
Editorial  

El conocido adagio popular “el buen caballero repite” se considera para esta edición. 

Nuevamente el Comité Editorial de la revista Memorias del Departamento de Historia y 

Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, me ha encomendado -como miembro 

integrante del Comité Científico- la tarea de editar la publicación correspondiente al 

cuatrimestre de enero-abril de 2014, el cual está dedicado -como en ediciones recientes en 

las que he realizado esta labor- a la historia económica del gran Caribe.  

Este dossier de “Historia Económica del Gran Caribe” es fruto de un proceso arduo de 

evaluaciones, debates y reflexiones académicas sobre esta temática que, desde noviembre 

de 2011 se vienen desarrollando a raíz de la realización del Primer Congreso Internacional 

de la Asociación de Historia Económica del Caribe, organizado en la ciudad de Santa 

Marta por la Universidad del Magdalena, y en la que justamente la Universidad del Norte 

fue un apoyo permanente en la coordinación de este evento.  

Así las cosas, este dossier que presentamos fue hecho cumpliendo las máximas exigencias 

académicas. Aprovecho de paso para agradecer a los pares evaluadores por su inmensa 

colaboración. Aquí los lectores encontrarán trabajos diversos, pero que de forma similar 

poseen una particularidad; todos en su característica -de alguna u otra manera- ilustran la 

relación histórica y económica de las distintas regiones del Gran Caribe. Asimismo, el 

abordaje de los autores es rico en el uso de la historia comparada y de fuentes originales 

obtenidas de primera mano en los distintos archivos históricos que posee nuestra América y 

Europa; de igual forma, en la calidad de cómo se abordaron para emplear análisis 

historiográficos integrales en estos trabajos.  

En esta edición, los trabajos relacionados con el dossier, cuenta con cinco artículos. El 

primero de ellos es el escrito por el profesor Pedro San Miguel con el trabajo intitulado Los 

campesinos del Caribe: Una perspectiva dominicana, en el que el autor brinda ciertas 

explicaciones de la manera de cómo ha evolucionado la figura del campesino en ese país 

antillano, brindando un análisis además del contexto local y regional donde se desenvuelve, 

y su importancia para la historiografía caribeña. En el artículo San Miguel, arguye sobre el 

papel que jugaron las clases campesinas, no como actores marginales, sino todo lo 



contrario, como actores preponderantes para el desarrollo económico y social de la 

República Dominicana. Para llevar a cabo sus ideas, el autor hace uso de la historia 

comparada, para lo cual analiza la condición in situ de estas personas con otros países de 

América latina y el Caribe.  

Continúa el derrotero, el artículo de la investigadora Rocío Morales con su trabajo: La 

evolución del comercio exterior de Haití, 1918 – 1955. Como el título lo ilustra, esta autora 

lo que pretende es mostrar cómo desde la casuística de ese país caribeño, la propia 

economía encarna un paradigma de atraso de larga data. No obstante, Rocío Morales insiste 

que sobre tal situación existe escasa evidencia empírica que corrobore dicha circunstancia, 

ni mucho menos que muestren sus causas desde una perspectiva histórica de largo plazo. 

Para contrastar lo anterior, basa sus argumentos en el hecho que el comercio exterior de 

Haití, en especial para el periodo de 1900-1950 es una de las primeras “punta de lanza” 

para acercarse de manera más detallada “a un proceso más global de fracaso económico”. 

La autora a partir de este enfoque, mediante bases de datos utilizadas -a nivel de producto y 

país de origen y destino- explica la evolución de las exportaciones e importaciones del país 

insular en cuanto a volumen, valor, estructura y distribución geográfica. Dejando ver de 

paso la estela que muestran las proporciones de rezago económico, en especial en las de la 

balanza comercial haitiana durante la primera mitad de siglo XX.  

Acto seguido, encontrarán el trabajo Añil, cacao y reses. Los negocios del indiano Esteban 

González de Linares en tiempos de mudanza, 1784-1796, escrito por el profesor 

José-Miguel Lana-Berasain, en el cual pone de manifiesto toda la información comercial y 

financiera del empresario español en mención. Para realizar este trabajo el autor sistematizó 

los libros contables del comerciante objeto de estudio. Como bien lo expresa el autor, el 

artículo resulta interesante porque muestra cómo desde este comerciante se participaba 

activamente en el auge exportador de fines del siglo XVIII; años que estuvieron marcados 

por el fin del monopolio de la Compañía Guipuzcoana y los decretos de libre comercio. El 

artículo esboza de manera clara las redes de negocios y cuantifica sus operaciones 

mercantiles, proporcionando además datos referidos a la evolución de precios. Sin 

embargo, creo que lo más importante que posee este trabajo, es lo que el autor propone 

como una nueva metodología para explorar de forma más eficiente el uso de las fuentes 



contables, y así con ello, hacer más explícita la historia empresarial y económica. Hecho 

que desde ya marca una pauta en este tipo de investigaciones, ya que supone en el mediano 

y largo plazo, se convertirá en un referente historiográfico para ulteriores trabajos de esta 

índole.  

El cuarto trabajo lo presentan María Teresa Cortés Zavala y José Alfredo Uribe Salas, con 

el artículo Ciencia y economía del guano: la Isla Mona en Puerto Rico, siglo XIX. Los 

autores, en un principio, hacen una pequeña reseña histórica de la isla de Mona, sobretodo, 

desde la geología y la arqueología, pues con ella dimensionan -como bien lo anotan en su 

disertación -sobre el espacio, los actores sociales involucrados y las distintas actividades 

efectuadas en la segunda mitad del siglo XIX para aprovechar sus recursos naturales. No 

obstante, este es el punto de partida, ya que después contextualizan la dimensión de la 

temática para que el lector comprenda de mejor manera la participación de las autoridades 

locales de gobierno, y la relación estrecha que poseen estos con los científicos, empresarios 

y trabajadores, hechos que según la lógica narrada por los autores, tuvo un claro propósito: 

diversificar las actividades productivas en respuesta a la debilidad del modelo económico y 

a las crisis cíclicas que se vivían por los altibajos en los precios del azúcar y el café en el 

mercado internacional. Esta circunstancia, y motivada por la experiencia exitosa que se 

tenía en el Perú con la explotación y comercialización del guano en los mercados europeos 

generó para la Isla de Puerto Rico múltiples opciones sobre el potencial económico, en 

especial de las islas de Mona y Monito, como un hecho sin precedente que aún se mantiene 

en el imaginario colectivo de esas poblaciones caribeñas.  

Cerrando el telón del dossier encontramos el artículo Colombia y la Doctrina Monroe: el 

caso del Ferrocarril de Panamá y las intervenciones estadounidenses en el Istmo, trabajo 

presentando por Juan Santiago Correa. Aquí Correa nos enseña cómo desde la 

implementación de las operaciones del Ferrocarril de Panamá se construye durante la 

centuria decimonónica una de las principales inversiones extranjeras en América latina y el 

Caribe. La red ferroviaria construida con sus respectivas locomotoras fueron puestas en 

marcha con la finalidad de superar las dificultades de navegación existentes entre el mar 

Caribe y el Océano Pacífico; hecho que, de acuerdo con el autor permitió evidenciar el 

despliegue de los postulados de la Doctrina Monroe sobre todo el continente y el mar de las 



Antillas, aunado por los intereses internacionales y de las élites locales.  

Sólo me resta agradecer a los integrantes del Comité Editorial de la revista, por permitirme 

actuar con esta honrosa actividad académica, esperando que este dossier publicado sea del 

agrado de todos, y sobre todo, sea de mucha utilidad para los estudiosos del Caribe, pues no 

sólo contiene la presentación de artículos dedicados a la temática principal, sino que 

también encontrarán en esta edición trabajos abiertos en otros aspectos y espectros 

relacionados con la historia, la cultura y la sociedad caribeña; asimismo, encontraran 

reseñas críticas de libros y secciones especiales de la revista, entre ellas de tipo fotográficas 

y/o de crónicas de buhardillas o “Cuarto de San Alejo”.  
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Universidad del Magdalena  
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