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CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 
LARGO PLAZO EN ANTIOQUIA, 

COLOMBIA: ESTIMACIÓN DEL PIB, 
1800-1913 

Javier Mejía

mejía, J. (2015). Crecimiento económico de largo plazo en antioquia, Colom-
bia. estimación del pIB, 1800-1913. Cuadernos de Economía, 34(66), 507-544.

Este trabajo realiza el primer análisis cuantitativo detallado del nivel de activi-
dad económica de antioquia para el siglo XIX y la primera parte del XX. a par-
tir de los datos existentes para la economía colombiana, se reconstruye la que 
es, además, una de las primeras series de pIB regional en Latinoamérica para el 
periodo estudiado. se encuentra que en antioquia, ya a principios del siglo XIX, 
se disfrutaba de ingresos per cápita superiores a los del promedio colombiano. 
por otra parte, se encontraron periodos de auge económico entre 1800 y 1840, 
1860 y 1880, y 1905 y 1913, el último de los cuales fue el más pronunciado. así, 
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se estaría dando una respuesta a la larga discusión sobre el inicio del despegue 
económico antioqueño.

palabras clave: colombia, antioquia, crecimiento económico, siglo XIX, siglo 
XX, estimaciones del pIB, historia económica cuantitativa.
JeL: N16, N96, O41, O47.

mejía, J. (2015). Long term economic growth in antioquia, Colombia: gdp 
estimates, 1800-1913 . Cuadernos de Economía, 34(66), 507-544.

This paper provides the first detailed quantitative analysis of the economic activ-
ity of antioquia for the 19th century and early 20th. From the existing data for the 
colombian economy, one of the first series of regional GDp in Latin america for 
the period is reconstructed. We discovered that antioquia, in the early 19th cen-
tury, enjoyed a higher per capita income than the colombian average. Moreover, 
we found periods of economic boom between 1800 and 1840, 1860 and 1880, and 
1905 and 1913, the latter being more pronounced. Thus, this paper provides an 
answer to the long discussion about the economic takeoff of antioquia.

Keywords: colombia, antioquia, economic growth, 19th century, 20th century, 
GDp estimates, quantitative economic history.
JeL: N16, N96, O41, O47.

mejía, J. (2015). Croissance économique à long terme en antioquia, Colom-
bie. estimation du pIB, 1800-1913 . Cuadernos de Economía, 34(66), 507-544.

ce travail réalise la première analyse quantitative détaillée du niveau d’activité 
économique de l’antioquia pour le XIXe siècle et la première partie du XXe siècle. 
a partir des données existantes pour l’économie colombienne, se reconstruit ce 
qui est, en outre, une des premières séries de pIB régional en amérique latine 
pour la période étudiée. On constate que dans l’antioquia, déjà au début du XIXe 
siècle on jouissait de revenus per capita supérieurs à la moyenne colombienne. par 
ailleurs, on a constaté des périodes d’essor économique entre 1800 et 1840, 1860 
et 1880, et de manière encore plus marquée entre 1905 et 1913. ainsi, ce serait là 
une réponse au long débat sur le début du décollage économique de l’antioquia. 

mots-clés : colombie, antioquia, croissance économique, XIXe siècle, XXe siècle, 
estimations du pIB, histoire économique quantitative.
JeL : N16, N96, O41, O47.

mejía, J. (2015). Crescimento econômico de longo prazo em antioquia, Colôm-
bia. estimado do pIB, 1800-1913. Cuadernos de Economía, 34(66), 507-544. 

Este trabalho realiza a primeira análise quantitativa detalhada do nível de ati-
vidade econômica de antioquia para o século XIX e a primeira parte do XX. a 
partir dos dados existentes para a economia colombiana, é reconstruída a que é, 
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além do mais, uma das primeiras séries de pIB regional na américa Latina para 
o período estudado. Encontramos que em antioquia, já no início do século XIX, 
a renda per capita era superior à da média colombiana. por outro lado, foram 
encontrados períodos de auge econômica entre 1800 e 1840, 1860 e 1880, e 
1905 e 1913, o último dos quais foi o mais pronunciado. assim, estaria havendo 
una resposta à longa discussão sobre o início da decolagem econômica da pro-
víncia de antioquia.

palavras-chave: colômbia, antioquia, crescimento econômico, século XIX, 
século XX, estimados do pIB, história econômica quantitativa.
JeL: N16, N96, O41, O47.
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InTroduCCIÓn
Desde hace muchos años, la economía antioqueña del siglo XIX y la primera parte 
del XX ha sido uno de los principales objetos de estudio de la historiografía eco-
nómica de colombia (Dávila, 2012). El interés en ella ha recaído en la identifi-
cación del proceso que la llevó a ser la región precursora de la industrialización 
colombiana1. El asunto resulta aun más interesante al reconocer que, durante la 
colonia, la región parecía ser una de las más atrasadas del país2. sin embargo, han 
sido pocos los estudios que han pretendido detallar la cuestión a partir de infor-
mación cuantitativa.

Este trabajo responde a la necesidad de mesurar la evolución del nivel de activi-
dad económica de la región en el periodo comprendido entre 1800 y 1913. con-
cretamente, se reconstruyen series del pIB y el pIB per cápita, lo que constituiría, 
por lo demás, uno de los primeros ejercicios de este tipo en Latinoamérica3. para 
ello, se hace una revisión y sistematización general de las estadísticas históricas 
de colombia en general y de antioquia en particular, un asunto que, por sí mismo, 
representa un paso valioso hacia la construcción de una historiografía cuantitativa 
regional. con un ejercicio de estas características, no solo se avanza en la deter-
minación del tamaño de la economía regional, sino que, además, se ofrecen las 
herramientas para aclarar polémicas mayores surgidas en la literatura cualitativa, 
producto de confusiones conceptuales.

En particular, la historiografía antioqueña ha estado atascada en la discusión sobre 
el origen del auge regional, debido, entre otras razones, a la poca claridad de la 
definición precisa de dicho auge4. Este trabajo plantea la necesidad de diferen-
ciar el éxito económico regional en función de indicadores precisos de la activi-

1 El caso antioqueño resulta de la mayor importancia a la hora de interpretar el desempeño de largo 
plazo de la economía colombiana. Mcgreevey, por ejemplo, mencionaba lo siguiente: “cierta-
mente, el país experimentó una aceleración en el ritmo de desarrollo económico en el siglo XX 
[…]. Los cambios aludidos no ocurrieron a lo largo y ancho del país sino que se concentraron 
en varias ciudades principales y en la región antioqueña. Durante muchos años ha sido materia 
de controversia la cuestión de si la aceleración del desarrollo económico colombiano puede ser 
específicamente atribuida en cierta medida a los antioqueños” (1975, p. 189).

2 como se verá, esta idea está basada en los relatos de algunos visitantes de la época y está lejos de 
ser un asunto resuelto.

3 La reconstrucción de series del pIB para países latinoamericanos durante el siglo XIX y XX se ha 
hecho un área de permanente exploración. prados de la Escosura (2009) presenta un compendio 
bastante completo de los trabajos al respecto. sin embargo, la reconstrucción de pIB regionales en 
Latinoamérica es un campo apenas en exploración, cuyos mayores avances están concentrados en la 
primera etapa del siglo XX (Badía, 2014). al respecto, resaltan los trabajos de aguilar-Retureta 
(2014) para México y García, Martínez-Galarraga y Willebald (2014) para Uruguay. para un 
análisis sobre el estado de la cuestión en colombia, véase Mejía (2013).

4 por ejemplo, safford (1979) le responde a McGreevey (1975) lo siguiente: “McGreevey rechaza 
mi tesis aparentemente en el equivocado concepto de que yo había ubicado el desarrollo notable 
de la región en la primera mitad del siglo. En realidad el artículo mío no tuvo que ver con el de-
sarrollo económico sino con la formación y concentración de capitales de alguna consideración 
en manos de los comerciantes de Medellín. El desarrollo y el proceso de capitalización son cosas 
bien distintas” (pp. 38-39).
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dad económica, es decir, la producción agregada, la participación relativa de la 
producción regional en la nacional y la producción per cápita. al usarse los indi-
cadores estándar en la literatura económica, es posible, además, circunscribir la 
experiencia antioqueña en la discusión internacional moderna de despegues eco-
nómicos.

El texto contiene tres secciones, además de la presente introducción. En la pri-
mera, se contextualizará históricamente la información disponible de la activi-
dad económica de antioquia. En la segunda sección, se presenta la metodología 
empleada para reconstruir la serie del pIB. En el tercer apartado, se presentan los 
resultados y se discuten a la luz de la literatura historiográfica. Finalmente, en la 
última sección, se concluye el tema y se plantean las limitaciones del ejercicio, así 
como las líneas en las que la literatura debería avanzar.

eL ConTeXTo HIsTÓrICo: anTIoQuIa   
en La eConomía CoLomBIana
Existe un acuerdo generalizado entre los historiadores económicos en cuanto a 
la consideración de que el siglo XIX y la primera parte del XX constituyeron un 
periodo de alto crecimiento económico para antioquia, aun cuando se encuentra 
escasamente medido. Ello ha generado el surgimiento de toda una polémica alre-
dedor del momento concreto en el que se habría dado el “despegue económico” de 
la región y de qué lo habría causado.

En primer lugar, buena parte de los autores modernos, siguiendo a Hagen (1962) y 
McGreevey (1975), consideran que solo hasta los albores de la industrialización, 
en el último par de décadas del siglo XIX, antioquia habría gozado de un verda-
dero auge económico (Robinson y García-Jimeno, 2010). Otro grupo, en una línea 
algo similar, sugiere que es posible hablar del despegue en la década de 1850, que 
se habría consolidado con la revolución conservadora y los gobiernos de pedro J. 
Berrío (Escobar, 2009; Mejía, 2011). Finalmente, un grupo minoritario de autores 
argumenta que, ya para la primera parte del siglo XIX, es posible reconocer una 
economía pujante (López, 1970; safford, 1965).

En segundo lugar, una tradición entera le adjudica a factores culturales el éxito 
de la región antioqueña. Esta tradición, que recientemente puede identificarse en 
sanclemente (2010), sigue la línea de parsons (1950) y Hagen (1962). Muy cerca 
de dicha línea, ha ido surgiendo una interpretación institucionalista del desem-
peño económico de antioquia. aquella corriente, que podría rastrearse a la obra 
de Uribe y Álvarez (1985; 1998), busca sus respuestas en el funcionamiento del 
sistema político y el comportamiento de las élites (para estudios recientes, véase 
Escobar, 2009; Robinson y García-Jimeno, 2010). En oposición, una última línea, 
que seguiría a safford (1965), McGreevey (1975) y Brew (1977), concentraría su 
interés en argumentos típicamente económicos, entiéndase por esto, descripciones 
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de la evolución de la estructura productiva. Este trabajo habría de adherirse a esta 
última línea interpretativa.

En todo caso, más allá de la disputa concreta sobre la temporalidad y causas del 
despegue económico, la literatura parece coincidir en un patrón concreto de evo-
lución de la actividad económica, que partiría del auge en la minería de oro y plata 
en la primera parte del siglo XIX, prosiguiendo con el ascenso de la economía 
comercial, la banca y, finalmente, la industria. El cultivo y comercialización del 
café, aunque menos claramente definido dentro de aquella secuencia, ha sido reco-
nocido también como uno de los sectores líderes en la región, desde por lo menos 
el último par de décadas del siglo XIX (Fernández, 2013).

También coincide la literatura en que dos elementos protagonizaron la evolución 
de la estructura económica de antioquia en el periodo: el nacimiento de un impor-
tante mercado interno y la consolidación de los dos rubros exportadores más exi-
tosos en el país para la época (el oro y el café).

población y mercado interno
El patrón de crecimiento antioqueño parece haber estado asociado al surgimiento 
de una clase media propietaria y a un significativo aumento de la población. aquel 
incremento demográfico fue excepcionalmente alto dentro del contexto colom-
biano (Tabla 1), y aunque no resulta muy clara la dirección causal de su vínculo 
con el crecimiento económico5, ha sido interpretado por algunos autores, entre 
ellos Kalmanovitz (2008), como una evidente señal de mejores condiciones de 
nutrición, salud y educación en la región.

aunque los datos disponibles para algunos años son cuestionables, en particular 
los de la década de 18206, en la Tabla 1 se puede observar que la expansión demo-
gráfica antioqueña ya se había iniciado con fuerza para 1835, y se habría acen-
tuado entre 1835 y 1898, periodo en el que la tasa de crecimiento anual promedio 
fue de 2,32%. así mismo, es posible reconocer que, para principios del siglo XX, 
dicha expansión había comenzado a ralentizarse.

El hecho de que el boom poblacional no parezca estar precedido por ningún evento 
extraeconómico especial, haría razonable considerarlo como efecto de un auge 
económico (siguiendo la hipótesis de Kalmanovitz, 2008). Urrutia y Ortiz (2010) 
parecen coincidir con dicha idea, al afirmar que el apogeo minero en antioquia de 

5 Valga decirse que, en el plano teórico, no existe mayor consenso en cuanto a la relación de cau-
salidad entre el crecimiento económico y el aumento poblacional (Bloom, canning y Malaney, 
1999).

6 Esto hace parte de la crítica a los censos oficiales que algunos autores como Gómez (1969) y 
Flórez y Romero (2010) han hecho. Las cifras empleadas aquí son las usualmente utilizadas en 
la historiografía local, y las interpolaciones realizadas siguen los supuestos más simples, con-
cretamente, se asumen tasas de variación constantes entre los datos oficiales. De todas formas, 
la demografía del siglo XIX es un campo sobre el cual aún se requiere una mayor investigación, 
particularmente en el plano regional.
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finales del siglo XVIII y principios del XIX habría fomentado el aumento de la 
población antioqueña. McGreevey (1975), en cambio, al reflexionar sobre expe-
riencias como la estadounidense y la sueca, considera que aquel boom demográ-
fico, más que la consecuencia de un apogeo económico, sería la causa del auge de 
finales del siglo. Esta cuestión se explorará más adelante.

cualquiera que fuese su causa, la expansión poblacional en antioquia se caracte-
rizó por un fenómeno migratorio conocido como “la colonización antioqueña”. a 
pesar de ser el objeto de longevas polémicas (Londoño, 2002), es posible afirmar 
que estableció un conjunto de localidades en las zonas de frontera, pobladas por 
pequeños propietarios. Eventualmente, esto generaría un mercado interno, que, 
ante la presencia de altísimos costos de transporte (Muriel, 1983; safford, 2010), 
sería un foco importante de la actividad económica antioqueña.

considerar la dinámica demográfica de Medellín aporta luces sobre esta cues-
tión (Tabla 2). a diferencia de lo que suele afirmarse, el crecimiento poblacional 

TaBLa 1.
pOBLacIÓN DE aNTIOQUIa Y cOLOMBIa, 1800-1912

año antioquia Colombia
participación 

de antioquia en 
población total

Variación 
anual media, 

antioquia

Variación 
anual media, 

Colombia

1800* 93.477 821.600 11,4%

1808* 110.662 932.650 11,9% 2,13% 1,60%

1825 118.620 1.221.000 8,5% 0,41% 3,42%

1828 120.083 1.281.000 9,4% 0,41% 0,60%

1835 144.733 1.433.000 10,1% 2,70% 1,41%

1843 189.534 1.634.000 11,6% 3,43% 1,65%

1851 243.000 2.094.000 11,6% 3,15% 3,15%

1860* 273.680 2.173.800 12,6% 1,33% 0,47%

1864* 288.548 2.327.000 12,4% 1,33% 0,85%

1870 365.974 2.560.000 14,3% 4,04% 1,20%

1883 463.887 3.210.400 14,4% 1,84% 2,87%

1887* 488.764 3.442.000 14,2% 1,31% 0,87%

1898* 617.456 4.172.000 14,8% 2,15% 2,43%

1905 661.389 4.737.600 14,0% 0,99% 1,60%

1912 739.434 5.386.500 13,7% 1,61% 1,62%

*No hubo censos nacionales y/o regionales. población estimada
Fuente: Flórez y Romero (2010), Uribe (1885), Botero (1888), Departamento administra-
tivo Nacional de Estadísticas (DaNE, 1981), López (1976) y cálculos del autor.
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de Medellín no tuvo nada de espectacular en términos relativos. El acelerado pro-
ceso de urbanización de Medellín de la segunda mitad del siglo XIX apenas llegó 
a compensar la importancia poblacional que la ciudad había adquirido a finales 
del siglo XVIII (Escobar, 2009). De hecho, su crecimiento no fue especialmente 
alto, si se compara con el de otras ciudades como Barranquilla o cali (Flórez y 
Romero, 2010).

TaBLa 2.
pOBLacIÓN DE MEDELLÍN, 1808-1912

año
población 

total
población 

rural
población 

urbana
participación 
en antioquia

participación 
en Colombia

1808 14.182 15,17% 1,73%

1825 12.592 52,0% 48,0% 10,62% 1,03%

1835 14.800 43,4% 56,6% 10,23% 1,03%

1851 17.644 41,2% 58,8% 5,66% 0,84%

1864 23.630 8,19% 1,02%

1870 29.765 8,13% 1,16%

1883 37.237 8,03% 1,16%

1905 59.815 48,1% 51,9% 9,04% 1,26%

1912 70.547 9,54% 1,31%

Fuente: Flórez y Romero (2010), Álvarez (1996), Uribe (1885), DaNE (1981), López 
(1976) y cálculos del autor.

Luego de 1860, hubo un proceso de atracción poblacional hacia Medellín, que 
sin embargo parece haber estado precedido de una importante emigración, desde 
Medellín mismo, hacia las zonas de frontera. La combinación de ambas fuerzas, 
una centrífuga dirigida a las fronteras, y otra centrípeta concentrada en Medellín, 
parecen haber pulido la evolución demográfica de la región durante el periodo. 
con ello, la creciente importancia de Medellín, frecuentemente referenciada en la 
literatura (Álvarez, 1996), parecería haber recaído, más que en el incremento rela-
tivo de su población, en la concentración del poder político de una región cada 
vez más grande y rica (aguilar, Lopera y porras, 1987; Mejía, 2011) y en la difu-
sión de un conjunto de imaginarios colectivos vinculados a una ciudad de avan-
zada (Melo, 1997)7.

7 Esto resulta más compresible al observar que el resto de los importantes poblados en la colonia 
(santa Fe de antioquia y Rionegro) fueron quedándose rezagados como urbes en el transcurrir del 
siglo XIX (véase Botero, 1888).



Crecimiento económico de largo plazo en Antioquia, Colombia   Javier Mejía   515

exportaciones y mercado externo

Crecimiento guiado por exportaciones

Es largamente aceptado el hecho de que la actividad económica en colombia 
durante el siglo XIX estuvo estrechísimamente relacionada a la dinámica de las 
exportaciones (Ocampo, 2007)8 (anexo 1). En este sentido, prácticamente todos 
los ciclos económicos del país durante el siglo habrían estado vinculados a auges 
exportadores (McGreevey, 1975)9. aunque distintos productos de exportación 
ganaron y perdieron relevancia, debido principalmente a cambios en la demanda 
mundial, las exportaciones colombianas estuvieron dominadas por cuatro produc-
tos en particular: el tabaco, la quina, el oro y el café (Gráfica 1).

GRÁFIca 1.
pEsO DE La QUINa, EL TaBacO, EL caFÉ Y EL ORO EN EL VaLOR DE 
Las EXpORTacIONEs cOLOMBIaNas, 1835-1910
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ocampo (2010).

8 Esta es una postura de vieja data. Uribe y Álvarez (1985) mencionaban lo siguiente: “La historio-
grafía tradicional sobre nuestro desenvolvimiento económico en el siglo XIX ha estado de acuer-
do en caracterizarlo como típico de un modelo agroexportador. Esta perspectiva, que se apoya en 
el hecho de que la actividad económica fundamental del país estuvo dirigida a su participación en el 
mercado externo, es plenamente aceptada por los investigadores” (p. 55).

9 Esto es bastante cierto para la mayor parte de los países latinoamericanos durante el periodo. al 
respecto, véase Bértola y Gerchunoff (2011).
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El tabaco disfrutó de un auge hacia la década de 1860; además de las favorables 
condiciones de la demanda internacional, fomentado por la liberalización local del 
sector. La quina tuvo un boom que inició hacia 1870, con un pico en la década 
de 1880 y un abrupto descenso a partir de ese momento. El oro, aunque perdió 
importancia en términos relativos durante el siglo, fue de gran importancia, de 
hecho, según las cifras de Reagan (1982), colombia fue el mayor productor aurí-
fero mundial entre 1800 y 1830 (anexo 2), periodo a partir del cual el valor total 
de su exportación se mantuvo bastante estable. Finalmente, el café disfrutó de un 
ascenso sostenido desde la segunda mitad del siglo XIX, y se convirtió en el prin-
cipal rubro de exportación en el XX.

La Gráfica 2 presenta la evolución de los precios internacionales de dichos bie-
nes. para empezar, los precios del oro se mantuvieron excepcionalmente estables 
en el transcurso del siglo XIX, con dos únicos picos importantes: en el mercado 
londinense durante las guerras napoleónicas y en el americano durante la Guerra 
de secesión. por el contrario, el precio internacional del café fluctuó significati-
vamente durante todo el periodo, con un auge entre las décadas de 1870 y 1890, y 
una caída importante hacía la entrada del siglo XX. La volatilidad también carac-
terizó el precio del tabaco, que sin embargo presentó sus mayores picos en perio-
dos ajenos al auge exportador colombiano. a pesar de ello, el auge exportador 
tabacalero aprovechó el aumento de los precios internacionales en los sesenta, 
debido a la desorganización de la producción en Virginia y Maryland, también 
durante la Guerra de secesión. Las series de precios internacionales para la quina 
son algo más escasas e imprecisas, no obstante, es claro que estos colapsaron a 
partir de 1882 a causa de las plantaciones establecidas en Java y ceilan (Ocampo, 
1984; sastoque, 2011).

concentrando de nuevo nuestra atención en antioquia, es necesario comentar que 
aunque la explotación de la quina en colombia fue de carácter típicamente extrac-
tivo y aunque su cultivo se expandió rápidamente por el país, este no se presentó 
en antioquia10. por otro lado, si bien el consumo de tabaco fue bastante alto en la 
región11 y el gobierno local impulsó fuertemente su cultivo (vía incentivos tributa-
rios), el sector tabacalero en antioquia se caracterizó por una producción de baja 
calidad, destinada principalmente al mercado regional. así, aunque se tienen noti-

10 Echandía y sandoval (1987) resumen la evolución geográfica del cultivo de quina así: “En co-
lombia pueden observarse tres grandes auges quineros de muy corta duración: 1849-1852, 1867-
1873 y 1877-1882. cada ciclo de auge de la exportación de la quina, entendido como el momento 
en que las exportaciones del país adquieren los niveles más altos, corresponde a la expansión y 
predominio de una zona diferente, que provee la mayor parte de la cantidad exportada; es decir, 
se produce una rotación de las áreas ligadas al comercio externo […]. así pues, el primer auge 
quinero comprende el área de cundinamarca y la parte nororiental del actual departamento del 
cauca; el segundo auge presenta al Tolima y el territorio de san Martín como zona de mayor 
producción; mientras que el tercer auge corresponde a santander” (pp. 153-154).

11 Brew (1977) menciona que, para la década de 1840, antioquia poseía el consumo per cápita más 
alto de tabaco del país.
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cias de que la casa Echeverri y Botero alcanzó a exportar algo de su producción12, 
es posible afirmar que esta fue una cuantía insignificante, en comparación con las 
exportaciones de regiones como ambalema, y que, en general, el sector tuvo esca-
sas repercusiones en la vida económica de la zona (Brew, 1977).

En contraste, el oro y el café fueron productos fundamentales en la actividad eco-
nómica de antioquia.

12 se menciona que dicha casa habría perdido cerca de 50.000 pesos en la crisis tabacalera de la 
década de 1870 (Brew, 1977).

GRÁFIca 2.
pREcIOs NOMINaLEs INTERNacIONaLEs DEL ORO*, EL caFÉ** Y EL 
TaBacO*** (1870 = 100), 1800-1913

180

160

140

120

80

60

18
00

100

18
04

18
08

18
12

18
16

18
20

18
24

18
28

18
32

18
36

18
40

18
44

18
48

18
52

18
56

18
60

18
64

18
68

18
72

18
76

18
80

18
84

18
88

18
92

18
96

19
00

19
04

19
08

19
12

40

Oro GB Café Tabaco Oro (Estados Unidos)

*Libras esterlinas por onza: promedio de precio diario en el mercado de Londres. Dólares 
por onza: precio oficial o de mercado en EE.UU.
**centavos de dólar por libra: precio medio de importaciones totales de EE.UU. (1821-
1862), precio del café colombiano en el mercado de Londres (1863-1890) y precio del café 
colombiano en EE.UU. (1891-1915).
***centavos por libra: mercado inglés.
Fuente: Elaboración propia a partir de Ocampo (1981), craig y Rimstidt (1998), Officer y 
Williamson (2011) y clark (2004).
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La economía aurífera

La extracción de oro floreció en antioquia durante el último cuarto del siglo XVIII, 
opacando en poco tiempo los grandes focos mineros coloniales, cauca y chocó; 
incluso cuando ellos también habían disfrutado de un importante auge durante los 
mismos años (Gráfica 3). Entre 1755-1759, antioquia producía el 16,1% del oro 
del país, mientras que cauca, el 40,6%, y chocó, el 43,3%; ya para el periodo 
1795-1799, cuando en cauca se extraía el 34,7% y en chocó el 36,7%, antioquia 
se ocupaba con el 38,3% de la extracción (Melo, 1979).

GRÁFIca 3.
pRODUccIÓN DE ORO EN aLGUNas REGIONEs DE NUEVa GRaNaDa 
(MILEs DE pEsOs), sIGLO XVIII
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Fuente: Elaboración propia a partir de Melo (1979).

En el siglo XIX, la minería continuó aumentando su importancia en la actividad 
económica antioqueña. según Restrepo (1888), la producción de oro en antio-
quia durante el siglo XIX (137 millones de pesos) duplicó la del siglo XVIII (64 
millones de pesos), sobrellevando con bastante estabilidad las dificultades del con-
flicto independentista13 (Tabla 3). al empezar el siglo, las exportaciones de oro de 
antioquia representaban cerca del 39% de las de todo el país, y llegaron a más del 
72% al terminarlo. así mismo, es posible observar que la producción en antioquia 
fue mucho más estable que en el resto de la nación: mientras que para antioquia la 
desviación estándar de la tasa de variación anual fue de 0,019, para el resto del 

13 Esto se habría debido, en parte, a la brevedad de la lucha en el territorio antioqueño y de la escasa 
participación esclava en la extracción aurífera (sierra, 1987).
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país fue de 0,069, aun cuando la contracción de la producción fue mucho menor 
durante el periodo independentista (1811-1820) y entre 1851 y 186414.

TaBLa 3.
VaLOR pROMEDIO aNUaL DE Las EXpORTacIONEs REGIsTRaDas 
DE ORO. cOLOMBIa Y aNTIOQUIa. (MILEs DE pEsOs), 1801-1900

Colombia antioquia

Tasas de 
variación anual 

del resto de 
Colombia

Tasas de 
variación 

anual 
antioquia

participación de 
antioquia en el 

valor de las expor-
taciones totales de 

Colombia

1801-1810 3100 1200 38,7%

1811-1820 1800 900 -7,97% -3,15% 50,0%

1821-1835 2400 1200 3,25% 3,25% 50,0%

1836-1850 2500 1300 0% 0,89% 52,0%

1851-1860 2200 1200 -2,01% -0,89% 54,5%

1861-1864 2000 1100 -1,16% -0,96% 55,0%

1865-1869 2300 1400 0% 2,72% 60,9%

1870-1881 2500 1700 -1,3% 2,18% 68,0%

1882-1884 2800 2100 -1,47% 2,38% 75,0%

1885-1886 2400 2100 -8,98% 0% 87,5%

1887-1890 3500 2400 15,53% 1,49% 68,6%

1891-1900 3300 2400 -2,21% 0% 72,7%

Fuente: Brew (1977) y cálculos del autor.

por otro lado, la minería en antioquia tuvo una estructura distintiva. a diferen-
cia del cauca y el chocó, donde el apogeo aurífero se basó en la ampliación de la 
extracción con el uso de esclavos, en antioquia, desde finales del siglo XVIII, la 
minería esclava se vio estancada, mientras que fue la mano de obra libre, consis-
tente en un conjunto de emprendedores independientes (los llamados mazamorre-
ros), la propulsora del aumento en la producción (Uribe y Álvarez, 1985; Urrutia 
y Ortiz, 2010).

para la década de 1920, junto a la explotación de los mazamorreros, se desarrolló 
un empresariado local que introdujo nuevas técnicas productivas en las minas de 
aluvión y, eventualmente, en las minas de veta, que durante el periodo de domi-

14 Entre 1851 y 1864 sí hubo una reducción del dinamismo de la extracción minera en antioquia, 
asunto que autores como Ocampo (2010) y Botero (2007) parecen desconocer. 
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nio español solo se habían trabajado esporádicamente (safford, 1965). Ya para la 
década de 1980, las minas de veta representaban cerca del 60% de la producción 
y el empleo en el sector (Botero, 2007). algunas de las empresas creadas alcanza-
ron a ser grandes compañías, con masas importantes de trabajadores asalariados e 
inversiones sustanciales en maquinaria moderna (Ocampo, 2010).

Tanto el surgimiento de una minería de propiedad independiente en los albores del 
siglo XIX, como el posterior forjamiento de toda una estructura capitalista alre-
dedor de ella, han sido interpretados por una gran cantidad de estudios (para una 
muestra reciente, véase arbeláez, 2000; López, 2007; Botero, 2007) como ele-
mentos que incentivaron la actividad económica local y que posibilitaron, de una 
u otra manera, el surgimiento de la industria en la primera parte del siglo XX.

La economía cafetera

En el último cuarto del siglo XIX, el café empezó a cobrar importancia dentro 
de la actividad económica, que floreció vigorosísimamente en muy poco tiempo 
y cobró especial fuerza en el sur de la región (anexo 3). En la Tabla 4 se puede 
observar el proceso en el que antioquia (incluyendo caldas) pasó de producir algo 
más del 2% del café del país en 1874 a casi el 36% en 1913, año en el que se vivió 
el primer boom cafetero en el país (Greco, 2004).

al igual que la extracción de oro, la producción de café en antioquia también se 
estructuró en unidades productivas pequeñas e independientes, a diferencia de lo 
que sucedía en las regiones dominantes hasta entonces, los santanderes (Urrutia, 
1979). Dicho tipo de propiedad se ha vinculado a la dinamización de la economía 
–para la última parte del siglo XIX y la primera del XX– y al impulso final del sur-
gimiento de la industria en la región.

aquel asunto ha generado una polémica de larga data. McGreevey (1971), arango 
(1981) y Fernández (2013) coincidían en considerar a la economía cafetera como 
la principal impulsora de la industria colombiana de principios del siglo XX. 
sus argumentos se basaban en el papel del café en la acumulación de capital del 
empresariado, el surgimiento de una clase media y de un mercado monetizado, los 
incentivos que generó a la inversión en infraestructura de transporte y la capacita-
ción de la población para el trabajo con maquinaria.

En oposición, autores como Echavarría y Villamizar (2006) rechazan aquella idea, 
al afirmar que la posición geográfica de antioquia y su economía minera habrían 
sido más importantes en el proceso de industrialización que el fortalecimiento de 
la actividad cafetera, una postura que se acercaría a la interpretación ya clásica 
de safford (1965).
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TaBLa 4.
DIsTRIBUcIÓN DE La pRODUccIÓN DE caFÉ EN cOLOMBIa, 1874, 
1892, 1900 Y 1913

departamento 1874 1892 1900 1913

a. Cantidad (miles de sacos de 60kg)

 antioquia 1,2 9,5 76,3* 185

 caldas 1,3 2,7 77,4* 199

 Valle del cauca 0,6 8,8 20 50

 cundinamarca 8 6,6 80,2* 200

 Tolima 1 9,3 28,6* 60

 santander Norte 90 52,6 150 223

 santander sur 10 25,6 120 105

 Magdalena 0,2 N.D. N.D. 25

 Otros 1,9 1,6 N.D. 38

 Total 114,2 116,7 552,5* 1085

B. distribución porcentual

 antioquia 1,1% 8,1% 13,8% 17,1%

 caldas 1,1% 2,3% 14% 18,3%

 Valle del cauca 0,5% 7,5% 3,6% 4,6%

 cundinamarca 7,0% 5,7% 14,5% 18,4%

 Tolima 0,9% 8,0% 5,1% 5,5%

 santander Norte 78,8% 45,1% 27,1% 20,6%

 santander sur 8,8% 21,9% 21,7% 9,7%

 Magdalena 0,2% N.D. N.D. 2,3%

 Otros 1,7% 1,4% N.D. 3,5%

*Estimaciones
Fuente: Ocampo (2010), arango (1981) y cálculos del autor.

meTodoLogía

Consideraciones preliminares
Hasta donde se sabe, solo existe una estimación del pIB per cápita para antioquia 
durante el siglo XIX (un solo dato), construida por Robinson y García-Jimeno 
(2010) a partir de registros tributarios, que afirma que hacia 1850 el ingreso per 
cápita habría sido de 30,82 pesos corrientes anuales. Mientras que Robinson y 
García-Jimeno (2010) y Mejía (2011), con base en las estimaciones de ingreso per 
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cápita colombiano de 1861 elaboradas por camacho Roldán (43 pesos anuales), 
descartan que el despegue antioqueño hubiese iniciado antes de la segunda mitad 
del siglo XIX, al tomar como referencia los cálculos del pIB per cápita de Kal-
manovitz y López (2010) (24,8 pesos), es posible considerar que, ya hacia 1850, 
antioquia habría sido una región más rica que el promedio colombiano.

al comparar los datos de Kalmanovitz y López, y Robinson y García-Jimeno, 
el ingreso medio antioqueño habría sido 7,1 pesos superior al colombiano para 
mediados de siglo, esto es, una diferencia de cerca de 25%. a partir de este dato y 
del resto de las series expuestas en el apartado anterior (anexo 4), es posible rea-
lizar una aproximación del ingreso per cápita de antioquia para el resto del siglo.

al respecto, es importante mencionar que las estimaciones de Kalmanovitz y 
López tienen deficiencias no despreciables, entre las que resaltan la poca claridad 
detrás de la metodología empleada, el uso excesivo de supuestos con respecto a 
la composición sectorial de la economía y el manejo de una periodicidad confusa, 
que parece hacer referencia más a promedios que a estimaciones puntuales (Mejía, 
2013). al usar dichos datos como referencia para nuestras estimaciones, estas ado-
lecerán de deficiencias similares.

No obstante, el trabajo de Kalmanovitz y López ha sido, hasta ahora, el ejercicio 
más juicioso por sistematizar y homogenizar las cuentas nacionales del siglo XIX, 
y sus estimaciones coinciden medianamente con el resto de trabajos en el área, lo 
que hace pensar que se trata de una aproximación razonable. Es por esto que dicho 
trabajo se ha ido consolidando como el referente de la evolución de la actividad 
económica durante el periodo. así las cosas, su empleo, aunque lejos de ideal, es 
la alternativa más sensata.

modelo
El ejercicio que se propone es el siguiente: tratar de identificar cómo habría variado 
la relación entre el pIB regional (y

At
) y el nacional (y

Ct
). Esto se realizará a través 

de un indicador que estime la razón de dichos productos (y*). 
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donde 
t
 es la tasa de cambio; x

CTt
, los ingresos generados por las exportaciones 

colombianas; x
Cit

, los ingresos generados por las exportaciones del producto i; q
Ait

, 
la producción del bien i en antioquia; y q

Cit
, la producción del bien i en colombia. 

El valor p
it
 sería el precio internacional del bien i; P

At
, la población de antioquia; 

y P
Ct

, la población colombiana. Todo esto para el periodo, t.

Este indicador (y*) propone la razón entre los productos de antioquia y colombia 
como una razón de los ingresos generados en el sector externo (primer corchete) y 
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en el interno (segundo corchete). Los parámetros  y  representarían la importan-
cia del sector exportador y el interno, respectivamente, en el producto interno bruto.

para el sector exportador, se estaría ponderando la razón de la producción expor-
tadora antioqueña con respecto a la colombiana, por el precio internacional, la 
importancia relativa del producto en las exportaciones colombianas y la tasa de 
cambio. Luego de lo argumentado en la sección anterior, es posible asumir que 
el sector exportador antioqueño estuvo dominado por las exportaciones de oro y 
café. por tanto, resulta razonable asumir que las exportaciones de tabaco y quina 
fueron cero.

por otra parte, el mercado interno se aproxima según el comportamiento de 
la población. Este recurso –empleado, entre otros, por Kalmanovitz y López 
(2010) para la construcción de su serie del pIB colombiano del siglo XIX–, aun-
que impreciso, resulta bastante sensato. El diferencial poblacional representa el 
supuesto de que el sector interno (agricultura y artesanías) habría de crecer a la 
misma tasa de la población15.

En términos prácticos, se estaría construyendo el siguiente indicador:
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donde g sería el subíndice correspondiente al oro y k el correspondiente al café.

a partir de allí, dada la serie del pIB para colombia y
Ct 

y del pIB de antioquia 
para 1850 (anexo 5), es posible reconstruir una serie del pIB de antioquia entre 
1800 y 1913.

escenarios
Identificar los valores de  y  es una labor empírica. para ello, habría de reali-
zarse un análisis cuidadoso de la composición de la actividad económica de la 
región y un ejercicio completo de inferencia estadística. puesto que el interés de 
este trabajo se centra en la evaluación del nivel de actividad económica y no en el 
de su estructura, trataremos de aproximarnos a escenarios hipotéticos generales, 
empleando la literatura en el tema para identificar cuáles de ellos habrían sido pro-
bables. En la Tabla 5, se describen dichos escenarios.

15 Kalmanovitz y López (2010) lo describen así: “El supuesto es obvio: la creciente población co-
lombiana sobrevivía y no se registran hambrunas durante el siglo. para el caso del sector agro-
pecuario, esto obedece a que ‘la mayor parte de los productos agrícolas básicos, hasta donde 
es posible inferirlo de una documentación muy poco estudiada hasta ahora, no entraba en los 
circuitos comerciales, o solo se transaba en los mercados locales” (pp. 336-337).
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TaBLa 5.
DEscRIpcIÓN DE LOs EscENaRIOs HIpOTÉTIcOs DE La cOMpOsI-
cIÓN DE La acTIVIDaD EcONÓMIca, aNTIOQUIa

escenario Condición descripción

Hipótesis 1  =  = 0,5 Representa una situación en la que el sector 
exportador y el interno aportan idénticamente a 
la actividad económica.

Hipótesis 2  = 1,
 = 0

considera solo el sector externo. Representa-
ría una situación extrema en la que la economía 
hubiese sido exclusivamente exportadora.

Hipótesis 3  =0,
 =1

considera solo la dinámica del mercado interno. 
Representaría una economía de consumo interno.

Hipótesis 4  = 0,75,
 = 0,25

Representa una situación en la que el sector 
exportador aporta más a la actividad económica 
que el interno.

Hipótesis 5  = 0,25,
 = 0,75

Representa una situación en la que el sector 
interno aporta más a la actividad económica que 
el exportador.

Fuente: Elaboración propia.

En este contexto, las hipótesis 2 y 3 resultan escenarios extremos, inexistentes en 
la realidad. Las hipótesis 1, 4 y 5 representarían situaciones plausibles, aun cuando 
sería prácticamente imposible que se hayan cumplido de manera exacta. Lo que 
verdaderamente se observaría serían valores no constantes de los parámetros a lo 
largo del tiempo. Esto será abordado más adelante.

resuLTados Y dIsCusIÓn

Crecimiento económico en antioquia
La Tabla 6 presenta la evolución relativa (con respecto a colombia) de los distin-
tos sectores de la economía antioqueña16. se puede observar que, mientras el sec-
tor interno, determinado por las razones poblacionales, creció hasta 1870, periodo 
en el que se estabilizó, el sector exportador tuvo un par de picos en las primeras 
décadas del siglo XIX y del siglo XX.

16 El indicador del oro sería: p
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TaBLa 6.
ÍNDIcEs DE acTIVIDaD EcONÓMIca RELaTIVa EN aNTIOQUIa pOR 
sEcTOREs, (1870=1), 1800-1913 

año Interno oro Café exportador

1800 0,80 2,57 0 1,11

1832 0,71 2,73 0 2,49

1840 0,81 2,80 0 2,75

1850 0,81 1,33 0 1,30

1860 0,88 1,21 0 1,19

1870 1 1 1 1

1880 1,01 0,99 3,30 1,18

1890 0,99 1,35 18,43 2,53

1900 1,04 0,93 25,39 3,01

1905 0,98 0,75 25,17 1,93

1913 0,96 0,72 76,95 2,19

Fuente: cálculos del autor.

El comportamiento del sector exportador fue el resultado de la reducción en el 
indicador del sector aurífero a partir de 1850 y del posterior incremento del indi-
cador cafetero. La reducción del indicador del oro reflejó, más que la pérdida de 
dinamismo del sector en antioquia, el descenso de la participación del oro en el 
valor de las exportaciones totales del país. por otra parte, el indicador del café cre-
ció de forma espectacular desde 1880, gracias al aumento de la producción en la 
región, la participación del café en las exportaciones totales y el incremento del 
precio (esto para la segunda década del XX).

En términos agregados, la Gráfica 4 muestra los resultados del pIB para cada esce-
nario hipotético. allí puede observarse una tendencia creciente, similar en todos 
los escenarios, con un especial aceleramiento a partir de 1905. Dicha tendencia 
resulta bastante parecida a la del pIB colombiano (eje derecho) y a la de otras 
naciones latinoamericanas (Kalmanovitz y López, 2010; Maddison, 2007).

En la Gráfica 5 se presentan las tasas de crecimiento anuales promedio para los 
escenarios hipotéticos 1, 4 y 5 (se han ignorado los casos extremos). si bien exis-
ten algunas diferencias particulares entre los escenarios (que serán abordadas en la 
sección siguiente) y la información disponible no nos permite reconocer la evolu-
ción detallada del ciclo económico, sí es posible hacer una descripción de su ten-
dencia general.
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GRÁFIca 4.
pIB EsTIMaDO sEGÚN HIpÓTEsIs. aNTIOQUIa Y cOLOMBIa, (pEsOs 
cORRIENTEs), 1800-1913
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Fuente: cálculos del autor.

GRÁFIca 5.
Tasas DE cREcIMIENTO aNUaL, pROMEDIO DEL pIB sEGÚN HIpÓTE-
sIs, aNTIOQUIa Y cOLOMBIa, 1800-1913
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discusión sobre los escenarios
El comportamiento concreto de la economía habría dependido del escenario en 
consideración. siendo así, una discusión sobre ellos resulta conveniente. En la 
Tabla 7 se presentan los rasgos estadísticos básicos de cada escenario.

para empezar, la hipótesis 2 mostraría la economía antioqueña completamente 
dependiente del sector externo, el resultado de ello es una tasa de crecimiento 
promedio más alta y una mayor volatilidad. Esto sería consecuencia de grandes 
impulsos al crecimiento durante las bonanzas exportadoras y de fuertes depresio-
nes durante las caídas en el sector.

Opuestamente, la hipótesis 3 presenta una economía autárquica, con un sector 
productivo basado exclusivamente en el mercado interno, con una menor tasa de 
crecimiento y una menor volatilidad. Esta tendencia, de forma evidente, está rela-
cionada con el comportamiento de las series poblacionales, que son mucho más 
estables que las variables del sector exportador.

TaBLa 7.
Tasa DE cREcIMIENTO pROMEDIO aNUaL Y DEsVIacIÓN EsTÁN-
DaR sEGÚN HIpÓTEsIs, aNTIOQUIa Y cOLOMBIa, 1800-1913

escenario
Tasa de crecimiento 
promedio anual del 

pIB
desviación estándar

pIB

Hipótesis 1 2,45% 0,018

Hipótesis 2 2,85% 0,043

Hipótesis 3 2,40% 0,018

Hipótesis 4 2,63% 0,029

Hipótesis 5 2,37% 0,017

colombia 2,23% 0,019

pIB per cápita

Hipótesis 1 0,59% 0,021

Hipótesis 2 0,98% 0,046

Hipótesis 3 0,55% 0,017

Hipótesis 4 0,77% 0,032

Hipótesis 5 0,51% 0,018

colombia 0,55% 0,018

Fuente: cálculos del autor.

Descartando estos casos extremos, la literatura general ha solido resaltar la impor-
tancia de la minería y el café en la actividad económica de la región durante el 
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periodo. como ilustración, safford (1965) afirma que para el siglo XIX el valor 
de las exportaciones per cápita de antioquia habría solido cuadruplicar el de las 
colombianas. En esa medida, la literatura general parecería respaldar la hipótesis 
4 (una economía principalmente exportadora).

aun así, la hipótesis 4 reporta episodios de auge y depresión demasiado severos, 
como los de la década de 1840 y de 1880. para los años de 1840, si bien es posible 
identificar un proceso de desaceleración de la economía, debido a la presión pobla-
cional sobre los viejos poblados, a una crisis minera y una intensificación de los 
conflictos y a revueltas (López, 1970; Melo, 1987), la tasa de crecimiento promedio 
anual encontrada bajo dicha hipótesis (menor al -2%) es excesiva. De haber sido eso 
cierto, la economía antioqueña habría decrecido casi un 22% en dicha década, fenó-
meno que debería haber sido abundantemente identificado en los relatos de la época 
(cosa que no sucedió). algo similar, aunque mucho menos concluyente, es que para 
la década de 1880 el crecimiento anual habría sido superior al 5%. Dicha tasa de 
crecimiento, resultado del esplendor minero de la época, parecería demasiado alta 
para haber pasado desapercibida, como en efecto lo fue.

siendo así, se abre espacio para cuestionar la verdadera importancia del sector 
exportador en el crecimiento económico de antioquia. McGreevey (1975), por 
ejemplo, menciona que, para 1870, la minería solo habría empleado el 10% de la 
fuerza laboral, que al ser un negocio poco tecnificado habría beneficiado solo a una 
pequeña población y que, usualmente, habría estado administrado por ingleses.

En esa medida, la hipótesis antagónica (la 5) tendría cierto respaldo. De hecho, 
otra buena parte de la literatura enfatiza la importancia del comercio (no el de 
exportación) en la actividad económica antioqueña. La historia empresarial colom-
biana está repleta de estudios sobre las grandes fortunas antioqueñas creadas con 
el comercio (Escobar, 2009; Mejía, 2012). Todo esto indicaría la existencia de un 
mercado interno bastante dinámico.

No obstante, en el llameante comercio antioqueño, las importaciones resultaron 
especialmente relevantes. Las importaciones, a su vez, estuvieron estrechamente 
relacionadas a las exportaciones, sobre todo de oro, que servía usualmente de 
medio de cambio (calle, 2007). La minería de oro no podría entenderse por fuera 
de un circuito comercial en el que la producción aurífera se exportaba, en parte, 
para traer productos de consumo importados17 (Botero, 2007).

No fue el comercio el único sector del mercado interno beneficiado por la exporta-
ción de oro. Botero (2011) describe cómo los booms mineros generaron toda una 
dinámica interna alrededor de la banca, sector clave en la actividad económica de 

17 De hecho, Escobar (2004) afirma sobre un viajero alemán en antioquia lo siguiente: “Medellín 
era pues a sus ojos, en 1870, una ciudad en donde no se hacía comercio de exportación porque 
solo se poseía oro para enviar al exterior con el fin de traer grandes cantidades de mercancías, 
como hierros y algodones blancos o crudos de Inglaterra; quincallas, juguetes y fósforos de ale-
mania; pañuelos, chales y cortes de muselina de suiza; vinos de España; y lanas, sedas, artículos 
de mercería, sombreros, calzado, drogas y medicinas de Francia” (p. 214).
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finales de las décadas de 1870 y 1880. siendo así, la hipótesis 1, aunque parezca 
una solución salomónica injustificada, tiene en el fondo cierto sentido: la necesi-
dad de interpretar la dinámica económica como sistema, en la que el enriqueci-
miento vía exportaciones habría activado el sector interno. adicionalmente, las 
tasas de crecimiento reportadas por la hipótesis 1 resultan bastante plausibles y 
coincidentes con los hechos y las narraciones de la época.

por otro lado, no hay razón alguna para pensar que la estructura económica de 
la región se haya mantenido constante a lo largo del periodo. como ilustración y 
para volver al pensamiento de McGreevey (1975), aun cuando él es escéptico de la 
importancia de la actividad minera, sí consideró clave el desarrollo de la economía 
exportadora cafetera; implícito en ello está la consideración de que el sector expor-
tador habría sido relevante, no para principios, pero sí para finales del siglo XIX.

así pues, no se tiene conocimiento exacto sobre la composición concreta de la 
estructura productiva de la región; sin embargo, se puede lograr algún nivel de cer-
tidumbre sobre el crecimiento económico, a pesar de que se sacrifique precisión 
en el análisis. La solución consiste en considerar un rango cuyos límites serían los 
escenarios extremos posibles (hipótesis 4 y 5)18 y en el cual los verdaderos valores 
del pIB se habrían ubicado. así, las estimaciones del escenario 1 serían de carác-
ter puntual, y se esperaría por ello que el valor real de la variable fluctuara alrede-
dor de él, siempre acotada por el rango en cuestión (Gráfica 6).

GRÁFIca 6.
pIB EsTIMaDO Y RaNGO DE EsTIMacIÓN. aNTIOQUIa, 
(pEsOs cORRIENTEs), 1800-1913
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Fuente: cálculos del autor.

18 La razón por la que los límites serían los valores de los escenarios 4 y 5 está en que parecería 
bastante improbable, por lo visto ya, que la economía antioqueña hubiese sido más exportadora 
que la hipótesis 4 o más “doméstica basada” que la hipótesis 5.
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La economía antioqueña con respecto a la colombiana
cómo ya se expuso, la interpretación del crecimiento económico colombiano está 
estrechamente vinculada al crecimiento antioqueño, de manera que identificar la 
relación entre ambos resulta una cuestión importante.

para iniciar, en todos los escenarios posibles, la tasa de crecimiento promedio de la 
economía antioqueña, calculada para el periodo, fue superior a la de la colombiana. 
Muy posiblemente, la actividad económica de antioquia haya sido más volátil que 
la del promedio colombiano (Tabla 7). Esto parecería explicarse por la importan-
cia del sector exportador en antioquia a lo largo de todo el periodo; este asunto, 
como se exploró al hablar del escenario hipotético 2 (economía completamente 
exportadora), habría introducido mayor variabilidad a la actividad económica, 
aun cuando ello podría haber implicado tasas de crecimiento promedio más altas.

aunque antioquia habría seguido un ciclo económico de largo plazo similar al 
colombiano (Gráfica 5), en dos periodos concretos se habrían distanciado. Mientras 
colombia se encontraba en los recesos republicano y conservador (Kalmanovitz y 
López, 2010), antioquia mantuvo tasas de crecimiento relativamente altas. adi-
cionalmente, en el apogeo de 1906-1913, si bien ambas compartieron tasas de cre-
cimiento superiores al 5%, antioquia creció más rápido que colombia.

De tal forma, la participación de la economía antioqueña en la economía colom-
biana varió con el tiempo (Gráfica 7). En esa medida, si bien periodos como el del 
radicalismo habrían representado auges económicos para antioquia, los verdade-
ros éxitos relativos se habrían dado en las primeras décadas de la República y en 
el final de la Regeneración.

En la Gráfica 7, que detalla este proceso, resalta el tamaño de la economía antio-
queña para las primeras décadas del siglo XIX. La región era la responsable de 
entre el 14% y el 24% del producto nacional, a pesar de que representaba apenas 
el 10% de la población del país. Esto parecería ser evidencia del excepcional dina-
mismo de la actividad aurífera de la región durante la época, aspecto bien descrito 
por Twinam (1976) y safford (1965), y al escaso impacto económico de los con-
flictos independentistas en la región (sierra, 1987 y Deas, 2010)19.

por su parte, la recuperación del peso de la economía antioqueña para la última 
década del siglo XIX se puede interpretar como una evidencia a favor de los defen-
sores del auge antioqueño como resultado de la colonización, la actividad cafetera 
y los primeros esfuerzos industriales (parsons, 1950; Brew, 1977; arango, 1981).

 19Estos datos respaldarían hipótesis como las de Kalmanovitz (2008), quien sugiere la existencia un 
proceso de variación en el poderío regional luego de la Independencia: “La estructura económica 
colonial cambió entonces profundamente durante la República: las tres provincias más prósperas 
antes de la Independencia –cartagena, santander y el cauca– se empobrecieron, mientras que 
antioquia y cundinamarca continuaron enriqueciéndose y panamá despegó” (p. 224).
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GRÁFIca 7.
paRTIcIpacIÓN DEL pIB aNTIOQUEÑO EN EL 
cOLOMBIaNO, 1800-1913
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Fuente: cálculos del autor.

pIB per cápita
La discusión sobre el nivel de actividad económica resulta incompleta si no se con-
sidera en términos per cápita. La Gráfica 8 presenta la evolución del pIB per cápita 
de antioquia y colombia.

se puede observar que, desde principios del siglo XIX, antioquia tenía un pIB 
per cápita superior al del promedio colombiano, contrario a lo que afirmaría toda 
una tradición representada por Hagen (1962) y McGreevey (1975). De hecho, esto 
fue un fenómeno constante en prácticamente todo el siglo, exceptuando, quizá, la 
década de 1870. De otro lado, en términos generales, se puede observar una ten-
dencia creciente del ingreso por persona a lo largo del periodo, lo que evidencia un 
progresivo dinamismo de la economía local, ya que la creciente tasa de aumento 
poblacional no llevó a la baja del ingreso promedio. se identifican máximos loca-
les en 1832, 1890 y 1913, último de los cuales es el máximo global. En definitiva, 
se encuentra que la región habría mantenido un proceso continuo, más no homo-
géneo, de enriquecimiento entre 1800 y 1913.

sin embargo, a esta cuestión ha de sumársele una discusión que safford (1965) 
habría traído a colación y que ha sido relativamente olvidada en la literatura. Me 
refiero a la consideración del costo de vida. safford consideró que una de las razo-
nes por las cuales visitantes foráneos habrían afirmado que antioquia, hacia fina-
les del siglo XVIII, era una región pobre20, era el hecho de que los costos de vida 

20 Mon y Velarde describían la falta de servicios públicos; José Manuel Restrepo (antioqueño) ha-
blaría del atraso técnico en las minas y el padre Finestrad, sobre la pobreza de los trabajadores 
mineros (safford, 1965).
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eran superiores a los del resto del país. McGreevey (1975), por su parte, critica los 
datos de safford y menciona que, ya para el siglo XIX, los precios entre regiones 
habrían tendido a converger.

palacios (1979) construye un índice de precios para antioquia para finales del 
siglo XIX y principios del XX, a partir de una canasta de bienes básicos de los 
registros de la Hacienda Jonás. al comparar dicho índice con el de pardo (1972), 
construido a partir de una canasta de 7 alimentos en Bogotá, es posible observar un 
comportamiento bastante similar (Gráfica 9). así, si se hubiese partido de costos 
de vida similares, como lo sugeriría McGreevey, en el periodo de 1895-1913 no 
habrían surgido mayores divergencias, a pesar de la inestabilidad monetaria vivida.

Evidentemente, la cuestión del costo de vida exige un análisis cuidadoso. Este tra-
bajo no pretende más que dejar el asunto como una pregunta abierta, reiterando la 
importancia que tiene para un análisis de la dinámica económica real de la región.

ComenTarIos FInaLes
Este trabajo se ocupa de darle una nueva mirada a un tema de prioritario interés en 
la historia económica de colombia, a saber, el crecimiento económico de antio-
quia en el siglo XIX y comienzos del XX. El análisis que se realiza aporta elemen-
tos cuantitativos para seguir su evolución a lo largo del periodo, principal falencia 
de los estudios hasta el momento.

se han encontrado elementos para dar respuesta a la larga disputa sobre el inicio 
del despegue antioqueño. se evidencia que antioquia, ya para comienzos del siglo 

GRÁFIca 8.
pIB pER cÁpITa aNUaL EsTIMaDO (pEsOs cORRIENTEs), aNTIOQUIa 
Y cOLOMBIa, 1800-1913
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XIX era una región rica en el contexto colombiano, y que reportaba además tasas 
de crecimiento superiores a las del conjunto del país entre 1800 y 1913. Es decir 
que el nivel de actividad económica per cápita de antioquia siempre se mantuvo 
por encima del de colombia, de manera que, en realidad, nunca habría existido, 
en el periodo en cuestión, tal cosa como un momento preciso en el que antioquia 
pasara de ser pobre a rica. La identificación de dicho evento seguramente ha de 
buscarse en el auge minero de la segunda mitad del siglo XVIII.

Lo que sí hubo en el periodo analizado, obviamente, fueron épocas de mayor y 
menor crecimiento económico. La polémica acerca de la temporalidad del auge 
antioqueño parece estar en el hecho de que, al no seguir la evolución temporal de la 
producción agregada (como hace esta obra), los autores han identificado en picos 
parciales, eventos de despegue económico definitivo. De tal forma, las considera-
ciones de un despegue económico en el periodo no pueden ser más que relativas.

La discusión exige, además, definir en qué términos se está hablando del éxito 
económico regional. En términos absolutos, los periodos de mayor crecimiento 
habrían sido 1860-1880 y 1906-1913. En términos relativos, con respecto a la eco-
nomía colombiana, los periodos exitosos de antioquia habrían sido 1800-1840 
y 1880-1900. por otro lado, si se estuviera hablando en términos per cápita, los 
periodos de mejor desempeño habrían sido 1800-1840 y 1906-1913.

Vale la pena enfatizar el carácter aproximativo de nuestras estimaciones. La 
escasa y poco homogénea información no ha permitido, por ahora, la calibración 

GRÁFIca 9.
ÍNDIcEs DE pREcIOs, aNTIOQUIa Y cOLOMBIa (1902=100), 1800-1913
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precisa de los parámetros del modelo y, por tanto, la generación de estimaciones 
exactas. El método de los escenarios hipotéticos es un recurso para hacer explí-
cita esa limitación, que se ha intentado resolver de una forma razonable, en la 
cual se definen claramente los supuestos empleados. al final, se llega a una esti-
mación puntual y un rango de confianza lo suficientemente angosto para ofrecer 
conclusiones novedosas en el campo. Es posible discutir si los rangos de con-
fianza representan la parametrización extrema ideal, sin embargo, los propuestos 
aquí encarnan el ejercicio analítico más simple, y la evidencia cualitativa parece 
corroborarlos como cotas máximas y mínimas, un hecho conveniente en la etapa 
en la que se encuentra la literatura sobre el tema. Esto abre espacio para refina-
mientos posteriores de las estimaciones ofrecidas, a partir de nueva información 
que permita calibrar el modelo.

De la misma forma, se plantean otras líneas que han ser exploradas con deteni-
miento en el futuro. En primer lugar, son fundamentales trabajos de verificación y 
refinamiento de las series empleadas en nuestros cálculos, como las poblacionales 
y las de pIB nacional, ya que permitirán avanzar en interpretaciones más precisas 
sobre la dinámica regional. De otro lado, es necesario un análisis cuidadoso de la 
composición de la estructura productiva de la región y su evolución en el tiempo, 
así como un estudio de los precios y las condiciones de vida. abordar estos asun-
tos permitirá precisar el crecimiento económico real y las variaciones del bienes-
tar en la región.
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aNEXO 2.
DIsTRIBUcIÓN DE La pRODUccIÓN DE ORO MUNDIaL (pORcEN-
TaJE), 1801-1900
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aNEXO 3.
DIsTRIBUcIÓN DE caFETaLEs EN aNTIOQUIa, 1880
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aNEXO 5.
pIB Y pIB pER cÁpITa EsTIMaDOs, aNTIOQUIa, 1800-1913

año Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 Hipótesis 4 Hipótesis 5

1800 pIB 3.094.139 2.770.449 3.182.997 2.941.893 3.179.291

1832 6.192.609 9.998.228 4.550.604 7.913.123 5.068.288

1840 7.404.574 12.474.367 5.906.576 9.591.120 6.209.159

1850 7.489.260 7.489.260 7.489.260 7.489.260 7.489.260

1860 8.843.289 8.122.196 9.659.227 8.443.179 9.274.857

1870 11.968.286 9.385.546 15.054.252 10.511.858 13.581.667

1880 15.655.965 13.869.025 19.024.230 14.538.250 17.240.474

1890 20.115.668 30.813.596 19.437.041 24.504.764 18.546.558

1900 24.321.119 41.678.488 23.020.154 31.313.897 21.808.170

1905 27.057.212 34.483.126 27.945.819 30.060.777 26.424.922

1913 47.446.847 66.317.165 46.573.229 55.284.645 44.706.016

1800 pIB per 

cápita

33,10 29,64 34,05 31,47 34,01

1832 42,79 69,08 31,44 54,67 35,02

1840 39,07 65,82 31,16 50,60 32,76

1850 30,82 30,82 30,82 30,82 30,82

1860 32,31 29,68 35,29 30,85 33,89

1870 32,70 25,65 41,13 28,72 37,11

1880 33,75 29,90 41,01 31,34 37,17

1890 41,16 63,04 39,77 50,14 37,95

1900 39,39 67,50 37,28 50,71 35,32

1905 40,91 52,14 42,25 45,45 39,95

1913 64,17 89,69 62,98 74,77 60,46

Fuente: cálculos del autor.
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