
FRANK SAFFORD

EMPRESARIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS
EN COLOMBIA DURANTE EL SIGLO XIX

La mayor parte de 10 que se ha escrito en idioma ingles sobre
la economia de la America Latina en el siglo XIX ha tendido a des-
tacar el papel representado por los innovadores extranjeros, espe-
cialmente los ingleses y los norteamericanos. Los banqueros y las
compafiias mineras inglesas y los empresarios e ingenieros norte-
american os figuran de manera prominente en esta literatura. La
alta clase financiera del pais es representada generalmente como el
receptor pasivo de los avances de organizacion y tecnica de los an-
gloamericanos,

No cabe duda de que los inversionistas extranjeros y los que
introdujeron tecnicas hasta entonces desconocidas, desempefiaron
un papel importantisimo en muchos de los paises latinoamericanos
y de manera especial en Argentina, Brasil, Peru y Mexico. El ca-
pital britanico y la tecnologia inglesa rejuvenecieron la industria
minera de Mexico, Peru y Bolivia. Una compafiia britanica tomo el
control y organize la industria de fertilizantes de guano en el Peru.
Bancos, ferrocarriles y servicios publicos ingleses dominaron la
economia de Argentina, Brasil y Mexico. En Chile, como en Peru,
la figura legendaria del empresario de ferrocarriles, Henry Meiggs,
sobresale de manera especial 1.

No obstante, la Investigacion de un caso, el de Colombia, indi-
ca que los empresarios colombianos igualaron sistematicamente a
los extranjeros. Ademas, parece que los lideres empresariales crio-
110sfueron casi siempre miembros de las clases altas terratenientes.

1 Leland H. Jenks: The Migration of British Capital to 1875 (New York,
1927),pp. 44-49,63-64; J. Fred. Rippy, British Investment in Latin America, 1822-
1949 (Minneapolis, 1959), passim; David Joslin, A Century of Banking in Latin
America (Londres, 1963), pp. 4 y ss.; H. S. Ferns, Britain and Argentina in the
Nineteenth Century (Oxford, 1960), passim: Alan K. Machester, British Pree-
minence in Brazil: Its Rise and Decline (Chapel Hill, 1933), pp. 322-28; Watt
stewart, Henry Meiggs, Yankee Pizarro (Durham, N. C., 1946), passim.
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No existe una clara evidencia de que algtin grupo minoritario, lucha-
dor e inquieto, nacido en el extranjero 0 de origen criollo, haya to-
rnado la direcci6n y liderato en los negocios debido a perdida de
status en la sociedad colombiana 0 a alguna otra raz6n de caracter
sicologico 2.

Al hacer la comparaci6n de las actividades de los empresarios
criollos y extranjeros, en este articulo discutiremos sus respectivos
papeles en la iniciaci6n y operaci6n de nuevas empresas y evaluare-
mos su relativa fuerza 0 debilidad y la naturaleza de sus relaciones.
En este articulo tambien sugeriremos explicaciones sobre los dife-
rentes papeles econ6micos desernpefiados por algunos de los divers os
grupos regionales dentro de la sociedad colombiana.

En el siglo XIX Colombia ocupaba una posici6n intermedia
entre los paises latinoamericanos. Su poblaci6n, durante la mayor
parte del siglo XIX, era la tercera en import an cia en America La-
tina, y aument6 de un poco mas de 1.600.000 habitantes en los
treintas a mas de 2.200.000 hacia la mitad del siglo y a 4.100.000
habitantes en 1895. Solamente hacia 1890 empez6 Argentina a so-
brepasar a Colombia en poblaci6n. Adernas de ser grande por su
tamafio absoluto, la poblaci6n de Colombia era densa, deacuerdo
con los niveles del Nuevo Mundo. A fines del afio de 1870, con una
poblaci6n de 3.5 habitantes por kil6metro cuadrado, su densidad
de poblaci6n era menor solamente a las de Chile (6.6), Mexico (4.9)
y America Central (4.0). La mayoria de los paises de la America
Latina tenian una densidad de poblaci6n de menos de dos personas
por kil6metro cuadrado 3. En segundo lugar, Colombia no se desta-
caba por la posesi6n de importantes centros urbanos. Su capital,
Bogota, era con mucho la ciudad mas populosa del pais y creci6 de
20.000 habitantes a 100.000 durante el siglo XIX. Pero en ningun
momento Bogota tuvo siquiera la mitad de la poblaci6n de Ciudad
de Mexico, La Habana, Rio de Janeiro 0 Buenos Aires. Aun en las
regiones mas densamente pobladas, la poblaci6n de Colombia era
basicamente rural.

A pesar de su poblaci6n relativamente numerosa y densa, Co-
lombia siempre fue comercialmente pobre. Por el valor de su co-
mercio exterior entre los afios 1821 y 1880 habitualmente estaba
por debajo del septimo u octavo lugar entre los paises de Latino-
america. A fines de la decada de 1870 las exportaciones de Colombia
fueron oficialmente avaluadas en solo 11.000.000 de dolares, mien-
tras que Brasil exportaba casi 90.000.000, Peru y Argentina expor-
taban mas de 45.000.000, y Mexico y Chile mas de 30.000.000 de

• V. Everrett E. Hagen: On the Theory of Social Change: How Economic
Growth Begins (Homewood, Ill., 1962), pp. 376-78, donde se expone la tesis de
que los habitantes de Antioquia tomaron la delantera en innovaciones econ6mi-
cas en Colombia por la falta, 0 perdida, de status en la sociedad colombiana.

• J. de D. Higuita: "Estudio hist6rico-analitico de la poblaci6n colombiana
en 170 alios", Anales de Economia y Estadistica, Torno III (Bogota, abril 25 de
1940), suplemento al numero 20, pp. 3-6; James R. Scobie, Argentina: A City and
a Nation (New York, 1964), p. 32; Archivo del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, Bogota: Consulado de Colombia, Paris, 1879.

- 88-



d6lares. En las cifras totales del comercio exterior, Colombia se
encontraba en un grupo intermedio y a grandes rasgos a la par
con Venezuela y America Central, y claramente POl' delante de
Ecuador y Bolivia 4

La debilidad del comercio exterior de Colombia implicaba la
carencia de capital tanto publico como privado, ya que el sector de
exportaci6n proporcion6 en la mayor parte de los paises de America
Latina los mayoresaumentos de capital y credito durante el
siglo XIX. Los ingresos publicos de Colombia, supeditados como en
los demas paises latinoamericanos a las entradas POl' concepto de
impuesto de aduanas, se mantenian mas 0 menos al mismo nivel
que su comercio exterior. Los ingresos combinados del Gobierno Na-
donal y los gobiernos estatales ascendian mas 0 menos a unos
10.000.000 a finales de 1870, en contraste con 50.000.000 en Brasil,
mas de 65.000.000 en el Peru y mas de 16.000.000 en las Republicas
de Chile, Argentina y Mexico",

El sector privado era casi igualmente pobre. En comparaci6n
con los niveles de Rio de Janeiro, Mexico 0 Lima, la clase rica de
Colombia era, sin duda alguna, una clase indigente. Las rentas de
la clase alta en Bogota en la primera mitad del siglo XIX frecuente-
mente alcanzaban a solo unos $ 5.000 anuales POl' persona, y las
personas en Bogota con un capital mayor de $ 100.000 podian con-
tarse con los dedos de la mano. Los ingresos de las clases media
y baja eran correlativamente pequefios, Los pocos elementos de
que se componia la clase media, militares y oficiales de bajo range,
pequefios negociantes y artesanos, ganaban entre $ 150 y $ 700 al
afio. La mayor parte de la mana de obra campesina, asi como la
gente dedicada al servicio domestico y los trabajadores no califica-
dos de las ciudades, ganaban entre $ 70 y $ 75 al afio 6. El bajo
ingreso de los peones unicamente permitia el minimo incentivo
para la producci6n en masa de productos de consumo. Y las' exiguas
fuentes de capital de las clases altas hacian realmente dificil el
establecimiento de grandes empresas de cualquier tipo. Esto era
particulamente cierto por Ia falta de instituciones bancarias que
hubieran podido ayudar a aumentar los limitados capitales de la
epoca.

• Dr. R. S. Fischer: "General Statistics of South American States ..... ,
Hunt's Merchant's Magazine, vol 39 (Oct., 1858), p. 487; EI Neogranadino (Bo-
gota), Feb. 13, 1852; G. M. Weston, "Foreign Commerce of the United States",
Banker's Magazine, vol. 32 (New York, Sept., 1877), pp. 200-208; Archivo del Mi-
ntsterio de Relaciones Exteriores, Bogota, Consulado de Colombia, Paris, 1879.

G La falta de capital publico fue un factor import ante en la lentitud del
desarrollo de los transportes durante el siglo XIX. En 1878 Colombia tenia sola-
mente 103 kilometros de ferrocarrriles, mientras que Brasil y Argentina habian
construido mas de 2.300 kms. y Peru 1.800. Ibid.

• Como durante el siglo XIX se acufiaron pesos de diferentes valores en
Colombia, los valores dados aqui son calculados en d6lares de los Estados Unidos
durante el mismo perfodo. Coronel Francis Hall, Colombia: Its Present State
(Londres, 1824), p. 37; J. Stewart, Bogota in 1836-1837 (New York, 1838), p. 251;
Gaspard Theodore Mollien, Travels in the Republic of Colombia in the Years 1822
and 1823 (Londres, 1824), p. 201; Gaceta de 1a Nueva Granada (Bogota, Ag. 14
de 1842).
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La pobreza de Colombia puede explicarse en gran parte como
consecuencia de la situacion geografica del pais. Colombia se en-
cuentra completamente dentro del tropico, entre el ecuador y los
13 grados latitud norte; las partes del pais que estan a un nivel
menor de 1.000 metros de altura son calidas e incomodas. En el
siglo XIX, las partes bajas representaban un constante peligro de
muerte debido a la fiebre y a la disenteria. La gran masa de la
poblacion de Colombia, por esta causa, preferia vivir en las partes
de clima frio, las que se encuentran en las tres ramificaciones de la
Cordillera de los Andes que recorren el pais del Ecuador hacia el
Caribe. La temperatura moderada que prevalece en estas regiones
montafiosas hacia posible el desarrollo de aglomeraciones relativa-
mente dens as aunque predominantemente rurales en las regiones
de Bogota, Tunja y Socorro, en la Cordillera Oriental, y en Antio-
quia y el Valle del Cauca en la parte occidental del pais.

Por otra parte, las tres cadenas de montafias dividen el pais
en forma muy desfavorable; estas tres cadenas de montafias prin-
cipales se subdividen en, muchas ramas, cad a una de las' cuales se
eleva muy por encima de las cafiadas 0 de los rios, La mayor parte
de las carreteras principales del pais seguian las faldas de las em-
pinadas montafias, con pendientes a veces tan pronunciadas que so-
lamente a lomo de mula podian dominarse. Los aguaceros torren-
ciales y las tormentas que se presentan en distintas epocas del afio,
en forma estacional durante seis meses, frecuentemente borraban
cualquier trocha que se hubiera abierto en las faldas de las regiones
montafiosas, En algunas partes las mulas se hundian hasta los
ijares en el fango de los caminos. En otros lugares, la arcilla hacia
las vias tan resbaladizas como el jabon, especialmente despues de
las lluvias. En las carreteras de montana el costo del trans porte de
carga durante la mayor parte del siglo XIX tenia un valor promedio
de treinta a cincuenta centavos de dolar por tonelada-milla en la
epoca seca 0 de verano, y setenta centavos 0 mas durante la epoca
de las lluvias 7.

Las condiciones de las carreteras de montana tambien afec-
taban el transporte en las partes planas. Como las carreteras mas
importantes solamente podian ser transitadas por mulas, los
colombianos tenian la tendencia a enviar todos sus productos a
lomo de mula, aun en los pocos sectores en donde el terreno permitia
el uso de carreteras. Solo muy lentamente ernpezo a generalizarse
el uso de los vehiculos de rued a en los escasos trayectos en donde
esto era posible. Por consiguiente, el costo del transporte se man-
tuvo elevado aun en las regiones planas, generalmente por encima
de $ 0.25 por tonelada-milla hacia la mitad del siglo XIX 8.

Tales condiciones de transporte inhibian naturalmente el des-
arrollo de un mercado nacional. A pesar de esto, hasta la mitad
del siglo XIX algunos articulos durables y semidurables, asi como

• Frank R. Safford: "Commerce and Enterprise in Central Colombia. 1821-
1870" (Tesis de Doctorado, Columbia University. 1965), Cuadro 1.

8 Ibid.
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algunos alimentos de producci6n regional, eran negociados y en-
viados a grandes distancias. Las partes altas de la faja oriental
(Bogota, Tunja) enviaban harina de trigo, papas, telas de lana y
algodon, y algunos productos de hierro, a las provincias del occi-
dente (Antioquia, Valle del Cauca), a una distancia de mas de 300
millas, asi como a algunos consumidores de las cercanas regiones
calidas, productores de azucar. EI cacao, cultivado en el Valle del
Cauca y en la Provincia de Santander, era transportado para su
vent a a Bogota. El ganado que se criaba en los Llanos Orientales
era llevado al valle del Magdalena para su engorde, y sacrificado
luego en las altiplanicies. La mayor parte de los alimentos basicos
-maiz, platano, yuca y subproductos del azucar-e- eran transporta-
dos y negociados a cortas distancias, ya que podian cultivarse prac-
ticamente en cualquier parte del pais. Pero para los productos ma-
nufacturados y algunos alimentos, las provincias del interior del
pais ofrecian un mercado que contaba con 1.500.000 a 2.000.000
de personas.

La existencia de un mercado nacional, por 10 menos para al-
gunos articulos manufacturados, se debi6 al hecho de que hasta
finales de 1840 las diferentes provincias de la Nueva Granada es-
taban tan aisladas del resto del mundo como entre S1. La unica ruta
de transporte para el comercio exterior de las provincias del inte-
rior era el rio Magdalena. Hasta 1849 las 600 millas que separaban
el puerto fluvial interior de Honda de las costas del Caribe eran
recorridas en una forma primitiva, por medio de champanes impul-
sados con pertigas por bogas que impulsaban la embarcaci6n contra
una corriente, que en algunos lugares se tornaba impetuosa y trai-
cionera. Con estos botes de pertiga costaba mas del doble traer ar-
ticulos del Caribe para Honda, rio arriba, que transportarlos por
tierra desde Bogota hasta Honda 9. Este hecho eliminaba de manera
efectiva a Cartagena y otros puntos del litoral del Caribe del mer-
cado nacional. Pero esta circunstancia tambien hizo posible que los
empresarios del interior pensaran en competir con los articulos eu-
rope os en las provincias interiores, POl' pobres y montafiosas que
fueran.

Bajo la presunci6n de que el tradicional mercado del interior
permaneceria mas 0 menos intacto, el Gobierno de la Nueva Gra-
nada trat6, hasta el afio de 1840, de proteger las manufacturas na-
cionales. Entre 1821 y 1845 las tarifas fueron moderadamente pro-
tectoras. A las empresas consideradas particularmente merecedoras
se les concedian prestamos del exiguo tesoro nacional. A los hom-
bres de empresa que intentaban desarrollar las comunicaciones in-
tern as y las industrias manufactureras se les concedian derechos
limitados de monopolio POl' un termino de diez a veinticinco afios
de duraci6n; a ellos se les daba el derecho exclusive a producir
determinada clase de articulos POl' medio de un proceso manufac-

• $ 16 por transporte rio arriba hasta Honda y menos de $ 8 montana
abajo desde Bogota. Present State of Colombia (Londres, 1827), p. 186; Letters
written from Colombia, 1823 (Londres, 1824), p. 194.
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turero moderno, pero no se prohibian ni las tradicionales industrias
caseras ni los productos importados.

La tendencia mas 0 menos nacionalista de los primeros perio-
dos dio paso durante los cuarentas a politicas de libre comercio que
prevalecieron durante casi todo el siglo. La corriente librecambista
tom6 fuerza debido a los mediocres resultados de los fabricantes
locales, a la creciente eficacia de los competidores de ultramar, a
la expansi6n del mercado europeo para productos tropicales y a la
influencia de la politica inglesa, Pero un factor import ante fue la
ruptura de la protecci6n geografica del interior con el estableci-
miento definitivo de barcos a vapor 'en el rio Magdalena y en el
transporte maritime hacia la mitad del siglo XIX. Estas mejoras
en el transporte hicieron mas barato traer mercancias de Liverpool
a las provincias occidentales, que traerlas de Bogota. En esta for-
ma, el mercado nacional de la Nueva Granada se fragmento, y cada
segmento del interior sostuvo sus principales operaciones economi-
cas con Europa.

Naturalmente, los hombres de negocios de Colombia respondie-
ron a estos cambios de condiciones. Antes de 1845, todas sus acti-
vidades y energias fueronencauzadas hacia una notable expansi6n
de la producci6n agricola domestica y de la producci6n de articulos
manufacturados. Las provincias del interior, previamente depen-
dientes de la exportaci6n del oro para adquirir divisas extranjeras,
pudieron entonces recurrir ademas al tabaco, la quina y much as
otras exportaciones menores para hacer sus pagos a Europa. Aun-
que la mayoria de los productos principales de exportaci6n agricola
colombiana tuvieron solo un efimero exito en los mercados europeos,
la economia de exportaci6n se convirti6 entonces en una verdadera
obsesi6n entre las clases altas colombianas. Despues de repetidos
experimentos con varios productos, los exportadores colombianos
hallaron POI' fin un articulo exportable con todas las probabilidades
de exito : el cafe. EI foco del espiritu empresarial, POI' 10 tanto, cam- .
bi6 radicalmente durante el siglo XIX, abandonando la insistencia
puesta durante las primeras decadas en el desarrollo interno por
una devoci6n testaruda por Ia economia de exportaci6n durante la
segunda parte del siglo.

Industrias extranjeras.

Desde los primeros momentos que siguieron a la independencia
de Colombia, el gobierno del pais se preocup6 POI' promo vel' la in-
migraci6n de europeos. Los politicos de la clase alta, contra la opo-
sici6n de la Iglesia, decretaron una especie de tolerancia de cultos;
la nacionalizaci6n se obtenia con solo dos afios de residencia en el
pais; a los inmigrantes se les adjudicaban tierras con las mayores
facilidades. A pesar de estas medidas, la inmigraci6n europea hacia
Colombia fue muy pequefia durante el siglo XIX. A mediados de
siglo habia menos de 850 europeos y norteamericanos en Colombia.
A pesar de ello, estos poquisimos inmigrantes tenian una influen-
cia que no guardaba proporci6n con su mimero, debido, sin duda,
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al hecho de que casi todos tenian cierta calificaci6n. La mayoria
eran comerciantes, segun se desprende de la concentraci6n de eu-
ropeos y norteamericanos en los principales centres comerciales.
Casi la mitad residia en Panama, y el resto se agrupaba en Bogota,
en el puerto fluvial de Honda, en las minas cercanas a esta ultima
ciudad y en los puertos del Mar Caribe. Casi todos los demas vivian
de sus habilidades tecnicas, ya fuera como artesanos 0 como tee-
nicos en las empresas mayores 10. Asi, pues, aunque el mimero de
extranjeros en Colombia era mas bien corto, estes tenian casi siem-
pre una buena dote de capital 0 habilidades tecnicas, POl' 10 que po-
dian desempefiar un papel de importancia en las empresas locales.

Los empresarios extranjeros fueron particularmente prominen-
tes en Colombia a comienzos del periodo republicano. Durante los
veintes aventureros ingleses, de manera especial, afluyeron en
grandes cantidades, todos aparentemente con la esperanza de en-
contrar su propio Dorado. En las guerras de independencia unos
4.000 soldados de las Islas Britanicas habian venido a pelear al lado
de los patriotas; un buen mimero de los oficiales se quedaron en
Colombia para iniciar varias empresas. Sin embargo, todavia mas
importantes en las actividades econ6micas fueron los muchos co-
merciantes que vinieron de Inglaterra, Jamaica y los Estados Uni-
dos y se establecieron en la mayoria de los puertos colombianos,
algunos de ellos mucho antes de que los ejercitos espafioles fueran
arrojados del territorio 11. Despues de asegurada la independencia,

10 De los 190 ingleses en Colombia, POl' 10 menos ei 34% estaban en Panama,
el 22% en la capital, 21-17% en el puerto fluvial de Honda 0 en las vecinas minas
de plata, y el 7% en el puerto de Santa Marta. El mismo modelo de distribuci6n
se aplicaba a los 151 franceses, mientras que los 166 norteamericanos estaban con-
centrados casi POI' completo en Panama. De los 229 europeos de la provincia de
Panama, mas 0 menos la mitad estaban dedicados al comercio y casi otro tanto
eran artesanos, "Cuadro de los extranjeros existentes en la Republica al tiempo
de levantar el censo de poblaci6n de 1851", Archive Nacional de Colombia, Bo-
gota, Ministerio de Gobierno, secci6n 3"', 1848-1855, Tomo 556, p, 677; "Noticias
estadisticas de la provincia de Bogota en el ano de 1844", en Provincia de Bogota,
Colecclon de todos los decretos de mteres general expedidos porIa honorable
Camara de Ia Provincia de Bogota, desde 1832 hasta 1843 (Bogota, 1844), p. 7.

'11 Refirrendose a los comerciantes extranjeros residentes en los puertos del
Caribe, un contemporaneo declar6 que "todos los extranjeros que han residido
aqui entre 5 y 10 afios son ricos, y la mayoria de ellos vino con poco 0 ningun
capital; las ganancias sobre la venta de toda clase de bienes extranjeros son
tan inmensamente grandes que la riqueza debe seguir unas ventas prudentes".
Un notable ejemplo 10 constituye John Glen, de Schenectady, que vino a Carta-
gena como empleado en 1809. Despues de servir en el ejercito patriota, Glen
hizo una fortuna entrando provisiones a Cartagena durante el largo asedio es-
pafiol de 1815. Posteriormente Glen fue capturado POI' los espafioles y apresado en
Porto Bello. Cuando se logro la independencia, el gobierno colombiano otorg6 a
Glen el derecho exclusivo a exportar bienes desde el puerto de Sabanilla, donde esta
ahora Barranquilla, que era el sitio mejor colocado para comerciar con el inte-
rior porIa via del Magdalena. Glen se dedic6 a un Iucrativo comercio, exportando
maderas de tinte y algodon, e importando mercancias de Jamaica. Hacia 1829
era duefio de 29 bongos, empleaba 100 barqueros, y se habia convertido en el
"patriarca" de la regi6n. Rensselaer Van Rensselaer al Gen. Sol. Van Rensselaer,
BarranquiIla, 1Q de mayo, y Mompox, 13 de mayo de 1829, en Catharina V. R.
Bonney, A Legacy of Historical Gleanings (2 vols., Albany, 1875), vol. T, pp.
472-478.
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ingleses y otros extranjeros hicieron importantes y signiflcativas
inversiones en la industria minera, en las manufacturas y en las
comunicaciones 12.

En 1824 la Colombian Mining Association, de propiedad Ingle-
sa, tom6 bajo su control las minas de plata de la Provincia de Ma-
riquita, que habian sido explotadas por los espafioles, pero que se
habian abandonado pol' improductivas en el siglo XVIII. En el
transcurso de los dos afios subsiguientes, esta compafiia envio 191
mineros e ingenieros, que fueron puestos bajo la direcci6n de Robert
Stephenson, hijo del inventor de la locomotora. La compafiia gast6
durante una decada mas de un mill6n de dolares drenando viejas
minas, abriendo nuevas y construyendo hornos 13. Durante el mis-
mo periodo los ingleses empezaron a importar nueva maquinaria
que llevaron a Antioquia para rejuvenecer la mineria aurifera que
represent6 para Colombia la fuente mas importante de divisas ex-
tanjeras durante la mayor parte del siglo XIX.

En el campo de los transportes, Juan Bernardo Elbers, un co-
merciante aleman que previamente residio en Jamaica, obtuvo en
1821 derechos exclusivos por veinte afios para explotar barcos a
vapor en el rio Magdalena, la principal arteria comercial del pais H.

En la misma epoca, un aventurero promotor britanico, el Capitan
Charles Stuart Cochrane, vino a Colombia con la esperanza de en-
contrar el oro que, segun la leyenda, habia sido arrojado al fondo
de la laguna de Guatavita por los indios Muiscas antes de la con-
quista. Otros hombres de negocios ingleses dedicaron su ateneion
a la explotaci6n de las minas de sal de Zipaquira y a emprender
proyectos de colonizacion y de especulacion en tierras Hi.

Aunque la mayoria de los extranjeros en Colombia podian ser
mejor catalogados como comerciantes 0 artesanos, algunos de los
mas notables enpresarios britanicos dedicaron sus esfuerzos a la
agricultura. William Wills vino a Bogota en 1825 como empleado
de Herring, Graham & Powles, una firma que representaba a los .
acreedores de Colombia y a la Colombian Mining Association. Poco
tiempo despues contrajo matrimonio con la cufiada del Presidente
Francisco de Paula Santander. En los treintas Wills puso en fun-

U La unica actividad francesa de Importancta durante los veintes fue obra
de Bernard Daste, un medico que obtuvo el privilegio para desarrollar una 81-
derurgtca en los aIrededores de Pacho, a unos 100 kms. de Bogota. Augusto Le
Moyne, Viajes y estancias en America del Sur (Bogota, 1945), pp. 15, 17, 196-99;
Codificacion nacional. .. (Bogota, 1924-1933), III, 302.

13 Vicente Restrepo: Estudio sobre las minas de oro y plata de Colombia
(Bogota, 1952), pp. 135-37.

H Robert Louis Gilmore y John Parker Harrison: "Juan Bernardo Elbers
and the Introduction of steam Navigation on the Magdalena River", Hispanic
American Historical Review, vol. XXVIII (Ag. 1948), pp. 335-43.

15 Cap. Charles stuart Cochrane: Journal of a Residence an Travels in Co-
lombia, during the years 1823 and 1824 (2 vols., Londres, 1825), II, 175, 185, 192-
208; R. A. Humphreys (ed.) , British Consular Reports on the Trade and Politics
of Latin America 1824-1826 (Londres, 1940), pp. 269-71. Entre los mas notables
proyectos de colonizaci6n estuvieron los de Herring, Graham and Powles, que
recibieron 200.000 fanegadas de tierra en 1823, y de Tyrell Moore, a quien se Ie
concedieron 100.000 fanegadas.
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cionamiento el primer ingenio azucarero hidraulico del interior, cer-
ca a la poblaci6n de Villeta, y con base en su productividad obtuvo
del gobierno el monopolio para abastecer de aguardiente a la pro-
vincia de Bogota. Durante la misma epoca Wills estuvo en la van-
guardia para desarrollar la exportaci6n de tabaco 16.

Con excepci6n de las aventuras en el campo de la agricultura
y en el negocio de la importaci6n y exportaci6n, la mayor parte de
las fndustrias britanicas fracasaron completamente. En algunas
ocasiones se vieron afectadas por problemas politicos. EI siglo XIX
se caracteriz6 en Colombia por agrias y constantes disputas politi-
cas entre conservadores y liberales, que desembocaron en tremen-
das conmociones 0 en guerras civiles, como ocurri6 en 1828-1831,
1839-1842, 1851-1854, 1860-1863, 1876, 1885, 1895 y 1899-1903.
Tambien ocurrieron muchos otros conflictos civiles menores, redu-
cidos a una 0 dos provincias, especialmente, entre 1864 y 1880, cuan-
do la politica, y por 10 tanto las guerras civiles, fue en cierta manera
descentralizada 17.

Las primeras guerras, especialmente durante los veintes y los
treintas, causaron aparentemente algunas perdidas directas a los
negociantes extranjeros, debido a contribuciones forzosas 0 a la
confiscaci6n de sus propiedades. Pero a partir de 1841 los extran-
jeros estuvieron habitualmente libres de exacciones arbitrarias.
Este cambio se debi6 en parte a la amenaza latente de diplomacia
armada de parte de los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra,
pero la raz6n primordial estuvo en el deseo del gobierno de Colom-
bia de atraer capitales extranjeros 18.

Durante la mayor parte del siglo XIX los extranjeros disfru-
taron de una posici6n genu ina mente privilegiada durante el tiempo
de guerra. Los tratados que se habian firmado con Inglaterra y
otras potencias despues de 1820, por medio de los cuales se excluia a
los extranjeros residentes del servicio militar obligatorio y de presta-
mos forzosos, asi como de muchos impuestos regulares, fueron

1. Alfred Tischendorf y E. Taylor Parks (eds.) : The Diary and Journal of
Richard Clough Anderson, Jr. (Durham, N. C., 1964), p. 226; stewart, Bogota in
1836-37, p. 245. Desde 1832 hasta los cincuentas Wills hizo una persistente pro-
paganda al comercio libre, el establecimiento de bancos y a la mejora del sistema
de comunicaciones.

17 Las guerras civiles se hicieron rundamentalmente alrededor de las as-
piraciones rivales de los dos partidos a los honores y ventajas de los empleos
publicos, aunque a veces se agitaron otros problemas, que usualmente se rela-
cionaban con la organizaci6n politica-napole6nica 0 republicana, centralista 0
federalista, a favor 0 en contra del poder y los privilegios de la Iglesia. Excepto
en 1854, cuando los artesanos se rebelaron contra politicas librecambistas, las
cuestiones econ6micas no estuvieron en el centro de las disputas. Los politicos
de clase alta mantuvieron habitualmente un consenso efectivo en asuntos de po-
Utica econ6mica.

IS La diplomacia armada fue usada realmente por los ingleses en 1836-37
para proteger un C6nsul, y en 1856, en favor de lets acreedores britanicos. Los
Estados Unidos inicialmente algo vacilantes (0 incapaces) de desplegar sus fuer-
zas en la arena, usaron su poderio naval, despues de 1850, especialmente en Pa-
nama. V. William R. Manning (ed.) , Diplomatic correspondence of the United
States: Inter-American Affairs, 1831-1860 (Washington, 1935), vol. V, pp. 531, 556;
EI Tiempo (Bogota), OCt. 14, 1856, Feb. 24, Nov. 17, 1857.
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cumplidos al pie de la letra. Despues de la guerra civil de 1839 a
1842, los artesanos granadinos se quejaron de que mientras el ejer-
cito habia enrolado tres cuartas partes de los trabajadores criollos,
los competidores extranjeros habian podido mantener abiertos sus
comercios y talleres, apoderandose en esta forma de todos los ne-
gocios de los granadinos; tambien se quejaban los granadinos de
que los artesanos extranjeros eran una "clase privilegiada" que po-
dia trabajar con toda libertad y sin ningtin impuesto a sus ingresos.
La misma clase de quejas elevaban los miembros de las altas clases
en relacion con la posicion privilegiada de los comerciantes extran-
jeros 19.

Con pocas excepciones, la propiedad de todos los habitantes ex-
tranjeros fue considerada intocable durante los tiempos de guerra
civil. Esto era tan notorio que en la segunda mitad del siglo XIX
se generalize la costumbre, entre los colombianos, de poner sus pro-
piedades bajo la tutela de los extranjeros, en muchos casos me-
diante la cesi6n formal a estes por el tiempo que durara la guerra.
Despues de 1852, cuando los barcos de extranjeros tuvieron el de-
recho a navegar el rio Magdalena, se hizo todo 10posible por regis-
trar los barcos bajo las banderas britanica 0 norteamericana. Du-
rante la guerra de los mil dias, los dos ban cos mas fuertes de Bo-
gota trasladaron todos sus depositos a la casa comercial de la fa-
milia anglo-germana Koppel 20. Aunque las guerras no proporcio-
naban ningtin ambiente halagador para los hombres de negocios
extranjeros, tampoco los afectaban tan fuertemente como a los na-
cionales.

Sin embargo, los comerciantes extranjeros sufrian ocasional-
mente los efectos de la discriminacion. Durante un greve periodo
en los veintes, a los comerciantes extranjeros les era prohibido
participar en negocios de importacion ; por consiguiente, tuvieron
que usar comerciantes del pais como testaferros. Existen varios ca-
sos de colombianos politicamente influyentes que usaron sus co- •
nexiones para forzar su participacion en empresas extranjeras.
Cuando Charles Biddle, de Philadelphia, propuso en 1836 la cons-
truccion de un ferrocarril 0 de un canal a traves del Istmo de Pana-
ma, los principales capitalistas de Bogota formaron una compafiia
para competircon Biddle en esta empresa y obligarlo a que les pa-
gara por no entrar en la competencia. En muchas ocasiones mas,
los extranjeros lograron derechos de construccion unicamente com-
prandolos a concesionarios que los habian adquirido con anteriori-
dad, y que por coincidencia eran politicos colombianos 21. Sin em-
bargo, tambien existen casos en que se concedieron contratos

,. En 1825 se firmaron los tratados pertinentes con Inglaterra. Sobre pro-
testas contra los privilegios de los extranjeros ver "Remitido", firmado par "Unos
artesanos del pais", El Dia (Bogota), julio 17, 1842; "Omnium", El Dia (Bogota),
17 de julio, 1845.

20 Hugo Latorre Cabal: Mi novela; apuntes autobiogriificos de Alfonso LOpez
(Bogota, 1961), p. 264.

21 stewart: Bogota in 1836-1837,pp. 249-53; Hoenisberg, Wessels & Compa-
fiia,. Cuestion Jimeno-Hoenisberg, en su parte moral (Bogota, 1872), palSim.
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oficiales 0 monopolios a los extranjeros con preferencia a cotizacio-
nes mejores hechas por nacionales.

Parece que la discriminacion contra los empresarios foraneos
disminuyo a medida que cedia el espiritu nacionalista economico,
y a medida que tomaba auge el liberalismo de tipo manchesteriano.
POl' ejemplo, en la navegacion a vapor por el rio Magdalena el go-
bierno se mostro al comienzo esporadicamente celoso POl' los dere-
chos de los nacionales: Juan Bernardo Elbers, despues de haber
invertido mas de 250.000 dolares en su empresa de vapores entre
1823 y 1827, se vio despojado de manera sorpresiva de sus derechos
de monopolio en 1829. Aunque estes derechos Ie fueron restaurados
a Elbers en 1831, nuevamente Ie fueron retirados en 1837, en parte
porque Elbers no habia presta do los servicios que se habian esti-
pulado, perc tambien porque se estaba organizando una empresa
colombiana similar 22.

Mas tarde, entre 1846 y 1852, las leyes colombianas prohibie-
ron la navegacion en aguas colombianas a barcos de empresas ex-
tranjeras, Sin embargo, en los cincuentas se produjo un cambio
completo de politica, y entre 1855 y 1864 una gran proporcion de
los vapores fluviales eran operados y poseidos POl' empresas extran-
jeras. En terrninos generales, tanto la politica gubernamental como
la opinion publica eran altamente favorables hacia las empresas
extranjeras, en especial entre 1850 y 1880.

Quizas una de las circunstancias que mas influian, al lado de
la discriminacion politica, para desanimar las empresas extranje-
ras, era la dificultad para amoldarse a un ambiente cultural espafiol
y catolico. Algunos hombres de negocios norteamericanos encon-
traban muy dificil aceptar el rigido catolicismo que caraeterizaba
a Bogota y a muchos otros pueblos del interior de Colombia. Con
mucha frecuencia se advertia una hostilidad muy marcada de parte
de los sacerdotes y de las masas que est os controlaban 23.

Pero los negociantes extranjeros eran generalmente bien reci-
bidos POl' las altas clases bogotanas, A causa de sus instrumentos
culturales, muchos extranjeros que llegaron a Colombia con muy
poco capital, bien pronto adquirieron import an cia en el mundo de
los negocios y llegaron a pertenecer a las clases altas del pais. El
transite de empleado 0 artesano a capitalista, en el corto espacio
de diez afios, era un camino familiar para aquellos buscadores de
fortuna que llegaron a Bogota, y en general a Colombia, durante el
siglo XIX 24. Aquellos que ten ian el talento para adaptarse sufi-
cientemente a las costumbres de Colombia estuvieron entre las per-

22 Elbers fue entonces la victima de intrigas politicas, pues fue identificado
(aparenternente en forma incorrecta) como un instrumento de penetracion norte-
americana en un momenta en el que Simon Bolivar consideraba los intereses
eccnomicos y los principios politicos de los Estados Unidos como amenazas para
su propia autoridad y para el orden de la sociedad colombiana. Gilmore y Harri-
son, "Juan Bernardo Elbers", pp. 344-348.

n Stewart: Bogota in 1836-1837, pp. 165-71.
" En relacion a la carrera del danes Carlos Michelsen, de empleado en 1840

a capitalista en 1850, v. EI Tiempo (Bogota). 7 de Sept., 1864.
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sonas mas respetadas del pais, precisamente por sus habilidades
economicas.

El problema cultural mas dificil para los negociantes extran-
jeros residi6 en el tradicional estilo espafiol de "coger cuando se
pueda coger". Los comerciantes angloarnericanos acostumbrados a
la pronta cancelaci6n de sus obligaciones encontraban agotadora
la falta de rigidez colombiana al respecto.

Algunos industriales y empresarios extranjeros tuvieron tam-
bien dificultades en el manejo de sus trabajadores y empleados
criollos. Uno de los gerentes britanicos de las minas de sal de Zi-
paquira fue asesinado, dizque porque habia negado a los trabaja-
dores el permiso de robar sal de la mina. John Stewart, que trat6
de establecer una fabrica de sombreros en Bogota en 1837, se que-
jaba de que los trabajadores colombianos eran perezosos y muy des-
paciosos, no obedecian las instrucciones que se les daban, mentian,
robaban y no se lograba nada con ellos, ni siquiera por medio de un
buen trato 25.

Sin embargo, muchos otros observadores extranjeros sostenian
que el trabajador colombiano,cuando se Ie trataba bien, se Ie en-
trenaba adecuadamente, se Ie pagaba puntualmente y se tenia para
con el un minimo de paciencia, se convertia en un trabajador leal,
tenaz y bastante productivo. La supuesta indolencia de las clases
bajas se atribuia muy a menudo a una tradicion de maltrato pa-
tronal 0 a los salarios que eran demasiado bajos para producir cual-
quier incentivo para trabajar. Charles Biddle sostenia que el jamas
habia encontrado "una gente mas trabajadora y mas industriosa,
siempre que contaran con un premio que los estimulara ... , pero
como al resto de los trabajadores de todo el mundo, a e110sno les
gusta trabajar por pura diversion". Y anotaba que los trabajadores
norteamericanos no sedan capaces de hacer el trabajo de un gra-
nadino ni aunque se le pagara el doble. J. D. Powles, un comerciante
Ingles con mucha experiencia en la Nueva Granada, declare que los'
trabajadores colombianos harlan cualquier cosa que dentro de 10
razonable se les pudiera exigir, siempre y cuando se les pagara pun-
tualmente, ya que este punto "era y es de vital importancia para
e11os"26.

Un ingeniero de minas y un gerente de fundici6n, ambos bri-
tanicos, estaban convencidos de que al trabajador granadino no
solo se le podian ensefiar actitudes laborales constructivas sino
tam bien habilidades tecnicas, si se Ie trataba con paciencia y com-
prensi6n. Al introducir mejoras tecnicas, 10 mas importante era no
introducirlas todas al mismo tiempo, sino "gradualmente, de ma-
nera que el trabajador tuviera tiempo de acoplarse y pudiera de-
mostrarse a los crio11os las ventajas de los nuevos sistemas" 27.

es Jose Manuel Restrepo: Diario politico y militar (Bogota, 1954), II, 101,
103, 119,123; Stewart, Bogota in 1836-1837,pp. 14, Ill, 114-46,174-75,288.

se Charles Biddle a John Forsyth, 15 de Nov., 1836, en Manning (ed.), Di-
plomatic Correspondence, V, 546; J. D. Powles, New Granada: Its Internal Re-
sources (Londres, 1863), pp. 77-78.

" Evan Hopkins y John Lloyd, en Ibid., pp. 11, 81.
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Si algunos de los empresarios extranjeros tuvieron problemas con
los trabajadores del pais, aparentemente se debi6 tanto a la falta
de astucia patronal de su parte, como a cualquier deficiencia inhe-
rente a los colombianos.

Muchos de los primeros empresarios extranjeros fracasaron
no tanto por razones culturales 0 politicas, como POl' razones pura-
mente econ6micas. Los inversionistas y gerentes extranjeros, in-
fluidos POl' el mismo espiritu de optimismo que caracterizaba a la
mayoria de los inversionistas britanicos en toda la America Latina
recien independizada, habian sobreestimado en mucho el potencial
econ6mico inmediato de Colombia durante los veintes. Era amplia-
mente aceptado POl' los ingleses y norteamerica nos que Colombia
era un pais rico, que habia sido mantenido en la pobreza porIa
equivocada politica colonial espanola. Al sobrevenir la independen-
cia, se crey6 que los impulsos naturales de la producci6n sedan
liberados 28. Sin embargo, durante los veintes y .treintas muchos em-
presarios extranjeros se dieron cuenta de que los horizontes eco-
n6micos del pais eran bastante estrechos.

La Colombian Mining Association, POl' ejemplo, se equivoco
obviamente en la evaluaci6n de las minas de Mariquita. Su inver-
si6n de mas de 1.100.000 d6lares entre 1824 y 1836 se perdi6
casi del todo. Durante este periodo las minas produjeron en total
menos de $ 140.000 en plata. Cuando las minas fueron abandonadas
en 1874, la compafiia habia perdido mas de $ 1.000.00029•

Otros comerciantes y empresarios fracasaron simplemente por-
que el mercado y el volumen de Colombia eran muy pequefios, La
empresa de navegacion a vapor por el rio Magdalena, de Juan B.
Elbers, fracas6 POl' trabas politicas, y ademas porque tuvo que so-
portal' los costos de innovaci6n en un rio tropical y con una nave-
gaci6n bastante traicionera. Elbers se dio tambien cuenta de que
su empresa no era productiva porque el volumen de carga y pasa-
jeros en esa epoca no podia soportar mas de un barco navegando 30.

En forma parecida, los hombres de negocios extranjeros que qui-
sieron establecer fabricas de productos de consumo se die ron cuen-
ta de que el me rca do simplemente no era 10 suficientemente grande.
La fabrica de sombreros de John Stewart y una fabrica de peinillas
para senoras, establecida POl' los norteamericanos, fracasaron por-
que las clases alta y media, que pod ian consumir tales productos,
eran muy poco numerosas 31.

El descubrimiento entre 1825 y 1839 de que el potencial inme-
diato de Colombia era relativamente limitado, parece haber sido
un factor importante en la restricci6n de la inmigraci6n europea
hacia Colombia .

.. Cochrane: Journal, I, pp. vii-viii.
,. Vicente Restrepo: Estudio, pp. 135, 37.
30 Gilmore y Harrison: "Juan Bernardo Elbers", pp. 358-59.
81 stewart: Bogota in 1836-1837,pp. 140-41.
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Empresas nacionales.

A medida que el flujo de empresarios y negociantes europeos
se reducia a un minimo, 10 mismo ocurria con el capital europeo.
Al mismo tiempo, en los periodos de disturbios politicos, los mayo-
res capitalist as colombianos transferian sus capitales de Bogota a
paises extranjeros 0 a lugares del pais que no estuvieran afectados
por las guerras civiles. Como resultado, la region con la mayor po-
blacion, alrededor de Bogota, cayo en una profunda depresion eco-
nomica durante los treintas. En esta region los precios descendieron
a la mitad de sus niveles de 1820 y la rata de interes en Bogota
subio hasta oscilar entre el 2 y el 5 por ciento mensual 32.

Fue durante este periodo de aguda depresion, precisamente
cuando el interes de los capitalistas foraneos estaba desapareciendo,
cuando la clase alta colombiana asumio la iniciativa empresarial.
Despues de 1830, los extranjeros, especial mente ingleses, alemanes
y norteamerieanos, continuaron ofreciendo las habilidades tecni-
cas, pero la elite aporto la mayor parte del capital y de la organ i-
zacion de los negocios. Vale la pen a destacar que estos colombianos
emprendedores pertenecian de manera muy clara a la clase alta,
a familias terratenientes y comerciales tradicionalmente respeta-
das. No hay ninguna evidencia de que una minoria paria 0 desposeida
hubiera asumido la direccion del movimiento empresarial. Tanto si
venian de Bogota, 0 de Medellin, Popayan 0 cualquier otra de las
ciudades provinciales, 10 cierto es que hasta el afio de 1890 los lide-
res comerciales eran casi en su totalidad miembros de familias cuya
posicion de clase alta se habia establecido antes de la terrninacion
del periodo colonial y era reconocida en toda la Nueva Granada.

Ejemplos tempranos de dirigentes empresariales pertenecien-
tes a la elite pueden hallarse en los esfuerzos hechos para estable-
cer fabricas modernas en el area de Bogota entre 1830 y 1845. Los
participantes en el movimiento fabril local de este periodo eran
predominantemente grandes terratenientes de la region de Bogota
y descendientes de administradores coloniales. Ignacio Gutierrez
Vergara, inversionista en la siderurg ica y promotor de la primera
feria industrial de Bogota, era nieto de uno de los mas grandes ha-
cendados de la region de Bogota e hijo de un abogado de la Audien-
cia de Santafe, los que se convirtieron mas tarde en lideres patrio-
tas. Sus antecesores, por ambos lados de la familia, habian ocupado
altos empleos administrativos durante los siglos XVII y XVIII.
Rafael y Jose Maria Alvarez, que hicieron inversiones en la side-
rurgica y en una f'abrica de loza, eran descendientes de Manuel
Bernardo Alvarez, Contador Mayor del Virreinato (1803 a 1810),
Presidente Dietador de Cundinamarca en 1814, y posteriormente
Superintendente de la Casa de Moneda, y de la familia Lozano, los
mayores terratenientes de la Saban a de Bogota al finalizar el pe-
dodo colonial. El Coronel Joaquin Acosta, hijo del Corregidor de
Guaduas y heredero de tierras avaluadas en $ 80.000, invirtio una

'" Jose Manuel Restrepo: Diarto, II, pp. 303-304, 314, 370.
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parte de su capital en una fabrica de loza y una f'abrica de papel.
Jose Maria y Angel Chaves, hijo y nieto, respectivamente, del Co-
rregidor de Bosa, hicieron inversiones en la fabrica de loza, cons-
truyeron varias carreteras en esa region y finalmente fabricaron
chocolates. Seis bogotanos pertenecientes al mismo grupo social,
todos terratenientes, literatos y politicos, fundaron una fabrica tex-
til que funciono desde 1837 hasta 1848. Miernbros de la misma clase
intentaron tambien establecer, antes de 1860, una fabrica de cris-
tales, una fabrica de textiles de lana y fabricas de jabon y velas 33.

En forma retrospectiva, algunas de estas aventuras parecen
suicidas, especialmente si se tiene en cuenta el estado tan pobre
de las comunicaciones en Colombia, y los rapidos adelantos y me-
joras que se llevaban a cabo en Inglaterra en los sistemas de co-
municacion y transporte, y en la tecnica manufacturera de Ingla-
terra. POl' aquellos tiempos, sin embargo, los altos empresarios de
Bogota encontraron sin duda un aliciente en la proteccion propor-
cioriada por los altos costos del trans porte POl' el rio Magdalena.
Cierto patriotismo economico tambien inf'luyo en esto, pues muchos
lideres colombianos ere ian que el pais no deberia quedarse atras
en ningun tipo de actividad economica. Tambien estuvo presente
un sentimiento de noblesse oblige, pues el establecimiento de fa-
bricas dab a empleo a los muchos limosneros y vagos de la capital, y
podria servir asi para "moralizar" la sociedad H. La elite, sin em-
bargo, estaba esperanzada en hacer ganancias mientras "morali-
zaba". A fines del afio de 1839 todos los industriales de Bogota se
unieron para pedirle al Congreso que aprobara una ley que esta-
bleciera el aprendizaje forzado en las fabricas, pues la mana de
obra de los menores era mas barata que la de los adultos 35.

El interes de la elite tradicional y terrateniente de Bogota en
el ramo manufacturero no sera quizas sorprendente, si se considera
la tendencia de los terratenientes europeos a operar como pioneros
en el establecimiento de siderurgicas y algunas otras ramas de la
industria manufacturera aG. Sin embargo, en el caso de Bogota, muy
pocas de estas industrias estuvieron asociadas con las haciendas.
La mayor parte deel1as eran empresas urbanas radicadas en las
cercanias de Bogota, en donde los servicios de agua, energia, mana
de obra y un conveniente mercado eran de facil acceso.

:J3 Ignacio Gutierrez Ponce: Vida de don Ignacio Gutierrez Vergara (Lon-
dres, 1900), pp. 3-225; Jose Maria Restrepo Saenz y Raimundo Rivas, Genealo-
gfas de Santafe de Bogota (Bogota, 1928), pp. 12-13, 20-23, 280; Luis Ospina
Vasquez, Industria y Proteccion en Colombia, 1810-193Q (Medellin, 1955), pp.
175-177.

" Ignacio Gutierrez Vergara a Rufino Cuervo, Bogota, 15 de dic., 1841: Epis-
tolario del doctor Rufino Cuervo (Bogota, 1918-1922), II, 169.

3i\ "Proyecto de ley sobre concierto de [ovenes", EI Argos (Bogota), 28 de
abril, 1839, firmado POl' veintid6s inversionistas de la elite vinculados a las rna-
nufacturas locales.

so V. Fritz Redlich: "European Aristocracy and Economic Development",
y Hermann KelJenbenz, "German Aristocratic Entrepreneurship; Economic Ac-
tivities of the Holstein Nobility in the Sixteenth and Seventeenth Centuries",
en Explorations in Entrepreneurial History (1953), VI, pp. 78-90, 103-114.
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No esta enteramente claro cuales razones influyeron en la se-
leccion de las diversas clases de manufacturas que fueron ensa-
yadas por la elite bogotana. En muchos casos, la materia prima
era de facil adquisicion : carbon y mineral de hierro para los tra-
bajos de fundi cion ; greda y alumina de alta calidad para la
industria de loza, abundante lana para la industria textil y trapos
viejos y bosques para la industria papelera. Por otra parte, no era
posible obtener fibra de algodon para los telares locales con la ca-
lidad y los bajos precios asequibles a los competidores ingleses. La
fabrica de vidrio carecia de una provision adecuada de potasio, sodio
y oxide de plomo, y tenia que importar la mayoria de estos ele-
mentos.

Las condiciones del mercado no eran propiamente favorables a
los fabricantes. EI hierro, por ejemplo, tenia un mercado potencial
en todos los tipos de agricultura, pero habia que empezar por des-
arrollarlo, ya que los altos costos del hierro importado durante la
colonia habia acostumbrado a los colombianos a usar sustitutos de.
madera. Los productos de vidrio, en forma semejante, todavia no
eran de uso general, y las clases altas que podian usarlos repre-
sentaban una pequefiisima proporcion de la poblacion, La loza y los
textiles de lana que tenian un consumo un poco mas generalizado,
debian competir con el prestigio de las mercancias fabricadas en
Europa. Los burdos productos de algodon fabricados en Bogota
tenian un amplio mercado potencial entre la gran poblacion cam-
pesina, pero tenian que hacerle frente a una devastadora compe-
tencia de las telas baratas inglesas. Ademas, los tejedores caseros
de la provincia del Socorro proveian ya la mayor parte del mercado
dornestico de textiles burdos de algodon. Como el algodon era cose-
chado en el Socorro, mientras que para llevarlo a Bogota habia que
recorrer unas 200 millas, los tejedores del Socorro podian f'acilmente
defenderse de la pequefia fabrica de la capital

Las fabricas establecidas en Bogota entre 1821 y 1860 eran
modestas en comparacion con los establecimientos europeos y nor-
teamericanos. EI capital aportado en las fabricas mas grandes no
pasaba de $ 50.00037• Esta inversion, medida en dolares, era mas
pequefia que las hechas en las fabricas contemporaneas en los Es-
tados Unidos. Ademas, este capital compraba mucho menos equipo
en Bogota, por el alto costo de transporte de maquinaria a lomo de
mula (0 al hombro de equipos de cargadores indigenas cuando las
piezas tenian un peso mayor de 250 libras) por los empinados ca-
minos de Honda a Bogota. Una de las fabr icas mas grandes, una
fabrica de productos de algodon movida por agua, apenas tenia
quince telares. Las primeras fabricas colombianas eran, por 10 tan-
to, comparables (aunque ligeramente mas pequefias) con las fa-

a7 Constitucional de Cundinamarca (Bogota), 29 de sept., 20 de oct., 1834;
Notaria Primera, Bogota, 1856,Torno 346, fols, 109r-1l1r; Francisco Escobar Gu-
tierrez, "Injusticias de la epoca" (3 de ag., 1852), Biblioteca Nacional, Bogota,
hojas sueltas.
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bricas de textiles establecidas en el Brasil a mediados del si-
glo XIX 3S,

Casi todas las empresas industriales de Bogota fueron organi-
zadas como compafiias anonimas. Las acciones eran relativamente
pocas en numero, pero de un precio mas bien alto, de $ 1.000.00 en
adelante. Las acciones de precio alto, ademas de ser caracteristicas
de la organizacion capitalista de aquel entonces, eran adecuadas a
la estructura econornica de Colombia. Con el capital concentrado
efectivamente en la clase alta, resultaba muy improbable que la
clase media pudiera hacer inversiones de importancia.

Aunque la elite bogotana asumio en forma clara la direccion
de las primeras empresas manufactureras, ninguna de elIas esta
libre de la participacion extranjera. La primera aventura industrial
de los colombianos fue la compra y reorganizaci6n de una siderur-
gica establecida por un medico frances, Bernard Daste, despues de
sus primeros afios de fracasos durante los veinte. La sideriirgica
logro al fin dar ganancias durante los treinta, gracias a los es-
fuerzos de un negociante Ingles, Roberto Bunch. Sin embargo, el
grueso del capital invertido y la organizaci6n de la distribucion
fueron suministrados por las altas clases de Bogota 39. La fabrica
de loza establecida en 1830 tam bien combinaba ayuda tecnica in-
glesa con capital colombiano. Los primeros experimentos fueron
hechos con ayuda extranjera, pero la empresa fue conducida al
exito por la perseverancia de un solo aristocrata bogotano, don Ni-
colas Leiva 40. La firma bogotana de Sanchez & Ponce uso inicial-
mente asistencia extranjera, en especial en la compra de maqui-
naria, para establecer su fabrica de textiles de algodon en el afio
de 185641, Otras empresas en las que intervinieron tecnicos ex-
tranjeros y capital local no dieron resultados muy brillantes. Una
fabrica de cristales en Bogota fracaso en parte porque no se con-
taba con un mercado suficiente y en parte tambien porque unos
trabajadores franceses que se habian importado para tal fabrica
resultaron completamente inmanejables 42.

Aunque es cierto que los colombianos en casi todos los casos
depend ian completamente de los extranjeros para la orientacion
tecnica, tambien mostraron mucho interes en desarrollar sus pro-
pias innovaciones rnecanicas. Desde 1841 hubo exposiciones anuales
en Bogota, en las cuales se adjudicaban premios por nuevos in-
ventos y nuevas producciones; seria exagerado decir que cualquiera

38 Carolina F. Ware: The Early New England Cotton Manufacture (Boston),
1931), pp. 20, 63, 81; Stanley J. Stein, The Brazilian Cotton Manufacture: Tex-
tile Enterprise in an Underdeveloped Area. 1850-1950(Cambridge, Mass., 1957),
pp. 40-41.

.. El Amigo del Pueblo, Bogota, 10 de feb., 1838;Roberto H. Bunch e Ignacio
Ospina, "Proceder indebido i siniestro", 19 de marzo, 1855, Biblioteca Nacional,
hojas sueltas.

'0 Jose Manuel Restrepo: Dtario, II, 329, 370; IV, 96; Stewart, Bogota in
1836-1837.pp. 139-140.

41 Notaria Primera, Bogota, 1856,Torno 346, fols. 109r-111r; Guia oficial i
descriptiva de Bogota (Bogota, 1858), pp. 73-75.

'" stewart: Bogota in 1836-1837.pp. 140-141.
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de los inventos presentados hubiera sido capaz de conmover al mun-
do, pero el interes y la actividad comprendida tienen alguna signi-
ficacion 43.

Aunque practicarnente todas las mejoras y adelantos econorni-
cos colombianos implicaban prestamos y adaptaciones de tecnicas
europeas, no todos estos progresos requerian personal foraneo. La
banca, POI' ejemplo, se desarrollo en suelo nativo. Uno de los pri-
meros y mas importantes experimentos bancarios fue el estableci-
miento en Bogota, entre 1839 y 1841, de una "casa de cambios y
descuentos". Este banco comercial, relativamente primitivo, fue
fundado POl' Judas Tadeo Landinez, negociante y politico de la
atrasada ciudad de Tunja. No es bien claro como pudo Landinez
concebir este proyecto. No parece que el haya visitado a Europa 0
a los Estados Unidos antes de fundal' su establecimiento, por 10
tanto, su previa experiencia en el negocio de la banca no podia re-
sidir en otra cosa que en simples prestamos de dinero. En todo caso
sus operaciones, aunque muy complicadas, nunca se caracterizaron
POI' un alto grado de organizacion. Landinez simplemente emitio
billetes come rei ales bajo su nombre, los cuales circular on a la par
con las monedas de plata, pues logro establecer un credito muy
solido pOl' medio de pagos rigurosamente puntuales, 10 que era
entonces una verdadera novedad en Bogota. Ayudado por un pres-
tamo de $ 450.000 de Antioquia, las operaciones de Landinez ad-
quirieron una escala considerable. Durante el afio de 1841 Landinez
llevo a cabo transacciones que comprometian una gran parte de la
propiedad raiz que rodeaba a Bogota dentro de un radio de 100
millas, comprando haciendas, casas, acciones de fabricas y otras
compafiias a precios y tasas de interes inflados, para luego ven-
derlas de nuevo. Las especulaciones de Landinez escaparon rapida-
mente 'a su control, y llego a la quiebra con obligaciones por mas
de $ 2.000.000 y solamente $ 500.000 en activos. Con esta quiebra
de Landinez casi toda la elite de Bogota quedo arruinada tempo-
ralmente, y las propiedades que no se perdieron directamente en
la quiebra de. Landinez, se perdieron en interminables y com plica-
dos procesos legales 44.

Despues de este caso, el siguiente experimento de Bogota con
instituciones de credito fue el establecimiento de una Caja de Aho-
rros. La primera y mas exitosa Caja de Ahorros en Colombia fue
establecida en el puerto de Cartagena en 1844. En el siguiente afio
otro Banco de Ahorros fue fundado en Bogota, desde donde se
extendio la idea a Santa Marta, Medellin, Neiva, y a algunas ciu-
dades provinciales de menor importancia. La Caja de Ahorros de

.. Gustavo Arboleda: Historia eontemporanea de Colombia (Cali, 1918-1935),
II, 117; EI Dia (Bogota), 9 de ago, 1846: EI Neogranadino (Bogota), 25 de ag.,
1849. Las patentes estan anotadas en Gaceta Oficial (Bogota), 25 de agosto, 1850;
27 de sept" 1851; 30 de oct., 1852; 10 de junio de 1853; 20 de enero y 13 de marzo,
1854; 17 de abril, 30 de junio, 27 de sept., 4 de die., 1855.

.. Pr6spero Pereira Gamba: "Los conflictos de Bogota", Revista Literaria,
vol, IV (abril 1894), pp. 530-32; Joaquin Tamayo, Don Jose Maria Plata y su
epoca (Bogota, 1933), pp. 71-105.
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Bogota fue fundada como una institucion paraser administrada por
la clase alta en favor de la clase baja, Una de las principales fun-
ciones de este banco era estimular el habito del ahorro entre los
pobres, los cuales, sin este aliciente, malgastarian sus poquisimos
reales en aguardiente. En teoria los fond os estarian al servicio de
valiosas pero pequefias industrias, pues los prestamos en ningun
caso podrian exceder de $ 1.000.00.

La elite de Bogota Ie presto al banco un fuerte respaldo ad-
ministrativo. La primera junta de administradores estaba compues-
ta por diez y seis de los mas prestigiosos politicos, hacendados y
come rei antes capitalistas de Bogota; el Director era el Ministro de
Finanzas, Lino de Pombo, y entre sus consejeros se encontraba el
Arzobispo de Bogota. Los aristocratas administradores consagra-
ban, por turno, sus domingos para recibir depositos. Al comienzo
la clase alta respaldo financieramente al banco, y comerciantes y
otros miembros de la elite hicieron depositos POl' considerables can-
tidades de dinero. Sin embargo, a fines de los cincuenta muy pocos
comerciantes en grande continuaban haciendo sus depositos en el
banco, y el grueso de los fondos era puesto porIa clase media arte-
Banal. En 1859, decimotercer aniversario de su fundacion, la Caja
de Ahorros contaba con un capital que apenas llegaba a los
$ 200.000.0045•

A 10 largo del periodo 1821-1870 los comerciantes colombianos
y los politicos discutieron esporadicarnente sobre las ventajas de
establecer bancos nacionales emisores, bancos hipotecarios, y otros
bancos comerciales. Estas innovaciones eran consideradas de suma
importancia, pues una buena parte del interior del pais sufria cro-
nicamente de escasez de moneda circulante y de creditos. Todos los
proyectos anteriores a 1870 fracasaron porquelas guerras civiles
privaron al Gobierno Nacional y a muchos ciudadanos particulares
del capital 0 del credito extranjero necesarios para establecer un
fondo inicial ";

EI primer banco comercial en el pais fue el Banco de Londres,
Mexico y Suramerica, de propiedad inglesa, cuya sucursal en Bo-
gota fue establecida en 1846. A pesar del prestigio que tenia por
ser un banco britanico, los colombianos pronto empezaron a des-
confiar de la sucursal de Bogota, porque habia adquirido muchas
malas deudas. El Banco tarnbien sufrio porque sus negocios giraban
alrededor de las exportaciones de tabaco de las provincias del inte-
rior, y este tabaco sufrio un rapido descenso en el mercado de Bre-

4.5 EI Dia (Bogota), 3 de nov., 1844; 21 de die. 1845; 4 de enero, 1846; Gaceta
de Ia Nueva Granada (Bogota), 10 de enero, 23 de mayo, 1847; EI Neogranadino
(Bogota), 23 de nov., 1848, 30 de nov., 1849,4 de abril, 1851; Caja de Ahorros de
Bogota, 13' informe anual de la Junta de Inversion i Superintendencia (Bogota,
1859).

•• "Banco Nacional i otras mejoras", EI Argos (Bogota), 24 de feb., 28 de
abril, 1839; EI Dia (Bogota), 4, 8, 11, 22 Y 29 de oct., 1846; Guillermo Wills, Esta-
blemiciento de un banco nacional en la Nueva Granada (Bogota, 1854); EI Tiem-
po (Bogota), 5 de [unto, 1855; Gaceta Oficial (Bogota), 25 de junio-y 21 de julio
de 1855.

- 105-



men entre 1864 y 1868. Al siguiente afio la sucursal del banco bri-
tanico en Bogota fue liquidada 47.

Los primeros bancos comerciales de Bogota que sobrevivieron
al siglo XIX fueron establecidos en los setentas bajo la direcci6n
de bogotanos y sin mayor ayuda extranjera, En el primero de es-
tos bancos, e! Banco de Bogota, fundado en 1870, solamente 9 de
sus 98 acciones originales parecen haber pertenecido a accionistas
nacidos fuera del pais. La primera compafiia de seguros, la Com-
pafiia Colombiana de Seguros, fue fundada en 1874 por Pedro Navas
Azuero, un bogota no, con el respaldo de muchos de los mas notables
cornerciantes-capitalistas locales 48.

Mientras que las empresas bancarias y manufactureras que se
iniciaron en Bogota entre 1821 y 1870 fracasaron 0 tuvieron solo
modestos triunfos, en la aurifera region de Antioquia, un buen
numero de empresas mineras estaban dernostrando ser bastante
lucrativas. Como en el caso de la industria manufacturera de Bo-
gota, el desarrollo de la mineria en Antioquia se logro gracias al
trabajo conjunto de empresarios capitalistas criollos y tecnicos ex-
tranjeros. Entre 1800 y 1820 el producto de muchas minas de An-
tioquia habia decrecido y los mineros locales carecian de la tecnica
necesaria para explotar minerales de baja concentracion. En los
veintes Francisco Montoya y otros cuatro prominentes ciudadanos
del pueblo de Rionegro formaron una cornpafiia minera con el pro-
posito de introducir las mejores tecnicas mineras europe as a las
minas de Santa Rosa 49, y contrataron los servicios de un ingeniero
de minas Ingles, Mr. Tyrell Moore, quien trajo nuevos molinos que
perrnitian procesar minerales de bajo contenido aurifero. EI incre-
mento en la producci6n logrado con las innovaciones de Moore fue
la causa de la enorme prosperidad que caracteriz6 a Antioquia en

" El Tiempo (Bogota), 10 de ag., 2 y 30 de nov., 1864, 1Q de marzo, 1865;
Cartas de la familia Vargas, 1866, fol. 89; Julio Estevez Breton, Alegato de con-
clusion presentado ante el Juzgado IQ del Circuito de Ambalema por el apoderado
del senor Gregorio Castrfllon en el jllicio sobre el dominio de la hacienda de
Bledonia (Bogota, 1890), pp. 7, 21-22; Joslin, Century of Banking, pp. 89-90.

•a Los "extranjeros" en el Banco de Bogota fueron los miembros de la firma
importadora anglo-germana de Koppel & Schloss, algunos de los cuales habian
residido en Bogota desde 1847.Salomon Koppel figure en muchas de las primeras
instituciones financieras, y fue elegido como Director del Banco de Bogota y
luego del Banco Hipotecario (1883-35). Pero varias familas comerciales de Bo-
gota tambien desempefiaron una y otra vez papeles dominantes, especialmente
Joaquin Sarmiento y varios miembros de las familias Samper, Vargas, Valen-
zuela y Camacho Roldan. Comerciantes que despachaban desde Santa Marta (To-
mas Abello y varies Vengoecheas) 'Se encuentran tarnbien con frecuencia entre los
accionistas y empleados de las instituciones financieras iniciales. (V. Diario Ofi-
clal, 28 de nov., 1870; 609 Aniversario de la Compafiia Colombian a de Seguros,
1874-1943 (Bogota, 1934); Jose Maria Quijano Wallis, Memorias autobiograticas
hlstcrlcu-pofitieas y de caracter social (Grottaferrata, 1919), pp. 452-58. 490-96.

'" Otros miembros de la compafiia minera eran Juan de Dios Aranzazu (un
politico importante entre 1825 y 1845), Juan C. Campuzano, Juan Antonio Mon-
toya y Juan Santamaria (Vicente Restrepo, Estudio, pp. 50-55).
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los treintas, cuando la mayoria de las dernas regiones del pais pa-
decia una profunda depresion economica 50.

La riqueza adquirida en las minas de Antioquia entre 1830 y
1860 desempefio un papel principal en la fundacion de muchas em-
presas nuevas en otros lugares del pais, principalmente en el des-
arrollo de la navegacion a vapor POl' el rio Magdalena y de la expor-
tacion de tabaco. La direccion de los dos desarrollos citados estuvo,
mas que en cualquier otra persona, en manos de Francisco Montoya,
uno de los cinco promotores de las minas de Santa Rosa. Monto-
ya, miembro de una distinguida familia de Rionegro, habia peleado
al lade del ejercito patriota en 1815 y 1816, y alcanzo el grado de
Coronel. Durante el periodo de represion espanola, entre 1816 y
1819, Montoya vivio en Jamaica, donde se dedico a actividades co-
merciales. En 1824, ya rico, negocio un prestamo POl' 4.750.000 li-
bras esterlinas para el Gobierno de Colombia, y POl' este servicio
el y un socio antioquefio, Manuel Antonio Arrubla, recibieron una
comision de mas de $ 200.000 51. Despues de formal' la cornpafiia
minera en Antioquia asumio la direccion de much as empresas de
Bogota, ciudad en la que residio desde mediados de los veintes
hasta su muerte en 1862. En 1836 Montoya dirigio el grupo de ca-
pitalistas colombianos que obtuvo una franquicia para construir
una via de comunicacion a traves del Istmo de Panama, por carre-
tera, ferrocarril 0 agua. Montoya tambien encabezo una firma (com-
puesta principalmente POl' sus paisanos antioqueiios) que monopo-
lizo practicamente, el transporte en planchones por el rio Magda-
lena, construyendo al mismo tiempo carreteras y dedicandose al
transporte terrestre entre el rio Magdalena y Bogota. Entre 1837
y 1839 fundo una compafiia para colocar un barco a vapor en el
Magdalena; la compafiia presto sus servicios entre 1839 y 1841,
cuando su unico barco fue capturado y destruido en la guerra civil.
Despues de este fracaso, Montoya y otros antioquefios que traba-
jaban con el se consagraron de nuevo al transporte POl' medio de
planchones. En 1847, cuando unos emprendedores comerciantes de
Santa Marta fundaron la primera compafiia de navegacion a vapor
que tuvo exito, advirtieron que era necesario comprar a Montoya
sus planchones, que le pagaron dandole una buena parte de las ac-
ciones de la compafiia de vapores 52.

50 Jose Manuel Restrepo: Diario, II, 303-304, 314, 370. En los treintas, cuan-
do las tasas de interes estaban POl' encima del 24% en Bogota, estaban al 8%
en Antioquta. En cierta medida esta diferencia reflejaba un mayor rlesgo en
Bogota, por Ta amenaza cr6nica de turbulencia politica alrededor de la capital.

" Joaquin Ospina: Diccionario biografico y bibliogratico de Colombia (Bo-
gota, 1927-1939), II, 806-808; Climaco Calder6n, Elementos de Hacienda Publica
<Bogota, 1911), pp. 269-71.

G' Una compafifa clave constructor a de caminos era de propiedad de Fran-
cisco y Luis Maria Montoya, Antonio y Raimundo Santamaria, Antonio Gon-
zalez Leiva, Bernardo Pardo y Santos Agudelo, casi todos antioquefios. (Codifi-
cacion Nacional, V, 79). La compafiia naviera de Montoya Incluia a Agudelo y al
primo antioquefio de aquel, Jose Maria Pino, asi como a varios comerciantes de
Santa Marta [Jose T. Gaibrois, Estudio biografico de don Jose Maria Pino (Bo-
gota, 1887), pp. 6-27].
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Un factor muy importante en el exito de la navegacion a vapor
fue el desarrollo de la exportaci6n de tabaco de Ambalema, en las
riberas del Alto Magdalena. El tabaco habia sido cultivado en estas
regiones por 10 menos desde mediados del siglo XVIII. Pero la can-
tidad producida habia estado controlada POl' un monopolio del Go-
bierno, tanto en la colonia como en la Republica. A partir de los
treinta, el Gobierno de la Nueva Granada adopt6 la politica de alen-
tar la exportaci6n de este tabaco. Especialmente despues de 1845
aument6 de modo notable la produccion para la exportaci6n. La
exportaci6n de tabaco proporciono un volumen suficiente de carga
rio abajo para los barcos de vapor, y produjo nuevos intercambios
que permitieron la expansi6n de las importaciones y, POI' cons i-
guiente, el aumento en la carga por el rio hacia el interior 53.

El desarrollo de la producci6n de tabaco para la exportaci6n
se debi6 al trabajo de empresarios britanicos y colombianos. William
Wills desernpefio un papel muy importante en las primeras etapas.
A comienzos de los treintas, como represent ante de la cas a comer-
cial britanica de Powles & Illingworth, empez6 a ensayar sistema-
ticamente el tabaco granadino en los mercados europeos. Durante
este periodo Wills 10gr6 acumular importante informacion sobre los
requisitos europeos para curar y empacar el tabaco, informaci6n
que luego gui6 a la industria tabacalera durante las cuatro decadas
siguientes 54.

El segundo paso importante en el desarrollo de la industria
del tabaco fue dado pOl' Francisco Montoya y su familia; cinco de
cuyos miembros componian la firma comercial de Montoya & Saenz.
En 1845 el Gobierno de la Nueva Granada contrato con Montoya
el monopolio de producci6n de tabaco, en la creencia de que un co-
merciante particular, con recursos de credi to superiores a los del
Gobierno, podria aumentar la producci6n de una manera mas efi-
caz. Como productor de tabaco para el monopolio oficial entre 1845
y 1849, Montoya & Saenz establecieron un sistema centralizado de
curaci6n, inspecci6n y ernpaque, e insistieron en la mas rigurosa
seleccion y el mas estricto control de calidad. Los contemporaneos
generalmente atribuyen a Montoya y a su familia la reputaci6n
de que empez6 a gozar el tabaco de Ambalema, que llego a consi-
derarse el mejor para envolver cigarros, con excepcion de la hoja
cubana 55.

La mayor parte de los productos de exportaci6n colombianos
fueron desarrol!ados POl' nacionales sin notoria asistencia foranea,
Los bogotanos tomaron la iniciativa del cultivo del afiil en los se-
sentas. Los colombianos de las provincias de oriente fueron tambien
los unicos responsables de la producci6n y exportaci6n de sombre-

" John P. Harrison, "The Colombian Tobacco Industry from Government
Monopoly to Free Trade, 1778-1876" (tests de doctorado, Universidad de Califor-
nia, 1951), passim.

5' R. S. Rafael Samper: "Cuestion tabaco", EI Tiempo (Bogota), 17 de die.,
1861.

0.:; Ibid.; Rufino Cuervo, IUemoria de Hacienda, 1843 (Bogota, 1843), pp. 18,
36, 37; EI Dia (Bogota), 10 de marzo, 1384.
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ros de paja, especialmente a las islas del Caribe y a los Estados
Unidos. Los bogotanos tambien trataron con algun exito de des-
arrollar la exportaci6n de cueros de res y de productos vegetales,
como marfil vegetal, productos medicinales (zarzaparrilla, ipeca-
cuana, etc.) y una vasta varied ad de maderas colorantes.

Algunos productos de exportaci6n fueron desarrollados con-
juntamente POl' industriales colombianos y extranjeros. La quina
se convirti6 en una import ante exportaci6n a comienzos de los cin-
cuenta bajo la direcci6n del ingeniero danes Carlos Michelsen y de
un grupo decolombianos. Tanto bogotanos como ingleses partici-
paron en los esfuerzos esporadicos para establecer plantaciones de
algod6n en el Alto Magdalena cuando la guerra civil de los Estados
Unidos cre6 un extraordinario mercado para este producto 06.

Comparacion,

En muchos aspectos. las actividades de los hombres de negocios
extranjeros en Colombia se diferenciaron muy poco de las activi-
dades de los colombianos. La principal diferencia entre e110s con-
sistia en que los extranjeros general mente poseian un superior
conocimiento tecnico, En casi cualquier actividad en donde se ne-
cesitaran nuevos tipos de maquinaria, los tecnicos extranjeros des-
empefiaron un papel de vital importancia, Los extranjeros tarnbien
fueron decisivos para mejorar la mecanica de la mine ria y la in-
dustria manufacturera. Hasta 1860 los barcos a vapor POl' el rio
Magdalena fuel' on construidos y capitaneados casi exclusivamente
POl' extranjeros. Pero en todas estas actividades los colombianos
aportaban sus iniciativas empresariales, la organizacion de los ne-
gocios y el capital necesario.

En otros aspectos, los negociantes extranjeros y los colombia-
nos fueron muy parecidos, Como industriales, unos y otros pecaron
por Ia tendencia a sobreestimar el mercado domestico, Los extran-
jeros, en realidad, erraron mas que los colombianos en este sentido,
pues loscolombianos casi siempre trataron de fabricar productos
de primera necesidad, mientras que los empresarios extranjeros
fueron atraidos por productos de lujo, que ten ian un publico con-
sumidor muy limitado. Como exportadores, tanto colombianos como
extranjeros tenian practicas similares. Colombianos e ingleses fue-
ron incapaces de mantener un control de calidad sobre el tabaco de
Ambalema. Despues del colapso de Montoya & Saenz en 1857, el
tabaco de Ambalema fue dominado poria casa de comercio brita-
nico de Fruhling and Goschen. Fue precisamente durante el periodo
en que esta casa fue la principal exportadora cuando el tabaco de
Ambalema se desacredit6 en el mercado de Bremen. Como export ado-
res de cascara de quina y otros productos, los negociantes ingleses no

ce El Tiempo (Bogota), 8 de junto, 1864. La mayor parte del kilometraje
ferroviario colombiano del siglo XIX fue desarrollado despues de 1870, no POl'
norteamericanos 0 ingleses, sino POl' Francisco J, Cisneros, un cubano.
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demostraron que tuvieran mas habilidad comercial que sus colegas
colombianos. No parece que los negociantes extranjeros en Colom-
bia demostraran un genio comercial, para realizar calculos economi-
cos exitosos, mucho mayor que el de los colombianos. Muchas aven-
turas extranjeras tenian una clara tendencia a sobreextenderse.
Esto ocurrio con la Colombian Mining Association, de propiedad
britanica. Lo mismo fue cierto de la empresa de navegacion de Juan
Bernardo Elbers. Tambien ocurrio la misma cosa al Banco de Lon-
dres, Mexico y America del Sur.

Es posible, desde luego, considerar la falta de cuidado y cautela
de los extranjeros como evidencia de audacia empresarial, en con-
traste con la cautela y la falta de interes en innovaciones que mos-
traron los colombianos. De otro lado, puede decirse que los colom-
bianos valoraban las condiciones economicas en una forma mas
realista y, POl' 10 tanto, estuvieron menos expuestos a aventuras
comerciales quijotescas. Los hombres de negocio colombianos te-
nian mas cautela porque la experiencia les habia enseiiado las lim i-
taciones del mercado local. La experiencia tambien les habia en-
seiiado cuan peligroso era comprometer grandes capitales en nuevas
empresas dentro de un ambiente de disturbios politicos constantes.
Los colombianos siempre preveian que durante un periodo de gue-
rras civiles, las materias prim as podrian ser dificiles de conseguir
y los mercados aislados, 0 que los trabajadores y los productos po-
drian ser capturados para uso de las partes en contienda. Final-
mente, muchos comerciantes colombianos fueron cautelosos porque
no disponian de suficiente capital y tenian mas dificultades para
obtener prestamos que los empresarios europeos con conexiones en
Londres 57.

En la Colombia del siglo XIX parece que el requisito mas im-
portante para dirigir una empresa fue la habilidad de obtener ca-
pital. Los ingleses y los antioqueiios estuvieron con frecuencia a
la cabeza de grandes empresas nuevas porque podian conseguir
capital en mayores cantidades y a una rata de interes mucho mas
baja que los colombianos de las provincias mas pobres del interior.
En las regiones mas pobres lasclases altas, fuera de sus tierras,
solo disponian de muy poco capital, y al faltar los bancos, este ca-
pital era muy dificil de movilizar. En estas condiciones, el capital
liquido controlado por los negociantes de la Antioquia rica en oro
era una poderosa palanca economica. Entre todos los comerciantes
colombianos solo los antioqueiios pod ian competir con los negocian-
tes ingleses financiados en Londres. Como ya disponian de capitales
considerables, antioqueiios de clase alta lograban obtener creditos
en los bancos britanicos mas facilmente que cualquier otro grupo
de colombian os. El mayor emprestito privado concedido por los
ingleses antes de 1870 fue hecho a la firma antioqueiia de Monto-

" Las tasas de interes para colombianos de clase alta con un buen credlto
variaban entre el 9 y el 18% en perlodos de paz y prosperidad; en epocas de de-
presi6n ascendian al 24%, y en tiempos de guerra civil era imposible obtener
prestamos. Safford, op, cit •• Cuadro III.
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ya & Saenz, exportadora de tabaco, POl' las firmas de S. Rucker &
Sons y Friihling & Goschen.

Caracteristicas culturales especificas probablemente desempe-
fiaron algun papel en el liderato antioquefio e Ingles. Los bogotanos
y otros colombianos miraban con respeto a estos dos grupos como
especialmente emprendedores. Se pensaba que los ingleses se dis-
tinguian POl' su insistencia aun ante la adversidad; y los antioque-
fios POI' su espiritu recursivo e industrioso. Sin embargo, otros gru-
pos inversionistas demostraron las mismas caracteristicas. Los
habitantes de la provincia de Santander compartian con los antio-
quefios una incansable energia que los llevaba a distintos lugares
del pais en busca de nuevas oportunidades econ6micas. Los comer-
ciantes de Santa Marta eran iguales a los antioquefios en astucia
y habilidad comercial, asi como en habilidad para cooperar con in-
teligencia en grandes empresas comunes. Los habitantes de estas
regiones mas pobres emprendian constantemente nuevas empresas,
de orden manufacturero, de transporte 0 de exportaci6n. Pero sus
actividades casi siempre eran de menor escala que la de los antio-
quefios 0 los extranjeros, y, POI' 10 tanto, han atraido mucho menos
atencion,

Dentro de los limites que les imponian los recursos de capital,
el mercado domestico y el ambiente politico, los comerciantes cap i-
talistas de muchas regiones del pais mostraron muchas capacidades.
El hecho de que su pais no hubiera podido desarrollarse en forma
significativa durante el siglo XIX puede achacarse principalmente
a factores geograficos y politicos. En algunas regiones, factores de
orden cultural, tales como un debil espiritu de asociaci6n, desempe-
fiaron un papel de freno al desarrollo. Pero entre las clases altas de
much as partes del pais no faltaba el espiritu emprendedor indi-
vidual.
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NORTHWESTERN UNIVERSITY
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