modera ligeramente con



la aparición de algunas obras acerca de la colonia en el año 2010. Los
economistas dominarán en la escena, aunque los historiadores y otros
científicos sociales aportarán algunas obras generales. La mayoría de estos
autores, hasta la década del 2000, se caracterizan por tener una larga
trayectoria en historia económica de Colombia y, también, por tener un
número importante de publicaciones en otras áreas diferentes a la historia
económica.

11 Véanse algunas de las actividades y producciones realizadas por los historiadores en
http://www.banrepcultural.org/bicentenariodeunanación/. En economía la excepción
estará en el libro editado por el Ministerio de Educación Nacional en el 2009 titulado
Economía en la independencia, en el que se recopilan 59 textos cortos, cada uno
proveniente de documentos académicos o fuentes primarias; se trata de resúmenes y
extractos que exponen algún aspecto central asociado a la independencia. Los textos
fueron recopilados por Amado A. Guerrero, economista e historiador de la Universidad
Industrial de Santander. No fue incluido en el balance porque el texto está dirigido a
educación secundaria.



Conclusiones

En la identificación de las tendencias en las obras generales en historia
económica de Colombia encontramos dos ciclos de producción y divulgación
con características bastante diferenciadas. Mientras el primer ciclo es
fundacional y se nutre de una importante diversidad de temas, autores,
enfoques y editoriales, el segundo ciclo se establece sobre una base más
especializada y concentrada en menos autores, enfoques y editoriales.
Encontramos que las obras generales más difundidas y utilizadas hasta la
actualidad en la enseñanza universitaria, en formato de autor único o libro
compendio, son creadas en el primer ciclo e instituidas como clásicas en el
área: Colmenares (1975), McGreevey (1975), Palacios Rozo (1979), Ocampo
Gaviria (1984), Ocampo Gaviria et al. (1987) y Kalmanovitz (1984). A estos
libros les sucederán esfuerzos divulgativos en formato de enciclopedias como
la Nueva historia de Colombia, volúmenes 5 y 8, y la Gran enciclopedia de
Colombia, volumen 8, en circulación en la década de 1990.

Durante el segundo ciclo, la producción de obras estará a cargo
principalmente de los economistas, con una participación minoritaria de los
historiadores, en parte como resultado del giro neoclásico de los primeros y el
culturalista de los segundos. Destacamos, entre otros, los libros de autor
aportados por los historiadores Tovar Pinzón (1995) y McFarlane (1997), y,
dentro de los libros compendio elaborados por los economistas, a Greco
(2004), Robinson y Urrutia Montoya (2007), Meisel Roca y Ramírez (2010),
Meisel Roca y Ramírez (2015) y Kalmanovitz et al. (2010). El Banco de la
República ha desempeñado un rol fundamental en la producción de estos
libros compendio, vinculando a autores que elaboran historia económica y
son, al mismo tiempo, policymakers o hacedores de política económica. De
aquí que esta producción tenga mayor énfasis en el siglo XX y en temas
macroeconómicos. Si bien consideramos que este segundo ciclo aún no ha



terminado, su fase divulgativa se manifiesta relativamente tímida. En este
sentido destacamos la obra en formato electrónico de Kalmanovitz (2015).

Otro de los propósitos de este balance crítico está en valorar los logros y
futuros retos que afronta la producción y divulgación en historia económica
de Colombia. Como hemos destacado, el avance registrado en el segundo
ciclo es innegable; sin embargo, el hecho de que esta producción tenga menor
divulgación en comparación con el primer ciclo, significa un riesgo para el
quehacer de los historiadores económicos. Tal como lo expresa Robert
Margo:

A medida que la historia económica se integra [a la economía], los historiadores
económicos cavan más profundo en otros campos de la economía en los cuales encajan
sus tópicos. En cierto punto, la identidad académica puede cambiar al otro campo –de
manera definitiva. Estas tendencias están acentuadas en tanto la economía se vuelve cada
vez más técnica. El “gran panorama” desaparece de vista o es retomado en algún otro
lado, y no siempre de la mejor manera. Los individuos se benefician de la integración,
pero los historiadores económicos con doctorados en economía pierden influencia en la
conversación más amplia (2017, p. 37, traducción nuestra).

Margo subraya que en economía no solo existe una demanda por
conocimiento sobre historia económica, sino que también existen demandas
provenientes de la misma historia, de otras ciencias sociales y del público
general. Si los economistas no son capaces de satisfacer estas demandas,
otros asumirán la tarea. En esta línea, por ejemplo, Kalmanovitz (2004) anota
que un libro como el de Safford y Palacios (2002), de historia total, lograría
más contundencia en sus temas económicos si se hubiera trabajado
conjuntamente con economistas en el área. Otro tanto pueden anotar los
historiadores sobre ciertas obras neoinstitucionales (Deas, 2010).

La necesidad de un arbitraje intelectual entre economistas e historiadores
sigue estando presente para cualificar la producción en historia económica de
Colombia, máxime si se trata de obras divulgativas. La divulgación de temas
claves en los que sigue existiendo déficit, como economía colonial,
economías regionales, geografía económica, conflicto y violencia y su
incidencia en el desarrollo socioeconómico, o equidad y bienestar, por
ejemplo, requieren esfuerzos conjuntos. Reconocemos que los
distanciamientos entre unos y otros son amplios debido a inercias en las
barreras disciplinarias y organizacionales que persisten. A pesar de esto, es
preciso escapar a la visión dual que coloca en un extremo a los cliometristas



y en otro a los posmodernistas, que concede rigurosidad a unos y la niega a
otros, de acuerdo con su definición de la misma. Sencillamente, la
participación de los historiadores es fundamental para retomar el estudio de
las bases materiales de los procesos históricos.

También resulta fundamental superar el debate ideológico de trasfondo que
alimenta antagonismos del tipo estado interventor vs. economía de mercado,
o estado de bienestar vs. neoliberalismo. La experiencia que han tenido el
país y la región latinoamericana en general, de oscilar entre uno y otro
extremo, genera aprendizajes que deben conducir a visiones sofisticadas, más
moderadas, y a consensos fruto de síntesis maduras. Una vez alejados de los
afanes por justificar uno u otro bando, el trabajo de los historiadores
económicos está llamado a poner de relieve las lecciones importantes sobre el
papel del Estado. Así, Rosemary Thorp afirma: “Las tendencias extremas
hacia el libre mercado, habituales a principios de los ochenta, se han
moderado y han dado lugar a un enfoque más refinado sobre el papel del
Estado y el potencial que reside en la interacción de la sociedad civil y el
gobierno” (2001, p. 20).

La expansión académica iniciada desde la década de los noventa en el país
ha elevado el nivel general de la producción en ciencias sociales, además de
internacionalizarla. El capital humano construido desde entonces, y
localizado en varias regiones y organizaciones, constituye una buena base
para nutrir los estudios en historia económica de Colombia y áreas afines. Es
posible que exista una importante producción especializada de economistas e
historiadores, entre otros profesionales, que trascienda acertadamente el
antagonismo entre cliometría y posmodernismo, y que todavía no haya sido
lo suficientemente difundida y, mucho menos, divulgada. Por lo tanto, la
construcción de balances historiográficos recientes que identifiquen estas
obras, incluidos trabajos de pregrado y posgrado y artículos académicos
nacionales e internacionales, resulta imperioso.

Otro llamado consiste en valorar y estimular la diversidad de enfoques en
los estudios en historia económica de Colombia, no desde posiciones
dogmáticas, sino desde el valor científico que debe respaldar una obra. Existe
una diversidad de miradas teóricas en economía que aún no han sido
suficientemente exploradas en el área, como el neoestructuralismo
(Coatsworth, 2016) o la nueva geografía económica. En historia, las
posibilidades temáticas y metodológicas desarrolladas en las comunidades de



historiadores económicos de España, México o Brasil apenas se conocen en
nuestro ámbito.

Para hacer realidad estos llamados resulta esencial la existencia de una
comunidad científica en el área. Debido a que la formación y consolidación
de tal comunidad, en la era actual del conocimiento, está lejos de suceder por
generación espontánea, destacamos tres elementos que apuntan a brindar el
apoyo científico y material para estimular sus contribuciones: 1) agendas de
investigación integradoras con asesoría científica adecuada, 2) apoyo
financiero y continuidad institucional para desarrollar tales agendas, y 3)
estrategias editoriales y mediáticas de difusión y divulgación. Tal trípode
sostiene los incentivos (esquemas de apoyo financiero y de reconocimiento
académico) que desde el Estado (por ejemplo Colciencias y sistemas de
investigación de las universidades públicas) y las organizaciones privadas
(universitarias o no) requieren investigadores y divulgadores.
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Anexos



Soportes del marco conceptual metodológico y estadísticas: tablas A1 a
A13

Tabla A1 Lista de temas en obras generales en historia económica de Colombia

Gran tema Tema (sectores) Subtema

Economías precolombinas Ocupación del territorio
Economía indígena

Sociedades indígenas precolombinas

Conquista española Ocupación del territorio
Sociedad indígena

Expediciones
Estrategias e instituciones de la conquista
Explotación del oro

Colonia española Economía colonial
Reformas borbónicas

Instituciones económicas coloniales
Proceso de independencia

Desarrollo capitalista Transición al capitalismo Expropiación de la iglesia (desamortización)
Abolición de la esclavitud
Reformas fiscales, monetarias del siglo XIX
Guerras civiles

Agrario Colonización y expansión de la frontera agrícola interna
Exportaciones agrícolas
Producción agrícola y pecuaria
Café
Tenencia de la tierra
Derechos de propiedad
Conflicto agrario*
Guerrillas

Industria Industrialización
Política industrial
Estructura industrial (concentración)
Inversión extranjera en industria

Transporte Navegación
Ferrocarriles
Carreteras
Aviación
Infraestructura vial y portuaria

Hidrocarburos y energético Petróleo
Carbón
Energía eléctrica
Inversión extranjera en energéticos

Otros sectores Comercio
Telecomunicaciones
Finanzas
Educación
Salud

Narcotráfico Producción, exportación
Ingreso de capitales
Magnitud en el producto interno bruto (PIB)
Causas y consecuencias socioeconómicas



Vinculación al orden
internacional

Inserción a la economía mundial
Relaciones internacionales (diplomacia y tratados
importantes)
Cooperación internacional

Desempeño
macroeconómico

Crecimiento económico Estabilidad y volatilidad macroeconómica

Sector externo Comercio exterior
Política comercial y cambiaria
Exportaciones-importaciones
Balanza de pagos
Tratados de comercio
Régimen de comercio internacional

Política económica Fiscal (tributario, gastos, inversión pública, deuda
pública)
Monetaria (inflación, oferta monetaria)
Social (redistributiva: subsidios y transferencias)

Desarrollo
socioeconómico

Demografía Población
Indicadores demográficos
Migración campo-ciudad y urbanización

Condiciones de vida Pobreza
Distribución del ingreso
Calidad de vida
Condiciones de vida del campesinado
Capital social
Crimen e inseguridad

Geografía económica Ciudades (características)
Geografía económica de las regiones
Recursos naturales y biodiversidad

Mercado laboral Formación de la clase obrera
Trabajo rural
Movimientos laborales
Legislación laboral
Empleo-desempleo-subempleo
Informalidad económica

Minorías étnicas Afrodescendientes
Indígenas, resguardos

Relación Estado-
economía

Organización del Estado
Fronteras y división territorial
Reformas económicas
Regulación económica
Economía política
Violencia y conflicto armado*

Instituciones y organizaciones del Estado
Constituciones y reformas
Configuración territorial
Modelo de desarrollo económico
Grupos de interés
Descentralización
Gobierno regional y local
Fallos del Estado (corrupción, injusticia)

* El conflicto agrario y el conflicto armado son términos cercanos pero diferentes. El primero se refiere al conflicto
por el acceso a la tierra y el segundo al conflicto alimentado por el narcotráfico a partir de la década de 1980.

Tabla A2 Planes de cursos en historia económica o historia de Colombia consultados en línea en el ámbito universitario



Número Universidad Curso Año

1 Universidad de
los Andes

Historia
económica de
Colombia

2010-
I

https://economia.uniandes.edu.co/assets/archivos/Programas_Academicos/Pregrado/HistoriaEconomicadeColombiaP1_Seccion1_MiguelUrrutia_201010.pdf

2 Universidad del
Rosario

Historia
económica de
Colombia

2012-
I

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/72/7245f69c-2706-4328-bc65-994127a2d0af.pdf

3 Universidad del
Norte

Historia
económica de
Colombia

2013-
II

https://pomelo.uninorte.edu.co/pls/prod/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201330&subj_code_in=ECO&crse_numb_in=4020

4 Universidad del
Norte

Historia
económica de
Colombia

2016-
I

https://pomelo.uninorte.edu.co/pls/prod/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201610&subj_code_in=ECO&crse_numb_in=4020

5 Pontificia
Universidad
Javeriana, sede
Cali

Historia
económica de
Colombia

2010-
II

http://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/historia_economica_de_colombia.pdf

 Pontificia
Universidad
Javeriana, sede
Bogotá

Historia
económica de
Colombia

2013-
II

https://portal2.javeriana.edu.co/psp/eppro/EMPLOYEE/HR9GUEST/c/ESTABLISH_COURSES.UJ_CATALOGO_CONSUL.GBL?
FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.CSUJ_CATALOGO_CONSULTAS_PUBLIC&IsFolder=false&IgnoreParamTempl=FolderPath%2cIsFolder

6 Universidad
Eafit

Historia
económica de
Colombia

2016-
II

http://webapps.eafit.edu.co/admisiones/contenidos/verDocumentoContenidoPublico.do?matCodigo=EC0262&tipoDocumento=1

7 Universidad
Nacional de
Colombia, sede
Bogotá

Historia
económica de
Colombia

2016-
I

http://sia.bogota.unal.edu.co/academia/catalogo-programas/info-asignatura.sdo?plan=2522&asignatura=2016010

8 Universidad
Icesi

Historia
económica de
Colombia

2016-
I

https://www.icesi.edu.co/portal/pls/portal/psiaepre.pprecon_contactual?pdescripmat_codigo=06199

9 Universidad de
Antioquia

Historia
económica de
Colombia

2016-
II

Correo electrónico: tatigonza@gmail.com

10 Universidad del
Valle

Historia
económica de
Colombia

2016-
I

Correo electrónico: luis.ordonez@correounivalle.edu.co

1 Universidad del
Norte

Historia de
Colombia del
siglo XX

2016-
I

https://pomelo.uninorte.edu.co/pls/prod/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201610&subj_code_in=HIS&crse_numb_in=7190

2 Universidad del
Norte

Historia del
desarrollo
empresarial

2016-
I

https://pomelo.uninorte.edu.co/pls/prod/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201610&subj_code_in=HIS&crse_numb_in=0040

3 Universidad del
Valle (Maestría
en
Administración)

Historia
empresarial
colombiana

http://fayol.univalle.edu.co/Programas/Maestrias/magisadm/historia-empresarial.pdf



4 Universidad
Eafit

Estudios
empresariales
colombianos

2016-
II

https://app.eafit.edu.co/admisiones/contenidos/verDocumentoContenidoPublico.do?matCodigo=OG0123&matSemestre=20162&tipoDocumento=1&nf

5 Universidad de
Pamplona
(programa de
educación a
distancia)

Historia
empresarial
colombiana

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_109/recursos/octubre2014/administraciondeempresas/semestre4/11092015/historiaempcolombiana.pdf

6 Universidad de
la Amazonía

Historia
empresarial

2010-
I

http://www.udla.edu.co/documentos/docs/Programas%20Academicos/Administracion%20de%20Empresas/Contenidos%20curriculares%20de%20cursos%20academicos/Semestre%20VI/HISTORIA%20EMPRESARIAL.pdf

1 Universidad del
Rosario

Historia de
Colombia del
siglo XX

http://www.urosario.edu.co/cienciashumanas/humanidades/HistoriadeColombiaenelSigloXX/.

2 Universidad del
Atlántico

Historia de
Colombia II

2015 http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/sites/default/files/admin/pdf/Colombia%20Inst%20coloniales%20y%20procesos%20socioeconomicos.pdf

3 Universidad del
Atlántico

Historia de
Colombia III

2015 http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/sites/default/files/admin/pdf/Colombia%20decimon%C3%B3nica.pdf

4 Universidad del
Atlántico

Colombia
contemporánea

2015 http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/sites/default/files/admin/pdf/Colombia%20contempor%C3%A1nea_new.pdf

1 Universidad del
Norte

Historia
económica de
Colombia
(electiva)

2016-
II

https://pomelo.uninorte.edu.co/pls/prod/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201630&subj_code_in=ECO&crse_numb_in=4020

2 Universidad del
Norte

Política
colombiana

2016-
II

https://pomelo.uninorte.edu.co/pls/prod/bwckctlg.p_disp_course_detail?cat_term_in=201630&subj_code_in=POL&crse_numb_in=0030

3 Universidad
Eafit

Problemas
latinoamericanos
y colombianos 1

2016-
II

https://app.eafit.edu.co/admisiones/contenidos/verDocumentoContenidoPublico.do?matCodigo=GP0034&matSemestre=20162&tipoDocumento=1&nf

4 Universidad
Eafit

Problemas
latinoamericanos
y colombianos 2

2016-
II

https://app.eafit.edu.co/admisiones/contenidos/verDocumentoContenidoPublico.do?matCodigo=GP0003&matSemestre=20162&tipoDocumento=1&nf

1 Universidad
Eafit

Problemas
latinoamericanos
y colombianos 1

2016-
II

https://app.eafit.edu.co/admisiones/contenidos/verDocumentoContenidoPublico.do?matCodigo=GP0034&matSemestre=20162&tipoDocumento=1&nf

2 Universidad
Eafit

Problemas
latinoamericanos
y colombianos 2

2016-
II

https://app.eafit.edu.co/admisiones/contenidos/verDocumentoContenidoPublico.do?matCodigo=GP0003&matSemestre=20162&tipoDocumento=1&nf

Tabla A3 Categorías principales dentro de los enfoques teóricos en historia económica

Enfoque Categorías

Marxismo-neomarxismo Materialismo histórico, estructura y superestructura
Clases sociales y lucha de clases



Acumulación de capital y ciclos de acumulación
Medios y relaciones de producción e imperialismo
Crítica culturalista

Escuela de los Annales,
escuela de la regulación

Sistema social como un todo, historia total y sistemas-mundo
Larga duración (tiempos largos), coyunturas y sucesos (tiempos cortos) y sistemas de
regulación social

Cliometría o neoclásico
(nueva historia
económica)

Individualismo metodológico, racionalidad maximizadora, escasez de recursos,
asignación de recursos según precios relativos, equilibrio de mercado, autorregulación del
mercado, modelo de crecimiento de Solow y monetarismo

Neoinstitucional Instituciones como reglas de juego, organizaciones, matriz institucional, derechos de
propiedad, costos de transacción, dependencia de la trayectoria, racionalidad limitada,
nueva economía política, cambio institucional e instituciones extractivas e inclusivas.

Estructuralismo,
neoestructuralismo
(dependentismo cepalino,
desarrollismo)

Desarrollo económico como cambio estructural
Relaciones de poder y dependencia (centro-periferia)
Restricciones del mercado mundial (estrangulamiento externo), división internacional del
trabajo y términos de intercambio desfavorables, centralidad del mercado interno,
principio de la demanda efectiva e intervención del Estado para el desarrollo

Otros: teoría clásica del
desarrollo, keynesianismo

Desarrollo económico desigual y economías duales
Existencia de una oferta ilimitada de trabajo
Distribución del ingreso y trampas de desigualdad
Intervención anticíclica del Estado a través de la política fiscal
Desempleo involuntario
Neutralidad del dinero
Política monetaria y fiscal expansiva
Insuficiencia de la demanda agregada
Inestabilidad del capitalismo
Endogeneidad del dinero

Tabla A4 Cantidad de obras generales en historia económica de Colombia según público y método

Décadas 1970 1980 1990 2000 2010 Total

Público

Académico 19 24 7 16 13 79

General 16 7 8 1 4 36

Total 35 31 15 17 17 115

Porcentaje

Académico 54,3 77,4 46,7 94,1 76,5 68,7

General 45,7 22,6 53,3 5,9 23,5 31,3

Método

Cuantitativo 2 0 0 2 1 5

Cualitativo 19 8 3 1 5 36

Ambos 14 23 12 14 11 74

Total 35 31 15 17 17 115

Porcentaje

Cuantitativo 5,7 0,0 0,0 11,8 5,9 4,3



Cualitativo 54,3 25,8 20,0 5,9 29,4 31,3

Ambos 40,0 74,2 80,0 82,4 64,7 64,3

Tabla A5 Pregrado de los autores de obras generales en historia económica de Colombia

Pregrado 1970 1980 1990 2000 2010 Total

Economista 14 15 8 14 12 63

Historiador 8 3 2 0 2 15

Abogado 2 3 3 0 0 8

Politólogo 0 1 0 0 0 1

Otros 8 8 2 1 3 22

Total 32 30 15 15 17 109

Porcentaje

Economista 43,8 50,0 53,3 93,3 70,6 57,8

Historiador 25,0 10,0 13,3 0,0 11,8 13,8

Abogado 6,3 10,0 20,0 0,0 0,0 7,3

Politólogo 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,9

Otros 25,0 26,7 13,3 6,7 17,6 20,2

Tabla A6 Uso de fuentes primarias en obras generales en historia económica de Colombia

 1970 % 1980 % 1990 % 2000 % 2010 % Total %

No 12 34,3 12 38,7 4 26,7 6 35,3 4 23,5 38 33,0

Sí 23 65,7 19 61,3 11 73,3 11 64,7 13 76,5 77 67,0

Total 35  31  15  17  17  115  

Tabla A7 Cantidad de autores de obras generales en historia económica de Colombia y en otras áreas
según rango de publicaciones

Décadas Décadas

1970 1980 1990 2000 2010 Total 1970 1980 1990 2000 2010 Total

Historia económica de Colombia Porcentaje

5 o menos publicaciones 15 10 2 2 5 34 45,5 33,3 13,3 13,3 29,4 30,9

Entre 6 y 10 publicaciones 7 7 5 1 1 21 21,2 23,3 33,3 6,7 5,9 19,1

Más de 10 publicaciones 11 13 8 12 11 55 33,3 43,3 53,3 80,0 64,7 50,0

Total 33 30 15 15 17 110 100 100 100 100 100 100

Otras áreas Porcentaje

10 o menos publicaciones 8 5 0 0 2 15 24,2 16,7 0,0 0,0 11,8 13,6



Entre 11 y 20 publicaciones 7 5 2 1 0 15 21,2 16,7 13,3 6,7 0,0 13,6

Más de 20 publicaciones 18 20 13 14 15 80 54,5 66,7 86,7 93,3 88,2 72,7

Total 33 30 15 15 17 110 100 100 100 100 100 100

Tabla A8 Períodos de estudio de las obras generales en historia económica de Colombia

Período 1970 1980 1990 2000 2010 Total

Colonia alta y baja 6 4 2 1 3 16

Siglo XIX 6 5 2 1 6 20

Siglo XX 7 13 9 14 3 46

Colonia y siglo XIX 3 0 0 0 2 5

Colonia, siglos XIX y XX 5 4 1 0 2 12

Siglos XIX y XX 8 5 1 1 1 16

Total 35 31 15 17 17 115

Porcentaje

Colonia alta y baja 17,1 12,9 13,3 5,9 17,6 13,9

Siglo XIX 17,1 16,1 13,3 5,9 35,3 17,4

Siglo XX 20,0 41,9 60,0 82,4 17,6 40,0

Colonia y siglo XIX 8,6 0,0 0,0 0,0 11,8 4,3

Colonia, siglos XIX y XX 14,3 12,9 6,7 0,0 11,8 10,4

Siglos XIX y XX 22,9 16,1 6,7 5,9 5,9 13,9

Tabla A9 Temas principales en las obras generales de historia económica de Colombia

Tema principal 1970 1980 1990 2000 2010 Total

Conquista española: ocupación del territorio 2 0 0 0 1 3

Conquista española: sociedad indígena 2 0 0 0 0 2

Colonia española: economía colonial 4 3 0 1 2 10

Colonia española: reformas borbónicas 0 0 1 0 0 1

Desarrollo capitalista: transición al capitalismo 3 3 3 0 0 9

Desarrollo capitalista: agrario 12 2 1 1 1 17

Desarrollo capitalista: industria 1 5 2 1 0 9

Desarrollo capitalista: transporte 0 0 0 1 0 1

Desarrollo capitalista: otros sectores 0 0 0 0 1 1

Desarrollo capitalista: narcotráfico 0 0 1 1 0 2

Desarrollo capitalista: vinculación al orden internacional 0 0 1 0 0 1

Desempeño macroeconómico: crecimiento económico 1 3 0 6 2 12



Desempeño macroeconómico: sector externo 3 3 1 0 1 8

Desempeño macroeconómico: política económica 0 4 0 1 1 6

Desarrollo socioeconómico: demografía 1 0 0 1 1 3

Desarrollo socioeconómico: condiciones de vida 1 1 2 0 0 4

Estado: organización del Estado 0 1 0 0 1 2

Estado: regulación económica 0 1 0 0 0 1

Estado: economía política 0 0 0 1 0 1

Estado: violencia y conflicto armado 0 1 0 0 0 1

Total 30 27 12 14 11 94

Porcentaje

Tema principal 1970 1980 1990 2000 2010 Total

Conquista española: ocupación del territorio 6,7 0,0 0,0 0,0 9,1 3,2

Conquista española: sociedad indígena 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1

Colonia española: economía colonial 13,3 11,1 0,0 7,1 18,2 10,6

Colonia española: reformas borbónicas 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 1,1

Desarrollo capitalista: transición al capitalismo 10,0 11,1 25,0 0,0 0,0 9,6

Desarrollo capitalista: agrario 40,0 7,4 8,3 7,1 9,1 18,1

Desarrollo capitalista: industria 3,3 18,5 16,7 7,1 0,0 9,6

Desarrollo capitalista: transporte 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 1,1

Desarrollo capitalista: otros sectores 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 1,1

Desarrollo capitalista: narcotráfico 0,0 0,0 8,3 7,1 0,0 2,1

Desarrollo capitalista: vinculación al orden internacional 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 1,1

Desempeño macroeconómico: crecimiento económico 3,3 11,1 0,0 42,9 18,2 12,8

Desempeño macroeconómico: sector externo 10,0 11,1 8,3 0,0 9,1 8,5

Desempeño macroeconómico: política económica 0,0 14,8 0,0 7,1 9,1 6,4

Desarrollo socioeconómico: demografía 3,3 0,0 0,0 7,1 9,1 3,2

Desarrollo socioeconómico: condiciones de vida 3,3 3,7 16,7 0,0 0,0 4,3

Estado: organización del Estado 0,0 3,7 0,0 0,0 9,1 2,1

Estado: regulación económica 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 1,1

Estado: economía política 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 1,1

Estado: violencia y conflicto armado 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 1,1

Total 100 100 100 100 100 100

Tabla A10 Obras generales en historia económica de Colombia según tipo de editorial

Tipo de editorial 1970 1980 1990 2000 2010 Total

Editorial universitaria 3 1 1 4 4 13



Centros de investigación no universitarios* 0 2 0 0 0 2

Banco de la República 0 1 2 9 11 23

Editorial La Carreta 5 0 0 0 0 5

Editoriales comerciales** 15 26 12 4 2 59

Ediciones oficiales*** 11 1 0 0 0 12

Sin datos 1 0 0 0 0 1

Total 35 31 15 17 17 115

* Fedesarrollo, Faes, Academia Colombiana de historia, Cerec.
** Norma, Siglo XXI, FCE, Tercer Mundo, Círculo de Lectores.
*** Presidencia, Contraloría.

Tabla A11 Número de ediciones de libros generales en historia económica de Colombia

Ediciones
Libro autor Libro compendio

Total %
1970 1980 1990 1970 1980 1990

1 7 5 3 2 1 1 19 50,0

2 1 2 2 0 0 0 5 13,2

3 2 2 0 0 0 0 4 10,5

5 2 1 0 0 1 0 4 10,5

6 2 0 0 0 0 0 2 5,3

8 1 0 0 0 0 0 1 2,6

9 1 0 0 0 0 0 1 2,6

16 0 0 0 1 0 0 1 2,6

22 1 0 0 0 0 0 1 2,6

Total 16 9 5 3 2 1 38 100

Tabla A12 Libros generales en historia económica de Colombia con más de cinco ediciones

Tipo Título Año Autor Ediciones

Libro autor Historia económica de Colombia 1970 Caballero Escovar, E. 5

Libro autor Conferencias sobre historia económica de Colombia 1970 Zuleta, E. 9

Libro autor Introducción a la historia económica de Colombia 1971 Tirado Mejía, Á. 23

Libro autor Historia económica y social de Colombia I. 1537-
1719

1973 Colmenares, G. 5

Libro autor Historia económica de Colombia, 1845-1930 1975 McGreevey, W. P. 6

Libro autor El proceso del capitalismo en Colombia 1976 Arango Jaramillo, M. 6

Libro
compendio

Colombia hoy 1978 Arrubla, M. y Melo J.
O.

16

Libro autor El café en Colombia, 1850-1970 1979 Palacios, M. 8



Libro autor Economía y nación: una breve historia de Colombia 1984 Kalmanovitz, S. 5

Libro
compendio

Historia económica de Colombia 1987 Ocampo, J. A. 5

Tabla A13 Citaciones en Google académico de obras generales en historia económica de Colombia,
décadas del 2000 y 2010

Autor Obra Año de la
edición Editorial

Número de
citaciones Total

citas
Índice

de Platz
Citas

por año
2000 2010

Ocampo
Gaviria, J. A.

Colombia y la economía
mundial 1830-1910

1984 Siglo XXI 170 226 396 2,6 10,76

Kalmanovitz
Kauter, S.

Economía y nación: una breve
historia de Colombia

1985 Siglo XXI 2 6 8 0,9 0,31

1994 Siglo XXI 1 0 1 0 0,04

2003 Norma 132 238 370 2,57 31,86

Ocampo, J.
A., et al.

Historia económica de
Colombia

1987 Siglo XXI 119 205 324 2,51 13,21

Tirado Mejía,
A.

Introducción a la historia
económica de Colombia

1971 Editorial
UN

2 7 9 0,954 0,3

1974 La Carreta 36 34 70 1,845 2,72

1975 La Carreta 14 13 27 1,431 1,19

1976 La Carreta 15 59 74 1,869 5,32

1981 La Carreta 14 13 27 1,431 1,19

1983 El Áncora 1 1 2 0,301 N. A.

1998 El Áncora 15 59 74 1,869 5,32

Total 97 186 283   

Colmenares,
G.

Historia económica y social de
Colombia I. 1537-1719

1983 Tercer
Mundo

2 0 2 0,301 0,09

1997 Tercer
Mundo

94 102 196 2,292 14,15

Palacios, M. El café en Colombia, 1850-
1970

1979 Fedesarrollo 1 8 9 0,95 0,24

1983 El Colegio
de México 38 60 98 1,99 3,85

2009 El Colegio
de México 0 5 5 0,7 0,75

McGreevey,
W. P.

Historia económica de
Colombia, 1845-1930

1975 Tercer
Mundo 44 63 107 2,029 3,86

1982 Tercer
Mundo 1 2 3 0,477 0,11

Arrubla, M. y
J. O. Melo Colombia hoy 1978 Siglo XXI 14 14 28 1,45 1,46

Hombre



Arango
Jaramillo, M.

El proceso del capitalismo en
Colombia

1981 Nuevo 1 2 3 0,48 0,05

1985 JM Arango 1 0 1 0 0,09

Nota: las obras de Ocampo y Kalmanovitz fueron consultadas el 3 de febrero de 2017; las obras de Tirado,
Colmenares y McGreevey fueron consultadas el 28 de febrero de 2017; las obras de Arango, Arrubla y Palacios
fueron consultadas el 15 de agosto de 2017.



Codificación de la base de datos: tablas A14 a A20

Tabla A14 Codificación de variables para análisis de obras

Variable Categorías Código

Código de obra

Según década y listado por orden de aparición; se privilegia el año sobre el orden
alfabético.
El código se asignó así: década + número de dos dígitos. Estos dos dígitos corresponden a
la numeración asignada en los listados de obras según décadas en referencias
bibliográficas.

197001

Tipo de obra
(10)

Libro-único autor o autores 10

Libro compendio 11

Enciclopedia, manual (varios tomos) 12

Artículo de revista o capítulo de libro 13

Otro (documento de trabajo, folleto) 14

Editorial (20)

Editorial universitaria 20

Centros de investigación no universitarios (Fedesarrollo, Faes, Academia Colombiana de
historia, Cerec) 21

Banco de la República 22

La Carreta 23

Editoriales comerciales (Norma, Siglo XXI, FCE Fondo de Cultura Económica, Tercer
Mundo, Círculo de Lectores) 24

Ediciones oficiales (Presidencia, Contraloría, Colcultura) 25

Sin datos 26

Enfoques (30)

Marxismo o neomarxismo 30

Estructuralismo-neoestructuralismo (dependentismo cepalino) 31

Cliometría o neoclásico (nueva historia económica) 32

Escuela de los Annales y de la regulación francesa 33

Neoinstitucional 34

Otros (teoría clásica del desarrollo, keynesianismo y otros teóricos de las ciencias
sociales) 35

Sin enfoque 36

Público para
quien se escribe
(40)

Académico 40

General 41

Colonia alta (1500-1740) 500

Colonia baja (1740-1810) 501

Colonia alta y baja 502

Siglo XIX: antes de 1850 510



Período de
estudio (50)

Siglo XIX: después de 1850 511

Siglo XIX 512

Siglo XX: antes de 1950 520

Siglo XX: después de 1950 521

Siglo XX 522

Siglo XX: postapertura 1991 523

Colonia y siglo XIX 530

Colonia, siglos XIX y XX 540

Siglos XIX y XX 550

Subtemas (60)

Conquista española: ocupación del territorio 601

Conquista española: sociedad indígena 602

Colonia española: economía colonial 603

Colonia española: reformas borbónicas 604

Desarrollo capitalista: transición al capitalismo 605

Desarrollo capitalista: agrario 606

Desarrollo capitalista: industria 607

Desarrollo capitalista: transporte 608

Desarrollo capitalista: hidrocarburos y energético 609

Desarrollo capitalista: otros sectores 610

Desarrollo capitalista: narcotráfico 611

Desarrollo capitalista: vinculación al orden internacional 612

Desempeño macroeconómico: crecimiento económico 613

Desempeño macroeconómico: sector externo 614

Desempeño macroeconómico: política económica 615

Desarrollo socioeconómico: demografía 616

Desarrollo socioeconómico: condiciones de vida 617

Desarrollo socioeconómico: geografía económica 618

Desarrollo socioeconómico: mercado laboral 619

Desarrollo socioeconómico: minorías étnicas 620

Estado: organización del Estado 621

Estado: fronteras y división territorial 622

Estado: reformas económicas 623

Estado: regulación económica 624

Estado: economía política 625

Estado: violencia y conflicto armado 626

Cuantitativo 70



Método (70) Cualitativo 71

Ambas categorías 72

Variables
binarias

Uso de fuentes primarias Si= 1
No=0

Uso en enseñanza universitaria Si= 1
No=0

Tabla A15 Codificación de variables asociadas a los autores

Profesión (90)

Economista 90

Historiador 91

Abogado 92

Politólogo 93

Otros 94

Cargos desempeñados (91)

Funcionario público 910

Docente/investigador
universitario 911

Ambos 912

Otro 913

Rango de publicaciones en otras áreas (diferentes a historia económica de
Colombia) 

Entre 1 y 10 1

Entre 11 y 20 2

Más de 20  (x > 20) 3

Rango de publicaciones en historia económica de Colombia

Entre 1 y 5 1

Entre 6 y 10 2

Más de 10 (x > 11) 3

Tabla A16 Codificación de obras publicadas en la década de 1970

Código
de

obra

Tipo
de

obra
Editorial Enfoque Público Período Tema

1
Tema

2 Método Fuentes
primarias Ediciones Enseñanza

universitaria

%
obra

general

197001 10 26 36 40 550 617 614 70 1 1 0



197002 10 24 36 41 540 71 0 5 0

197003 10 24 31 41 530 601  71 1 9 0

197004 10 20 30 40 540   71 1 22 1

197005 10 24 36 40 540 616 607 72 1 2 1

197006 10 24 30 41 520 606 607 71 0 1 0

197007 10 20 33 40 500 603 602 72 1 5 1

197008 10 24 32 40 550 614  72 1 6 1

197009 10 24 30 41 540 606  71 1 6 1

197010 13 25 31 40 520 613 614 72 1 1 0

197011 10 24 30 41 520 606 614 71 1 1 0

197012 13 25 36 41 530 603 605 71 1 1 0

197013 11 25 36 40 510   72 1 1 0

197014 13 25 30 40 501 602  72 0 1 0

197015 13 25 30 40 501 602  71 0 1 0

197016 10 24 30 40 550 606  72 1 1 1

197017 11 23 36 40 512 605 612 72 1 1 0

197018 13 23 36 40 512 605 615 71 0 1 1

197019 13 23 36 40 512 605 608 71 0 1 1

197020 13 24 31 40 550 606 613 71 1 1 0

197021 10 24 30 41 550 606  72 1 3 1

197022 10 23 36 41 500 601 602 71 1 3 1

197023 10 20 36 40 530 606  72 1 1 0

197024 11 24 36 40 550   71 0 16 1

197025 13 24 31 40 521 607 615 71 0 16 0

197026 13 25 33 41 502 603  71 1 4 1

197027 10 24 36 41 550 606 607 72 1 1 1

197028 12 25 36 41 540   71 1 4 1

197029 13 24 30 40 522 606  71 0 16 0

197030 13 25 36 41 502 603 616 71 0 4 0

197031 13 25 36 41 522 614 615 70 0 4 1

197032 13 25 30 41 512 606  71 1 4 1

197033 13 25 36 41 512 614 606 72 1 4 1

197034 10 24 30 41 550 606  72 1 8 1

197035 10 23 35 40 522 606 607 72 0 1 0

Tabla A17 Codificación de obras publicadas en la década de 1980



Código
de

obra

Tipo
de

obra
Editorial Enfoque Público Período Tema

1
Tema

2 Método Fuentes
primarias Ediciones Enseñanza

universitaria

%
obra

general

198001 13 24 36 41 502 617  71 1 1 0

198002 11 24 36 40 540   72 1 1 0

198003 13 24 36 40 512 614  72 1 1 0

198004 10 21 35 41 550 626  72 1 2 1

198005 10 22 36 40 520 615  72 1 1 0

198006 10 24 36 40 522 606 614 72 1 1 1

198007 10 24 30 41 540   72 1 5 1

198008 10 24 31 40 512 614  72 1 3 1

198009 10 21 31 41 550 614 615 72 1 3 1

198010 10 24 35 40 520 621 624 72 1 1 0

198011 13 25 33 41 511 624 621 71 1 1 1

198012 13 24 36 40 520 606  72 0 5 1

198013 10 24 36 41 522 613 615 71 0 2 0

198014 13 24 33 40 500 603  71 0 5 1

198015 13 24 36 40 501 603 604 71 0 5 1

198016 10 20 31 40 540 607 616 72 1 1 0

198017 13 24 36 40 511 605  72 0 5 1

198018 13 24 36 40 520 615  72 0 5 1

198019 11 24 36 40 540   72 1 5 1 100

198020 13 24 36 40 521 607  72 1 5 1

198021 13 24 36 40 510 605  72 0 5 1

198022 10 24 36 41 501 603  71 1 1 0

198023 13 24 36 40 520 613 615 72 0 2 0

198024 13 24 36 40 520 607 615 72 1 2 0

198025 13 24 31 40 522 607 615 72 1 2 0

198026 13 24 36 40 550 613 615 71 0 2 1

198027 13 24 31 40 522 607 614 71 0 2 1

198028 13 24 36 40 522 615  72 0 2 1

198029 13 24 36 40 520 615 614 72 0 2 0

198030 12 24 36 40 550   72 1 2 1

198031 13 24 36 40 550 605 615 72 1 2 0

Tabla A18 Codificación de obras publicadas en la década de 1990



Código
de

obra

Tipo
de

obra
Editorial Enfoque Público Período Tema

1
Tema

2 Método Fuentes
primarias Ediciones Enseñanza

universitaria

%
obra

general

199001 11 24 36 40 540   71 0 1 0

199002 13 24 31 40 512 614 615 72 0 1 1

199003 10 24 35 41 521 617  72 1 1 0

199004 10 20 31 41 520 607  71 1 2 1

199005 12 24 36 40 522   72 1 1 0

199006 13 24 36 40 522 605  72 1 1 0

199007 13 24 36 41 550 605  72 1 1 0

199008 13 24 36 40 502 605 617 71 1 1 0

199009 10 24 35 40 522 617  72 1 1 0

199010 10 24 36 41 512 606  72 1 2 1

199011 10 22 36 41 502 604  72 1 1 1

199012 13 24 36 41 521 612  72 0 1 0

199013 13 24 36 41 521 611  72 0 1 0

199014 12 24 36 41 521   72 1 1 1

199015 10 22 31 40 520 607  72 1 1 1

Tabla A19 Codificación de obras publicadas en periodo 2000-2016

Código
de

obra

Tipo
de

obra
Editorial Enfoque Público Período Tema

1
Tema

2 Método Fuentes
primarias Ediciones Enseñanza

universitaria

%
obra

general

200001 10 24 36 40 521 611  70 1 1 0

200002 11 22 32 40 522 613  70 1 1 0

200003 13 24 31 41 522 613  72 1 1 1

200004 13 22 32 40 522 613  72 0 1 0

200005 10 20 31 40 522   72 1 1 1

200006 13 22 34 40 521 613 618 72 1 1 0

200007 13 22 34 40 522 606 615 72 1 1 1

200008 13 22 32 40 522 616 617 72 1 1 1

200009 13 24 36 40 521 607  72 0 2 1

200010 13 24 36 40 521   72 0 2 1

200011 13 22 32 40 520 608 613 72 1 1 1

200012 13 22 34 40 522 625  72 0 1 0

200013 11 22 32 40 522   72 1 1 1



200014 13 22 32 40 522 613 617 72 1 1 1

200015 10 20 34 40 502 603  72 0 1 1

200016 13 20 35 40 550 615 617 72 1 1 0

200017 10 20 32 40 512 613  71 0 1 0

201001 13 22 32 40 512 616  70 1 1 0

201002 13 22 34 40 512 621  71 1 1 0

201003 11 24 34 40 540   72 0 1 1

201004 13 22 32 40 512 613 616 71 1 1 0

201005 11 22 32 40 512 613  72 1 1 0

201006 13 22 31 40 512 614  71 1 1 0

201007 13 22 34 40 512 610 617 72 1 1 0

201008 13 22 34 40 530 606 622 72 1 1 0

201009 13 20 31 41 521 615  72 1 1 0

201010 13 20 36 41 550   71 0 1 0

201011 13 22 35 41 502 601  72 1 1 0

201012 13 22 34 40 501 603 604 72 0 1 0

201013 10 20 36 40 540   72 0 1 0

201014 11 22 36 40 530   72 1 1 0

201015 13 22 35 40 501 603 604 72 1 1 0

201016 10 24 34 41 522   71 1 1 0

201017 10 20 34 40 522   72 1 1 0

Tabla A20 Autores de las obras y su caracterización

Autor Obras Profesión Cargos

Rango de
publicaciones

en otras
áreas

Rango de
publicaciones

en historia
económica de

Colombia

Arango
Jaramillo, M. 197009 90 912 3 2

Arango, M. 197016 198006 90 911 1 1

Arrubla, M. 197001 197024 91 911 2 1

Bejarano
Ávila, J. A.

197010 197017 197025 197031 198012
198023 198024 198025 90 912 3 3

Bergquist, C. 197018 198004 91 911 2 2

Beyer, R. C. 197019   1 1

Bonet, J. 200006 90 910 3 1



Caballero
Argáez, C.

198013 201016 94 910 3 1

Caballero
Escovar, E. 197002 94 910 2 1

Colmenares,
G. 197007 197026 198014 199001 92 911 2 2

Colmenares,
S. 201009 91 911 1 1

De La Pedraja,
R. 198001 93 911 2 2

Echavarría
Soto, J. J. 198026 199015 94 912 3 1

Escorcia, J. 197027 91 911 1 1

Etter, A. 201011 94 911 3 1

Flórez, C. E. 201001 90 912 3 1

García Nossa,
A. 197020 90 911 2 1

Gaviria
Gutiérrez, J. F. 198027 94 912 1 1

González, M. 197012 91 911 1 2

Jaramillo
Agudelo, D. 197013 94 913 3 1

Jaramillo
Uribe, J. 197028 198015 94 912 3 1

Jaramillo,
Samuel 198016 90 912 2 1

Junguito
Bonnet, R. 201017 90 912 3 3

Kalmanovitz,
S.

198007 197014 197029 197032 200007
200015 200017 201002 201003 201004

201012 201013
90 912 3 3

Londoño
Botero, R. 197006 94 911 1 1

Londoño de la
Cuesta, J. L. 199009 90 910 2 2

Machado, A. 197021 90 912 3 3

McFarlane, A. 199011 90 911 3 2

McGreevey,
W. P. 197008 90 911 1 1

Meisel Roca,
A. 200008 201005 201014 90 912 3 3

Mejía Pavony,
G. 201010 91 911 1 1



Melo
González, J.
O.

197022 197033 198017 94 912 3 2

Ocampo
Gaviria, J. A.

198003 198008 198009 198018 198019
198020 199002 199005 199006 199012

200003 200009 200010 201006
90 910 3 3

Palacios
Preciado, J. 197030 94 912 1 1

Palacios Rozo,
M. 197034 91 912 3 3

Pardo Pardo,
A. 197005     

Patiño
Rosselli, A. 198005 92 910 1 1

Perry Rubio,
G. E. 198028 94 912 3 1

Posada, C. E. 198029 90 912 3 1

Posada, E. 199007 92 911 3 3

Poveda
Ramos, G. 200005 94 911 3 3

Ramírez, M.
T. 200011 201007 90 912 3 2

Robinson, J. 200012 200013 90 911 3 3

Rocha García,
R. 200001 90 912 2 1

Rodríguez
Salazar, Ó. 198011 90 911 2 2

Sáenz Rovner,
E. 199004 90 911 3 2

Sánchez
Torres, F. 201008 94 912 3 3

Thoumi, F. E. 199013 94 912 3 1

Tirado Mejía,
Á. 198030 199014 197004 92 912 3 1

Tovar Pinzón,
H. 197015 198021 198022 199008 199010 91 911 3 3

Tovar
Zambrano, B. 198010 198031 94 911 1 2

Urrutia
Montoya, M. 197035 199003 200014 200016 201015 90 912 3 3

Zambrano
Pantoja, F. R. 197023 90 911 1 1



Zuleta, E. 197003 94 911 3 1

Centro de
Estudios
Anteo
Quimbaya*

197011 N. A.
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