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durante el siglo XIX 
JORGE CONDE CALDERON 

rrabajo f ow gr.tifku; Ernesto Mon)al\'t= P ino y Co lccd ó n Bibl icncca Lu is-Angel Arango 

J. PECULIARIDADES HISTORICAS 
EN EL SURGJMIENTO DE BARRANQUILLA 

E ALDEA INSIGNIFICANTE A FINALES del sigloXVlll y 
comienzos del XIX, Barranquilla contrasta con su impresionante 
crecimiento y desarrollo portuario y comercial a partir de la segunda 
mitad de la centuria decimonónica. 

Ciudad criolla por excelencia y producto de la vid·a republicana, varias razo
nes explican la preponderancia alcanzada en el contexto nacional en tan poco 
tiempo, revistiéndola de los mayores rasgos de peculiaridad frente a las otras 
ciudades colombianas. 

La primera razón es de carácter geográfico. Su ubicación sobre la margen 
occidental del río Magdalena y la cercanía al mar le permitieron conectar a 
Colombia con las Antillas , Estados Unidos y Europa. Solución mínima al 
atrasado sistema de transportes y comunicación existente en Colombia para la 
época. Para ello, Barranquilla utilizó puertos marítimos satélites localizados 
en la bahía de Sabanilla comunicados "por caminos, canales y ferrocarril. en 
una forma que realmente nunca fue adecuada, y sólo hasta la década de 1930 
las obras de ingeniería en la boca del río permitieron 
entrar hasta Barranquilla con bastante regularidad l. 

a los barcos de vapor 
• 

La segunda razón es consecuencia directa de la primera. Al erigirse como el 
puerto más importante en el siglo XIX , el comercio y el transporte primaron 
sobre el resto de actividades económicas. El establecimiento de la navegación a 
vapor, la construcción del ferrocarril Barranquilla-Sabanilla a finales del 
decenio de 1860, el crecimiento relativo de las exportaciones de tabaco. quina. 
algodón, cueros , café, etc., así como de las importaciones en el perí odo 
1850-1882, afianzaron la supremacía comercial de la ciudad. 

Una tercera razón que imprime rasgos peculiares a la ciudad es la composició n 
de su estructura social, caracterizada por la presencia de un considerable 
grupo de inmigrantes extranjeros que se vincularon a las actividades econ ó mi
cas fundamentales, como lo fueron el transporte y el comercio, desde donde 
"contribuyeron a aportar un espíritu empre.~arial (conexiones con el extran
jero , conocimiento administrativo y contablc, formaci ó n técnica . mentalidad 
de aventurar inversiones, etc.) que se encargaría de crear las co ndiciones , a 
través de una transmisión de enseñan/.as y experiencias, para que algunos 
empresarios nacionales se decidieran a arriesgar inversiones en .:nsayns manu
f act ureros 2. 
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, Roben Louu Gilmorc y John 
Harrison "Juan Bernardo 
Elbers y la introducci6n de la 
navegaci6n a vapor en el río 
Magdalena". en Jesús A. Bcja· 
rano (comp.) El siglo XIX ~n 
C%mbla visto por historia· 
do,~s norttamtricanos, Mcdc-
111 n , Ed itorial La Carreta, 
1977, p'gs. 187.206-210,218· 
219. 

2. LA NA YEGACION A VAPOR y LOS COMIENZOS 
DE UNA TRADICION INDUSTRIAL 

Los antecedentes industriales de Barrimquilla están vinculados a la navega
ción a vapor por el río Magdalena y a Juan Bernardo Elbers Jaeger, quien en 
1829, tratando de salvar los escollos en la ruta del río, ideó construir buques 
adecuados, para lo cual ordenó a Estados Unidos un aserradero con fuerza de 
vapor y contrató hombres expertos para operarlo. 

Cinco años después, el aserradero cerró. La causa: cancelación del privilegio 
de que gozaba Elbers. Sin embargo, el Congreso le confirmó el privilegio y 
Elbers reasumió su empresa, aprovechando lo existente en el aserradero, 
adaptándolo a un astillero o "maestranza", como se le llamaba. 

Elbers llegó a Barranquilla en octubre de 1834 para supervisar la construcción 
de los buques para el río. Encontró en estado de abandono el aserradero y 
ordenó reparar la planta y su equipo. Construyó una forja y un sitio de trabajo 
para herreros, carpinteros y otros obreros. A finales de diciembre había 
reunido suficiente madera para empezar operaciones del aserradero en enero 
de 1835. Se empezó entonces el trabajo construyendo el Susana, en el que se 
gastaron más de dos mil troncos de cedro y otras maderas indígenas, bajo la 
dirección de Santiago C. Reeve, piloto local de amplia experiencia 3. 

La empresa de Elbers fracasó. Varios factores trabajaron en contra de esta 
aventura pionera. Salvador Camacho Roldán las resumió en: escasez de 
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capital, la ignorancia delas artes mecáni.cas, la falta de ind ustrias internas que 
le proporcionaran una carga suficiente, la carencia de combustible apropiado 
en las orillas del río y la ineptitud de los pilotos 4. 

Lo significativo de la empresa de Elbers fue plantear el problema de la navega
ción a vapor por el río Magdalena. La que comenzó a funcionar regularmente 
a partir de 1848, estimulada con los subsidios estatales y la exportación 
tabacalera s. 

Para Barranquilla, la navegación a vapor por el río Magdalena significó el 
comienzo de una tradición industrial local, sustentada en la creación de 
astilleros, talleres de fundición y otros derivados, como talleres de carpintería 
y herrerías. "Estas ramas prod uctivas tendrán importancia capital en la inte
gración de la industria barranquillera durante el presente siglo, ya fuese por la 
continuidad entre los talleres y las futuras industrias o bien al aportar una 
tradición a las nuevas industrias que hallan establecidas las bases de un 
incipiente mercado" 6 . 

3. PRIVILEGIOS, SUBVENCIONES Y ENSA YOS 
FABRILES A FINALES DEL SIGLO XIX 

Las características de los ensayos fabriles surgidos en Barranquilla en el último 
cuarto del siglo XIX están acordes con los de otras ciudades colombianas 
como Bogotá y Cartagena, en donde la industria fue, en muchos aspectos, más 
temprana que la de Medellín 7. 

La gran mayoría no pasaron de ser sencillos talleres manufactureros de poca 
inversión en instalaciones, equipos y mano de obra. Sus propietarios diversifi
caron las inversiones tanto en diferentes ramas productivas como en otros 
renglones económicos -por ejemplo, compra de tierras, comercialización 
ganadera, banca, etc. - , con el fin de evitar quiebras absolutas. 

La política proteccionista adoptada por el Congreso en 1880 y la particular 
aplicación de los derechos exclusivos, privilegios rentísticos y subvenciones 
dadas por el gobierno del Estado de Bolívar desde 187 l estimularon las 
peticiones de "fuertes capitalistas" del litoral atlántico colombiano para pro
mover empresas, fábricas e industrias. 

Muchas de estas empresas -si llegaban a instalarse- sobrevivían, más que 
por sus ventas, por las subvenciones que entregaba el gobierno regional , 
convirtiendo el montaje de fábricas en un riesgo incalculable; de ahí que 
muchas fracasaran aún antes de empezar operaciones 8. 

Lo anterior originó una "forma de vida" singular en algunos capitalistas con 
problemas financieros. Presentar proyectos de montaje de empresas o fábricas 
para hacerse a los auxilios -oscilaban entre 2.000 y los 1 0.000 pesos- y el 
privilegio rentístico una vez aprobado en la asamblea legislativa del respectivo 
Estado. 

Cabe señalar que en Barranquilla no todas las empresas fundadas en este 
período lo fueron con base en estos supuestos -privilegios rentísticos. dere
chos exclusivos y auxilios- ; en algunas. el capital se había acumulado en el 
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Gran fóh rica d. curtiduría (El Liberal (Borranqui/laj. núm. 4Z.junio /8 d.189ój. 

comercio de tierras, de ganado, o en la explotación de la navegación fluvial a 
vapor. Los empresarios de los dos últimos decenios del siglo XIX invertían en 
la industria en forma marginal. Muchos obstáculos impedían sembrar con
fianza en este sector. 

La Industria 9, establecimiento fabril de los hermanos Salzedo Ramón fun
dado en 1877, constituye el ensayo empresarial más importante en la Barran
quilla del siglo XIX. En 1874, los hermanos Rafael y Napoleón Salzedo 
Ram·ón habían fundado un pequeño taller artesanal para procesar cueros y 
algodón. Por razones políticas en el Estado del Magdalena, el doctor Martín 
Salzedo. su presidente encargado y hermano de Rafael y Napoleón, viaja con 
éste último a Estados Unidos, de donde trajeron una gran maquinaria para la 
producción de aceite vegetal que. al ser ensamblada en la ciudad, transforma
ría el pequeño taller artesanal en el primer intento industrial barranquillero. 

El Diario de Bolívar, en su edición del 18 de octubre de 1878, detalla la 
compleja maquinaria introducida y lo libre del derecho de importación. 
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Compon)'. N .... York. 1918). 

Simultáneamente sus propietarios pedían al cabildo municipal la cesión de un 
terreno de 72 metros de ancho por 97 de largo. el cual fue cercado en material y 
en donde se construyeron las instalaciones. 

Semejante hecho constituyó un gran acontecimiento en la ciudad, donde la 
primera máquina de vapor se había conocido medio siglo atrás con Juan 
Bernardo Elbers. 

Aunque en 1872 la firma De la Rosa·Núñez fundó un moderno cstableci· 
miento desmotador de algodón, la maquinaria instalada por La Industria era 
incomparable. El informe de una comisión nombrada por el concejo munici· 
pal en abril de 1872. describía el establecimiento De la Rosa·Núñel en 1m 
siguientes términos: la edificación media 42 metros de ancho por 56 de largo: 
constaba su equipo de una caldera med iana. de cinco má4uinas dcsl1lot adoras 
de algodón y de una bomba hidráulica: la edificación estaba Intl'grada por un 
cuarto para guardar el algodón procesado y de un depósito pilra el algodón en 
semilla; el personal constaba de 4uince trabajadores . 
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Hubo muchos factores que frenaron la capacidad productiva de La Industria, 
principalmente la estrechez del mercado local. El estudoi sobre La Industria 
que hemos venido utilizando destaca los siguientes cambios realizados por la 
empresa ante los obstáculos que enfrentaba: diversificación de la producción, 
reducción del número de obreros de 47 en 1879 a 14 en 1883, incremento del 
capital mediante la vinculación de nuevos socios, adaptación de la máquina de 
vapor a algunas desmotadoras compradas en 1881 a la firma De la Rosa
Núñez. Al mismo tiempo comenzó a exportar algodón a los Estados Unidos, 
donde contaba con vínculos comerciales. Constituida en 1893 como sociedad 
anónima, empieza a formar parte de La Industria, los sobrinos de Rafael 
Salzedo R.: Tomás Surí, Guillermo y Andrés, y el particular Juan Campo 
Serrano. A partir de 1890 producia aceites de comer, de ajonjolí, fino para 
máquinas y para alumbrado; jabones y velas esteáricas. Procesaba algodón, 
cepillaba y torneaba maderas y metales lO, 

Aunque al parecer La Industria se instaló sin auxilios oficiales, ni derechos 
exclusivos,las vicisitudes vividas llevaron a sus propietarios a solicitarlos, por 
terceras personas, en la asamblea legislativa del Estado Soberano de Bolívar, y 
en algunos casos a utilizar lazos familiares y políticos para neutralizar la 
instalación de fábricas que significaran competencia. 

Como se mencionó antes, Martín, hermano de los empresarios Salzedo 
Ramón, fue presidente encargado en el Estado del Magdalena;y otro, Pedro 
Salzedo Ramón, fue diputado en la asamblea legislativa del Estado de Bolívar, 
Desde ese puesto combatió la concesión de un privilegio "por 10 años al Dr. 
Jacinto Consuegra para la fabricación en Barranquilla de velas esteáricas"; 
aprobado por la mayoría de los diputados, la concesión del privilegio se 
convirtió en la "Iei 10 de 1879" 11. 

Tal vez a raíz de este hecho, el diputado Pedro Salzedo Ramón se mostró 
"imparcial" a la hora de votar - aunque fue proposición suya- el artículo 

46 Bolelln Cultura' '1 Biblioarifico. Vol. 21. n¡)m. 26. 1991 



Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

• • 

• 

- .' 

• 

. .. . ~ .. . 
-

~ • • 

, , -- . , , ' 

-
• 

-~¡",c",.:j .t..- :'" 

Carrrra drl Progrt'so (Colr('ciún Librrrla Dirz, &rranquilla). 

donde se destina "del tesoro del Estado la suma de Diez mil pesos ($ 10,000). 
para auxiliar a otras fábricas de las establecidas en el Estado i que, a juicio del 
poder ejecutivo, merezcan apoyo oficial", El artículo lo modificó otro dipu
tado en estos términos: "Destinase del tesoro del Estado la suma de dos mil 
pesos ($ 2.000) para auxiliar la fábrica de aceite establecida por el Sr. Rafael 
Salcedo; ($ 2.000) para la de jabón establecida por el Sr. F, J. Palacio; i seis mil 
pesos ($ 6.000) para distribuirlos en cualesquiera otras fábricas que se estable
cen en el Estado sin privilegio. Negada [ ... ] Excusóse de votar el C.D. Salcedo 
Ramón [ ... ] [quien] insistió modificación pero combatiendo el privilegio [ ... ] 
[nuevamente] negada [".] proyecto archivado" 12. 

Favorecido con un privilegio y un auxilio de cuatro mil pesos ($ '4.000) estuvo 
Eustacio Barros "un hombre pobre honrado i trabajador, [que] luchando 
contra varios inconvenientes, acaba de establecer al Oriente de la Ciudad de 
Barranquilla, en el punto denominado 'La Loma" una fábrica de fundición 
para obtener toda clase de objetos de hierro"; tales concesiones se justificaban 
"para premunir al Sr. Barros de toda continjencia i eventualidad [ ... ] en cuanto 
al auxilio de $ 4.000 [ ... ], el [que] está justificado, ya por la necesidad que la 
empresa tiene de ese auxilio, por ser pobre el empresario, ya por la decidida 
ayuda i protección que nuestro gobierno dispensa a toda obra industrial" 1). 

El 5 de marzo de 1878, Ramón B. Jimeno se presenta en el despacho del 
secretario de la asamblea legislativa del Estado de Bolívar, para solicitar el 
derecho exclusivo de "fabricar en el Estado hilo i toda clase de Tejidos de 
Algodón, por medio de máquinas que sean movidas por vapor" 14. 

Al parecer, la fábrica jamás empezó operaciones, Tal vez las intenciones del 
empresario no eran muy claras; experimentado en trámites para adquirir 
privilegios y derechos exclusivos, habla participado con su tocayo Santodo
mingo Vila en el privilegio de la construcción del ferrocarril Barranquilla
Sabanilla, del que recibieron veinticinco mil pesos por el traspaso a la firma 

• 

........ e.t .. ., .. r .".üop6lko. Vol D . R ... 16. '99' 47 

• , -
-

1; AH C . (J,a""dt' &,/i'-ur . Car
(a,cna , num Z2Of.. 4 de IX' llJ 

br~ de- IK 79. r dll :-' . 59 .l - ~"' ~ . 

numo 2214 , '4 .. k t""luhrC' de 
IS7~ . r ú~ ~27 

11 I\~I C. n"Jrh l di' &'/H,U . e.u
t a~C'na . num ~:!(W . lC ,J( .K' h .• -

b,e de IS 7Q. r.\~ Nl ~ 

u A HC, Ilmrl" '¡" &'/n o" C .u · 

l l lcna. ü"" X XI. " u m 1)C.a ~ . !o 
de' marl o de I g "' . r a jo! ,, ~ ,.. 



Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

I!I Julio Hoenigsberg. Chispazos 
dI! historio , Barranquilla, Cen
tro de Hisloria de Barranqui
lIa. 1976. pág. J 7. 

H; Eusebio Grau. La d udad de 
&rranquilla. Bogota. Impren
ta la Luz. 1896. pág. 47. 
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de la República. 1986. pago 
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pág. 376. 
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Historia ('("oll ómica de Co
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Hocnigsberg & Wessel. En la negociación se involucraron E. B_ Webb y 
Sandish Molte, de Londres, quienes rcclamaban a la firma alemana dinero 
para gastos hechos en su condición de socios de Jimeno y Santodomingo Il. 

A Ramón B. Jimeno también debe Barranquilla la iniciación del servicio del 
agua. Para hacer realidad el servicio, fundó la compañía del Acueducto de 
Barranquilla, autorizada por la concesión 4a., artículo lo. de la ley 46 de 1877 
del Estado Soberano de Bolívar, por la cual se le otorgaba un privilegio 
exclusivo que tod avía en 1920 se erigía como traba legal en las pretensiones de 
la compañía de ensanchar sus servicios en la ciudad, inserta en un ordena
miento político-administrativo diferente 16. 

En cuanto al derecho exclusivo para fabricar hilo y tejidos de algodón, el Estado 
sometió la propuesta (el Estado lo podía hacer según el artículo 20. de la ley de 
1871) "a la compañía o al empresario que· ofrezca mayor ventaja, por orden del 
poder ejecutivo se pone dicha solicitud en conocimiento del público [.' .. ] se oirán 
propuestas [ ... ] hasta el día 5 de septiembre del presente año [l878)" 17. 

La política de fomento a la industria con protección estatal tuvo su expresión 
más ambiciosa en 1883, cuando el gobierno de Bolívar, para hacer posible 
introducir en ese Estado la industria de fabricar telas de algodón, a través de la 
Asamblea expidió una ley por la cual declaró que dicha industria sería un 
arbitrio rentístico, durante veinticinco años, disponiendo la cesión de ese 
privilegio fiscal , mediante ciertas condiciones, a una sociedad anónima de la 
emprendedora ciudad de Barranquilla, con capital que no debía ser inferior 
(también dispuesto por la ley) a $ 250.000 18. 

Aunque se avanzó en la formación de la empresa, ésta tampoco comenzó 
operaciones. Las primeras iniciativas para el establecimiento de fábricas de 
tejidos, fomentadas oficialmente, no dieron resultado. Barranquilla presen
taba más facilidad para importar materias primas para las tradicionales 
jabonerías, velerías, cervecerías, desmotadoras, aserradoras, curtidurías y 
fabricaciones similares 19 . 

4. LAS FABRICAS ESTABLECIDAS EN BARRANQUILLA 
A FINALES DEL SIGLO XIX 

El concepto 'fábrica' utilizado aquí tiene sus connotaciones; en ningún 
momento es tomado en el sentido moderno de unidad productiva capitalista. 

Lo que funcionó en Barranquilla a finales del siglo XIX fue el pequeño 
establecimiento semifabril que combinaba la asociación de capitales y adelan
tos técnicos haciéndolo muy competitivo en el mercado. "El inversionista era 
un empresario , que traía maquinaria de Europa, contrataba técnicos y obreros 
y llevaba contabilidad" 20_ 

Barranquilla contaba en 1888 con unos veinticinco establecimientos de estas 
características, que evolucionaban satisfactoriamente por las leyes proteccio
nistas de la Regeneración, como la 40 de 1880, tendiente a proteger actividades 
como la zapatería, la fabricación de muebles y la talabartería mediante la 
elevación de los derechos de aduana a productos extranjeros similares; igual
mente, hizo de carpinteros, ebanistas, herreros, zapateros, etc., los oficios más 
numerosos. 

48 Bole.ln Cuhtlrld )' HibliogtAfico, Vol.· 28 , numo 26, 1991 



Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

ClI.rr rll. del Mere do, BlI.rranqulllll.-Col. 

• 

Cllfr,ra dtl M,rcado (Coltcci6n Uhur{Q Ditz. &rranquiJ/a). 

Por otro lado, es pertinente señalar el aporte de la navegación fluvial a vapor 
en el desarrollo del espíritu empresarial en Barranquilla durante el último 
cuarto del siglo XIX. 

Los fundadores de algunas jabonerías, aserraderos, astilleros, desmotadoras. 
curtidurías, antes de emprender esas actividades industriales habían estado 
vinculados a las compañías de transportes en calidad de contadores y después 
como capitanes. Fue la navegación a vapor donde una joven generación de 
empresarios barranquilleros aprendió modernos sistemas contables, entró en 
contacto con la tecnología moderna y conoció los "secretos" del comercio en 
gran escala. En 1878, Francisco J. Palacio fundó la fábrica de jabones El 
Porvenir, con maquinaria de vapor que debió proceder. como transferencia de 
tecnologla, de la industria del transporte a vapor 21 . 

La fábrica de jabones La Cubana, fundada en 1883 por Ricardo Arjona Sardá, 
vinculado al comercio de ganado, decia producir trescientas mil barras men
suales y consumir en su producción toda la grasa conseguida en esta ciudad 22. 

Carlos M. Mayans, con inversiones ganaderas, fundó en 1883 la fábrica dc 
jabones La Española, que producia cien mil barras mensuales y era adminis
trada por Pedro P. Puente. 

A La Industria, de Rafael Salledo R., con ventas que en 1882 ascendieron a 
S 37.825,20, se le describe en 1892 como un establecimiento que produce aceites. 
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jahoncs y hujías cstc¡'¡ricas . Contiene máquinas para aserrar, para cepillar y 
torncar maderas y para desmotar algodón, todas movidas por vapor; fabri
caba también mueblcs dc loda clase 21. 

Con una producción mensual de cien mil barras y un depósito igual, se 
presenlaba la fáhri ca dejaboncs La Piña, fundada en 1886 por José L Infante 
y Pcdro Rodrigucz Piña . 

En 1895, Juan de Mcdina y S., quien establecería otras importantes fábricas en 
los primeros años del siglo XX, monta la fábrica de velas esteáricas y transpa
rentes La Hispanoamericana. Al año siguiente, Francisco Carbonell W. orga
niza una fábrica dc jabones y otra de tejas y mosaicos; en enero del mismo 
1896. Francisco Ferrans funda la fábrica de jabones La Americana 24. 

Es muy significativo en Barranquilla que algunos empresarios acumularan 
capital invirtiendo en el sector de la ganadería para luego reinvertir en algunos 
ensayos manufactureros 25 . 

La expansión ganadera, acontecimiento económico importante del siglo XIX 
como proceso estable de generación de riqueza, se reflejó sobre el comercio 
exterior del país a través de las ventas externas de cueros y de dos bonanzas de 
exportación. La primera respondió a la crisis de la ganadería cubana por la 
guerra de los Diez Años en Cuba (1868-1878), permitiendo un tráfico muy 
activo de ganado en pie con la isla. La segunda bonanza se inició con el fin de 
la guerra de independencia cubana_ Los beneficios de la bonanza se exten
dieron en Barranquilla hasta 1905, donde ni siquiera la guerra de los Mil 
Días parece haber afectado ostensiblemente los embarques de ganado desde 
dicho puerto 26 . 

Actividades manufactureras como el procesamiento de cueros y del sebo de res 
generaron en esta coyuntura favorable. Las de curtiembres respondieron y 
crecieron a impulsos de la demanda externa; las ventas de cueros en el exterior 
adq uirieron importancia creciente 27 

Joaquín María Lascano propietario de la fábrica de curtidos - con máquinas 
de vapor- Chiq uinquirá, fundada en 1885, quien procesaba cueros, producía 
calzado en la fábrica El Aguila de Oro, así como pegantes y suelas, y realizaba 
actividades vinculadas a la talabartería, la tenería y la fabricación de ladrillos, 
se había iniciado en 1882 comprando terrenos en el perímetro de Barranquilla, 
Soledad y Sitionuevo y transando con ganado al por mayor 28. 

En la misma línea, el20 de enero de 1888, José A. Correa y Mauricio Heilbrón 
fundaron la casa Correa-Heilbrón & Cía., dedicada al negocio de ganadería en 
gran escala. Se convirtieron en productores de suelas para calzado y artículos 
de talabartería en la fábrica El Morro, que habían comprado a Joaquín M. 
Palacio . Atendían pedidos del extranjero, particularmente de Costa Rica, 
donde funcionaba una fábrica de calzado de grandes dimensiones 29 

Manuel Insignares Sierra, propietario de la fábrica de aguardiente y curtiem
bre La Esmeralda, era negociante de tierras y de ganado, todo heredado de su 
padre , José Francisco Insignares Llanos. 

Veranillo, establecimiento en que se preparaban con perfección muchos cueros 
para el mercado nacional y el extranjero, contaba con un astillero, maquinaria 
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movida por vapor para limpiar y preparar convenientemente el algodón des
tinado a la exportación; y otra, movida también por vapor, para aserrar, 
cepi1lar y preparar madera. Esta industria, propiedad de Federico Pérez Rosa. 
empresario de la navegación fluvial, se hallaba situada a la orilla del caño por 
donde pasaban los vapores para llegar a su respectiva estación, lo que permitía 
el desarrollo de las diversas ramas que allí se congregaban JO. 

Talabarterías de tamaño modesto fueron : La Santandereana. propiedad de 
José del Carmen Silva, la de Guillermo Campbell y la de Jesús Mayoral. 

La fabricación de calzado en doce pequeños talleres o nacientes industrias de 
tamaño considerable prosperaron en Barranquilla a finales del siglo XIX. por 
la modificación de los gustos que trajo consigo el crecimiento urbano. Estos 
talleres, que empezaban a reemplazar en forma eficiente la producción casera. 
eran todavía insuficientes para atender la demanda interna J I . 

Sobresalieron en este renglón las fábricas de Rosado e Iguarán, Joaquín M. 
Lascano, F . Faillace, Manuel Villalobos, John Pinedo, José Penso, Ferrán 
Hermanos, Antonio Curiel y Froilán Ballesteros. Finalizando el siglo. en el 
año 1899, Luis Maria Salas montó la fábrica El Zapato de Oro, significativa 
por su proyección en la presente centuria. 

El aserrar maderas, que combinaban con otras actividades industriales La 
Industria y Veranillo, tuvo en José Pure )2 y Juan B. Roncallo .1) otros 
importantes empresarios. 

Empresarios de la navegación fluvial, Moisés de Sola. David L6pez Penha Jr. 
y S. P. Senior, establecieron la desmotadora El Impulso. que con la de José 
Daniel Moreno )4 completaban los cuatro existentes en la ciudad en el decenio 
de 1890. 
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H E. P_ Pellet. "Veinte años en 
Barranquilla: 1866-1886- . en 
Cámara de Comercio. Barran
quilla . núms. 51-<>0. 15 de di
ciembre de 1936. pág. 11. 

)f\ Eusebio Grau. op. cil _. págs. 
133-136. 

}l Antonio Martinez Aparicio y 
Rarael A. Niebles. op. cit " 
pág. 93. El caso de la viuda de 
Pedro Palacio Rada es muy 
elocuente. Rita Ballestas de 
Palacio - ese era su nombre
heredó de su esposo fortuna y 
habilidad empresarial . Pedro 
Palacio Rada comenzó en la 
actividad industrial con un as
tillero donde fabricaba y repa
raba naves de madera de poco 
calado, las cuales reemplaza
ban a las de vapor. cuando 
tstas. por incendios o naufra
gios. abandonaban la navega
ciÓn del rio. A su muerte. la 
viuda tomÓ las riendas del 
negocio trajinando "por los 
escabrosos y duros campos de 
la industria". (Alirio Bemal. 
op. cit" págs. 22-23). 

). JOK Antonio Ocampo. op. cil ., 
cap. 1. 

)9 Para Medellín y Cali, algunos 
autores subrayan la importan
cia de las trilladoras de caf~ en 
el surgimiento y desarrollo de 
l. indu.tria. La trilla del c.rt 
creÓ ""en los empresarios de 
MedelHn la experiencia indus
trial que necesitaban" (Hugo 

Dos fábricas se dedicaban a la producción de baúles: La Industria y la de Pedro 
P. Puente. 

Catorce fábricas de ladrillos y tejas y 75 albañiles indican la demanda reque
rida por el ramo de la construcción en la rápida transformación física de la 
ciudad en el último decenio del siglo XIX 3S. 

Pionero en la fabricación de tejas fue Jenaro Salazar, quien dotó su fábrica de 
una máquina de vapor traída de Europa, donde había aprendido el oficio; 
producía tres mil tejas diarias. Seguía en importancia la de Juan J. Ujueta, 
llamada El Porvenir 36. 

Fabricantes de ladrillos eran: Bias de la Rosa, Correa & Heilbrón, Diego A. de 
Castro, Eusebio de la Hoz, Enrique Rasch Silva, Ferrán Hermanos, Guillermo 
Campbell, Juan J. Ujueta, Joaquín M. Lascano y la viuda de Pedro P. Rada. 

Manuel Insignares Sierra, Francisco J. Palacio, Martínez Ribón & Cía. y la 
viuda de Pedro Palacio Rada figuran como sendos propietarios de las cuatro 
fábricas de aguardiente instaladas en la ciudad 37. 

El crecimiento relativo de las exportaciones cafeteras a fines del siglo XIX, 
tuvo importancia significativa para Barranquilla, por ser el principal puerto 
fluvial y marítimo de enlace con el mercado mundial 38. 

Sin embargo, en Barranquilla el establecimiento de industrias relacionadas 
con el café no fue de las proporciones esperadas, como sí ocurrió en otras 
ciudades colombianas donde hubo una relación más estrecha con este pro
ducto agrícola 39. 

Incursionaron en este renglón los molinos La Americana, de Juan F. de la 
Espriella, los de la señora Francisca N. de la Vega, los de luseñoritas Ramón y 
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el denominado La Barranquillera, de Diego A. de Castro, ingeniero graduado 
en Estados Unidos, barranquillero que se destacó por su participación en la 
política nacional y local y en el montaje de diversas empresas en los comienzos 
del presente siglo. 

La producción de alimentos fue escasa en Barranquilla durante el siglo XIX; la 
proliferación de casas extranjeras importadoras de bebidas, alimentos y otros 
productos análogos limitó la instalación de fábricas dedicadas al campo 
alimentario. 

La única establecida en la ciudad fue La Napolitana, de José Dufeau, que 
producia toda clase de pastas alimenticias: espaguetis, fideos, talla'rines, maca
rrones, etc., en número de dos mil cajas de diez libras mensualmente. En 1892 
la adquirió Genoveva Pertuz, quien mantuvo el ritmo de producción 40. 

La Camisería Francesa, fundada en 1879 por Julio Dagand, y la cigarrería El 
Gallo de Oro, establecida en 1887 por los hermanos De la Rosa, con produc
ción mensual de 9.800 cajetillas de cigarrillos, constituían otras fábricas impor
tantes de la época 41 . 

El negocio de hielo fue inaugurado por la Compañía de Bolívar de Hielo y 
Madera en 1875 bajo la dirección de G.S.L. Shroder, pero no logró éxito. En 
1883, Enrique Rodríguez Blanco y Ricardo Arjona S. establecen una, vendida 
dos años después a Luis G. Pochet. Al parecer, Pochet tuvo inconvenientes que 
lo obligaron a retrasar el funcionamiento de la planta. En 1887 la maquinaria 
fue objeto de venta con pacto de retroventa por Luis G. Pochet a sucesores de 
J.J. Senior. Superados los inconvenientes, en 1890, Pochet cambió la maqui
naria e importó una con sistema de absorción moderno, treinta caballos de 
fuerza y capacidad productora de cinco mil libras diarias de hielo, que cubría el 
consumo local y pedidos de fuera; utilizó por primera vez el bagazo de caña 
como combustible 42. 
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,1) Anlonio Maninc1. Aparicio 'i 
Rafael A. Nicblcs. op. dI .. 
p!g. 94. E. P. Pellel. Ibid .. 
pág .• 7. 

~ Rcné de la Pedraja lomin. 
F,.dtmna/ ) ' la industrializa
ción tn Colombia. Bogotá. 
Gráficas L1da .. 1986. pág. 18. 

Un incipiente sector metalmecánico se configuraba con talleres que combi
naban la fundición y la mecánica: el de Simón Lavalle, el de la Compañía 
Colombiana de Transportes y el de Mortimer de Lima, donde se fabricaba 
toda clase de obra de hierro 43. 

Sin embargo, los comienzos de la industria metalmecánica fueron muy lentos. 
La inexistencia de yacimientos ferrosos, la escasez de fuentes de energía y la 
privilegiada posición comercial de Barranquilla, que hacía fácil la importación 
de maquinaria para trapiches, molinos de algodón, aserraderos y ladrilleras, 
impidieron su rápido desarrollo 44. 

5. LA PROYISION DE MATERIAS PRIMAS 

Inmediatamente instaladas, las empresas fabriles barranquilleras tuvieron que 
plantearse el problema del abastecimiento de materias primas. Esto req uería la 
modernización y comercialización de algunos renglones de la actividad agra
ria. Fenómeno que sólo comenzó a impulsarse en el quinquenio 1915-1920 por 
Tejidos Obregón y otras textileras locales, cuando incentivaron el cultivo del 
algodón en la costa atlántica. 

Antes, la industria barranquillera pareció no aportar, ni significar, ninguna 
transformación radical a la región. 

Tal vez esto tenga explicación en dos factores. El primero, señalado por 
Ospina Vásquez, es que Barranquilla, marcadamente plaza de comercio, no 
se preocupó por el desarrollo del hinterland inmediato. El segundo, expresado 

54 Boktln Cultuf.1 y 8ibHo,rirK'o. Yol. 11, n.:am. 26. 1991 
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en el sentido de que "pocas de estas industrias utilizaban materias primas 
agrícolas" 4S, 

Al respecto, Eduardo Posada Carbó nos previene que "es necesario ponderar 
con el debido cuidado las proyecciones de la industria barranquiHera en la 
economía regional, establecer así sus verdaderas dimensiones. ide!ltificados ya 
aqueHos sectores que estaban en capacidad de vincular a sus procesos produc
tivos los recursos naturales de la región" 4~, 

Teniendo en cuenta el tipo de empresas fabriles establecidas en la ciudad 
durante el último cuarto del siglo XIX, la consecución de materias primas no 
fue ningún problema, Estas no requerian conocimientos y técnicas muy com
plejas o, al menos, era posible adquirirlas y adaptarlas en un corto plazo , Esto 
permite explicar las limitan tes de un ensayo empresarial como La Industria. 
donde los factores expresados la obligan a utilizar - en contra del proyecto 
inicial- las impresionantes instalaciones y equipos importados en 1878 en la 
producción de "artículos de consumo masivo en los que se emplearan materias 
primas nativas de fácil consecución y bajos costos" " , 
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Los sectores de jabones. cueros y maderas fueron predominantes en la indus
tria barranquiHera de finales del siglo XIX. porque utilizaron materias primas 
que la región proveía, 
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La aparición de otros renglones industriales. como el de alimentos, bebidas y 
textiles en los primeros años del presente siglo. condujo a la importación de 
materias primas extranjeras. origi.nando celos y disputas locales. regionales y 
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~ li Maria Claudi ., Saavedra. 
" Anotaciones accrca de al
gun os problemas tecnológi
cos en la industria antio
queñ,, ", en Lecturas de Eco
nomia. Mcdcllin , núm. 12, 
septi e mbr e-di c iembre dc 
1983. pág. 6 1. 

~9 La 'ación. Barranquilla. núm. 
956. 23 dejulio de 1917. Diario 
del Comercio. Barranquilla. 
año IV, núm . 1012, 30 de oc
tubre de 1925. Revista de la 
Cámara de Comercio , Barran
quilla. año 16. núms. 31-33,15 
de sep, iembre de 1934. 

'0 El Día. Barranquilla. año IV. 
núm . 994 . 18 de diciembre de 
1919. 

jI Firmaban el aviso: Fábrica de 
Tejidos Obregón: Empresa de 
Hilad os y Cuhivo de Algodón: 
Conissoz. Correa & Cia. : Em
presa Algodonera e Industrial ; 
Espriella Hermanos: Pinedo 
Weber& Cía.: Rodriguez Pérez 
& Cia. El Dia, Barranquilla, 
núm. 960. 7 de noviembre de 
1919. 

52 Maria Claudia Saavedra, op. 
cil .. pág. 62. 

nacionales, como ocurrió con la industria harinera en 1909 o con la cervecera 

en 19 I 2. 

Pero fueron los empresarios textileros -encabezados por Tejidos Obregón
quienes emprendieron con mayor fuerza el fomento de materias primas nece
sarias en sus procesos productivos. Con el convencimiento de que el desarrollo 
de la industria debía impulsar el de otros sectores económicos 48. 

En la prensa se publicaban avisos pagados por las empresas, en los cuales se 
hacían resaltar las ventajas de la siembra y comercialización del algodón: 

Compras de algodón: Agricultores y negociantes en algodón. Vended 
vuestro algodón directamente a la Fábrica de Tejidos Obregón o por 
mediación de sus agentes. Año tras año hemos pagado los mejores 
preciosfomentando el cultivo. Nuestrafábrica es nuestro m.ejor socio. 
Agentes en Sitionuevo y demás poblaciones vecinas, Remolino en 
Baranoa. 

La fábrica contaba además con plantíos donde trabajaban diariamente cien 
peones, número que aumentaba en época de recolección 49, 

La firma Pineda Weber & Cía., propietaria de una empresa de hilados, insistía 
en sus avisos sobre la necesidad de impulsar el cultivo del algod ón, el consumo 
de materia prima indígena y el fomento al comercio de exportación so. 

La exigencia de calidad era fundamental para las empresas textileras . Un 
anuncio de la época advertía: 

Cultivadores de algodón: ponemos en conocimiento de los cultivado
res de algodón de los departamentos del Atlántico y Magdalena que la 
próxima cosecha de 1920, compraremos sólo algodón limpio. El algo
dón con hojas, capullos, etc" o que haya sido mojado para empacar/o, 
no lo compraremos a ningún precio SI. 

Lo que se trataba de resolver en el terreno de la industrialización era cómo 
disminuir los costos de importación y de transporte para poder competir con 
los productos extranjeros, y el primer paso era la sustitución de importaciones 
de materias primas 52. 

. . 
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