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tiempo&economía  entra a su cuarto volumen con este nuevo número que corresponde al 
primer semestre de 2017. El primer ensayo que presentamos es de Obed López, quien analiza 
la actividad fiscal y administrativa del diezmo en Michoacán, que pasó de ser un impuesto del 
antiguo régimen que iba a financiar las actividades de la Iglesia a uno administrado por la au-
toridad civil de las nuevas entidades; el diezmo laico alcanzó un peso importante en el recau-
do durante los primeros años de la Primera República Federal. 

El segundo artículo es de Elber Berdugo y se titula “José María Sierra: las rentas públicas es-
tatales y la concentración patrimonial de la riqueza en Colombia (1877-1909)”. En el origen de 
la acumulación de capital en Colombia se destacan varios empresarios que lograron obtener 
concesiones para la administración de las rentas estatales y ellas les permitieron expandirse 
geográficamente por el territorio civilizado de la época. Pepe Sierra fue precisamente uno de 
los mayores concesionarios que logró administrar unas rentas públicas importantes como las 
del aguardiente, tabaco, degüello, la sal y el hielo, derivando de ese cuasimonopolio grandes 
ganancias.  Sierra logró contratos en Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Cauca, 
Santander, la Costa Atlántica y Panamá con los que se enriqueció considerablemente. Él aplicó 
estos capitales a la actividad de finca raíz alrededor de la capital, convirtiéndose en el hombre 
más rico del país entre 1905 y 1925. 

El tercer artículo es “Redes sociales en la financiación de la industrialización Antioqueña 
(1880-1930)”, de Sioux Fanny Melo, quien  hace el análisis de grupos de empresarios en tres 
sectores económicos  —comerciantes, banqueros e industriales— para identificar el tránsito 
de recursos hacia la industrialización que tuvo lugar en la región de Antioquia en Colombia 
entre 1880 y 1930. Melo encuentra que predominó la relación comerciante industria y que fue 
menor el financiamiento que pudo provenir de los bancos; ella muestra también el importan-
te peso que tuvieron las relaciones familiares en los negocios.  

Dulce Portilho Maciel publica “Empresas do comércio “em grosso” na economia de Goiânia, 
cidade em formação (1933-1963)”  que hace el recorrido de los primeros treinta años de la ciu-
dad de Goiânia que fuera fundada en 1933 para servir de capital al estado de Goyaz en Brasil y 
destaca su dinámica comercial minorista, más centrada en el dinámico mercado de la ciudad 
que en la distribución para el resto del territorio. 
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En su “Análisis de la producción y del comercio de maquinaria agrícola argentina en la com-
petencia regional (2002-2014)”,  Damián Bil analiza la historia reciente  del sector de maquina-
ria agrícola argentino, que fuera señalado por el gobierno como puntal de un nuevo modelo 
productivo, basado en la dinámica  de las exportaciones a países como Venezuela y Rusia.  No 
obstante, la crisis de 2014 puso de presente los problemas de productividad y escasa innova-
ción que la actividad nunca pudo superar. 

En la sección de reseñas, José Joaquín Pinto analiza el libro La imperiosa necesidad. Crisis y 
colapso del Erario de Nueva España (1808-1821) de Ernest Sánchez Santiró, quien introduce un 
análisis innovador para dar cuenta de la dinámica de la guerra que tuvo impactos diferencia-
dos sobre la economía y sobre las cuentas de la Real Hacienda, añadiendo a una nueva litera-
tura sobre la economía y la fiscalidad en tiempos de las guerras de Independencia, de la cual 
Pinto es un destacado exponente.  

Por último, Giuseppe de Corso hace la presentación del historiador económico italiano, Alvi 
Geminelli, quien se ha destacado por una extensa obra, desconocida en la América Latina. Su 
enfoque heterodoxo para medir la riqueza nacional por fuera de las cuentas nacionales y su 
ingenio para tratar temas como el resurgimiento de China o su balance sobre el pensamiento 
económico contemporáneo lo alojan en la escuela de los pensadores contrarios a la tradición 
económica anglosajona, como Friedrich List, Werner Sombart o Carl Schmit.
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