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El Grupo de investigación en Historia Empresarial de la Universidad 
EAFIT de Medellín y la Facultad de Economía de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León en Monterrey, México, presentan el fruto de un 
intercambio académico e investigativo que se remonta al año 2001 con 
ocasión del Congreso de Historia Empresarial Latinoamericana celebrado 
en Maracaibo, Venezuela. Diez años más tarde ambos colectivos organi-
zaron cuatro coloquios sucesivos en Medellín (2011 y 2013) y Monterrey 
(2012 y 2014), producto de los cuales es la obra que hoy se da a conocer.

Se trata de un conjunto de documentos correspondientes a dos re-
giones con epicentro en ciudades no capitales de sus países, que acome-
tieron de manera temprana un proceso de modernización industrial que 
las llevó a destacarse en diferentes ramas y a afrontar, en las postrimerías 
del siglo xx, el agudo proceso de globalización que ha caracterizado las 
últimas décadas.

°°°°°
La primera parte del libro tiene por título Élites, regiones económicas y 

empresariado. En el primer capítulo se describe el proceso que permitió 
el advenimiento de un capitalismo industrial con similitudes interesan-
tes entre las dos regiones; advenimiento que, como el de la revolución 
industrial inglesa en el siglo xviii, tuvo como símbolos la máquina de 
vapor de James Watt y el carbón como fuente original de energía. Dicho 
capítulo enriquece el panorama más amplio de la modernización mexi-
cana desde aquello que el autor reconoce como “el norte agringado”, un 
ejemplo inmejorable de economía de frontera marcada por el río Bravo y 

Presentación

Juan Carlos López Díez
Coordinador Grupo de Historia Empresarial  
Universidad EAFIT
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las relaciones con el gigante norteamericano. Entorno algo diferente al 
que se ofrece en la región antioqueña, más mediterránea.

Como parte del entramado empresarial liderado por la ciudad de 
Monterrey, la empresa Fundidora de Fierro y Acero (1903), hoy un museo 
industrial, otras plantas de fundición y la Cervecería Cuauhtémoc compor-
tan, al lado de otras empresas importantes, los registros más significativos 
de esta historia de modernización regional. El rubro industrial hizo que 
para la década de 1970 la industria de Monterrey superara el 10% del pib 
mexicano.

Cierra esta primera parte el capítulo sobre uno de los grupos em-
presariales más importantes de América Latina: el Grupo Empresarial 
Antioqueño –gea–, más conocido como el “Sindicato”, denominación 
periodística pues, como cuenta la autora, surgió a finales de la década 
de 1970 como un entrecruzamiento accionario de las “principales joyas 
de la corona” paisas pretendidas por los grupos financieros de la capital 
colombiana; reacción que se entendió en defensa de los intereses de 
la región. Con este entrecruzamiento se logró construir un “control de 
mando” para no perder el manejo de un grupo de empresas que un cuarto 
de siglo después de la apertura económica constituyen algunas de las más 
relevantes multilatinas de la región en los campos financiero, cementero 
y de alimentos. 

En el amplio recorrido que hace la autora se muestra el camino seguido 
por el gea para responder y adaptarse a la susodicha apertura (1990-92) 
y el proceso de consolidación de una gerencia profesional, al mejor estilo 
de Alfred Chandler, que alcanza niveles decisorios por medio de las juntas 
directivas. Tal gerencia se ha movido al más alto nivel de estrategas y de 
banqueros de inversión, a través de decisiones de portafolio que llevaron 
a este grupo a convertirse en un referente latinoamericano.

La segunda parte del libro se denomina Educación de ingenieros y mo-
dernización empresarial, y refleja el momento en el que las élites empre-
sariales y políticas entienden cómo la ciencia y la tecnología se vuelven 
claves en un proceso de modernización económica. Este tema es tratado 
en dos capítulos: la Escuela Nacional de Minas de Medellín y el Colegio 
de Minas de México con su “ingeniero del porfiriato”, instituciones con 
una concepción pragmática del conocimiento que dio como resultado la 
formación de empresarios y, sobre todo, la formación de cuadros adminis-
trativos para el impulso de la modernización industrial. 
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Lo más importante en este caso es el nivel de conciencia de sectores 
dirigentes para contar con centros especializados de alta formación como 
las instituciones mencionadas, que más adelante servirían para consolidar 
otras con la participación de importantes empresarios y con el naciente 
programa curricular de Administración de Empresas. Tal es el caso del 
Tecnológico de Monterrey (1943) y EAFIT (1960). 

La Escuela Nacional de Minas de Medellín constituyó el principal 
ejemplo colombiano en el siglo xix de los valores del sansimonismo: la 
idea de una tecnocracia de ingenieros llamada a marcarle los rumbos del 
progreso al país, empezando por la región antioqueña: las empresas mi-
neras, el ferrocarril y luego la industria manufacturera que hoy perdura 
en alguna medida en las entidades que agrupa el gea.

En el país del norte, la Escuela Nacional de Ingenieros apuntaló la 
industrialización acompañada de otras escuelas de ingeniería que surgieron 
a partir de 1792. Casi un siglo después, en 1883, la Escuela fue la punta 
de lanza para los principios de una educación pública, gratuita y laica, con 
un enfoque teórico-práctico.

Para un lector colombiano o latinoamericano, los capítulos del lado 
mexicano permiten tener un paisaje muy fresco de cómo se dio la mo-
dernización durante el periodo del “porfiriato” (1876-1911) que termina 
con la Revolución mexicana y los sucesos posteriores; periodo traumático 
para el país del norte y permanente referencia para los estudiosos; emerge 
luego el parte aguas de la Segunda Guerra y la posguerra: mojones que 
construyen una línea del tiempo desde el primer capítulo y que recorre 
toda la obra. Para aquellos que gustan del contexto o para un lector no 
mexicano, el libro nos muestra el proceso de modernización económica 
y empresarial a través de esas importantes fases de la historia mexicana.

La tercera parte del libro se titula Estructuras y desarrollo agropecua-
rio. Las actividades agrarias y pecuarias se estudian en tres capítulos en 
los que se muestra cómo las actividades agroindustriales y la agricultura 
comercial que despuntó en especial en el siglo xx reforzó el proyecto de 
modernización empresarial desde el campo.

En esta parte el primer capítulo describe el desarrollo de la citricultura 
al norte de la Sierra Madre Oriental mexicana. Desarrollo que da cuenta 
de la modernización por medio de “la ingeniería agronómica”: en medio 
de incontables problemas de tierras y formas de propiedad, de la escasez 
de recursos hídricos y de un paisaje de llanura esteparia o semidesértica 
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se implementa la investigación, apoyada en laboratorios químicos, para el 
mejoramiento del cultivo. El uso apropiado de la tecnología y el manejo 
empresarial llevaron a esta subregión, constituida por cuatro estados del 
noreste, a alcanzar hasta unas 4/5 partes de la producción frutícola del 
país. Y en ellos, el papel que juega Nuevo León, de menor volumen de 
producción, en las relaciones de este producto con el mercado norteame-
ricano, en especial el californiano.

En el capítulo siguiente se explora la explotación del ganado vacuno 
en la región antioqueña desde sus antecedentes decimonónicos. Cómo la 
región logró construir dos espacios ganaderos subregionales: el suroeste 
adyacente al río Cauca y el Magdalena Medio, lo que permitió estable-
cer comunicación con las llanuras ganaderas del Caribe. El desarrollo de 
este negocio acompañó el crecimiento económico de la región y mejoró 
las prácticas alimenticias de la población. El espíritu empresarial llevó 
a gestar un conjunto de empresas o haciendas ganaderas preocupadas 
por abastecer el mercado interno, las que hacia mediados del siglo xx 
se organizaron mediante la Feria de Ganados de Medellín, entidad que 
habría de convertirse en una especie de mercado de valores o estándar 
para la ganadería colombiana. Algunas de las actividades derivadas de la 
ganadería, como la propia Feria y el Matadero, habrían de adquirir esta-
tus de servicio público y adscribirse como tales a las Empresas Públicas 
Municipales, por causa de la preocupación general hacia los temas de 
salubridad e higienismo.

Este capítulo se complementa con el mexicano por la forma como se 
enseña el ritual de la carne asada como patrón de consumo en Monterrey 
y su papel en el tejido social y en cuya producción, a diferencia del caso 
antioqueño, ha predominado la actividad estatal. El texto nos conduce 
del paso de una actividad artesanal a una más tecnificada en la primera 
mitad del siglo xx, hasta llegar al procesamiento industrial de la carne.

El autor describe las vicisitudes sufridas por los precios y la producción 
de carne a partir de la Revolución de 1910 y las fuertes descompensaciones 
demográficas entre el campo y la ciudad que afectaron fuertemente la 
actividad, pero que paradójicamente, gracias a la Gran Depresión de los 
treinta, permitieron iniciar la recuperación del mercado local. En el caso 
antioqueño el análisis está más centrado en la carne vacuna. En el mexi-
cano, el estudio se amplía a otro tipo de carnes como la caprina, la porcina 
y la lanar. De nuevo, como en casi todos los capítulos del lado mexicano, 
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las relaciones con el mercado norteamericano ocupan un lugar central. 
Finalmente, las prácticas higiénicas, al igual que en el caso antioqueño, 
se hacen presentes en este trabajo.

La última parte del libro está dedicada a aspectos de carácter social 
y demográfico y su repercusión económica y empresarial. A esta parte se 
le dio el nombre de Aspectos sociales de la clase trabajadora.

En el capítulo colombiano se aborda el fenómeno de la migración a 
partir de la mayor textilera colombiana del siglo xx: Coltejer. Con base 
en fuentes tan interesantes como media docena de censos poblacionales, 
archivos parroquiales y más de 1.200 hojas de vida del archivo privado 
de la empresa, se analiza cómo a partir de este caso se dio un fenómeno 
de migración en el cual la ciudad industrial –Medellín– va absorbiendo 
los segmentos de población que llegan de los diferentes sectores de un 
departamento que cuenta con el mayor número de municipios en Co-
lombia (125); las autoras seleccionan una muestra de localidades de las 
9 subregiones con su área metropolitana, hoy conurbada.

Se presentan análisis por segmentos de edad y de género y cómo la 
capital antioqueña, en el periodo 1930-1970, se convirtió en el epicentro 
de una región con una población más urbana que rural; urbanización que 
va de la mano del crecimiento industrial que condujo a que “Antioquia 
se volviera Medellín”.

Cierra el libro y su cuarta parte uno de los casos más interesantes 
de manejo de las relaciones obrero-patronales amparado en las ideas del 
catolicismo social, tal y como sucedió en latitudes tan diferentes como 
Argentina y Colombia. En el marco de la tradición histórica y mediante 
el uso del método gramsciano para el análisis del discurso social, la autora 
explica con profusión el paternalismo empresarial propio de Iberoamé-
rica. Se trata de formas de aplacar los “instintos revoltosos” en regiones 
–las que ocupan este volumen– donde se suele escuchar el apelativo de 
“gente trabajadora” como una manera de estimular la cultura del trabajo 
y del ahorro.

Se trata del caso de la anspac, Asociación Pro Superación Personal, 
organización que cubre la mayor parte del territorio mexicano, que en sus 
cuatro décadas de existencia ha sido exitosa en la aclimatación de unas 
mejores relaciones obrero-patronales. Desde la perspectiva de Nuevo 
León, esa “excepcionalidad regiomontana”, emergen en este capítulo 
de cierre, como parte del manejo paternalista de las clases trabajadoras, 
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la inclusión patronal en los espacios privados, el papel de la familia como 
núcleo fuertemente comprometido en el trabajo, los programas de edu-
cación no formal y una batería de acciones enfocada hacia la mujer como 
eje familiar en un contexto de sociedad patriarcal.

Estos nueve estudios se ofrecen al lector para enriquecer la mirada de 
dos regiones que desde los puntos de vista empresarial, económico y del 
trabajo han estado de tiempo atrás en los reflectores de los académicos y 
de las representaciones sociales de las gentes.


