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l desarrollo de los estudios de historia de la actividad empresarial,
empresarios o empresas en nuestro país es muy reciente pero ha suscita-
do un interés importante. Por sus características, los estudios pueden ser
calificados como eclécticos o heterogéneos desde el punto de vista episte-
mológico, tanto por la conceptualización del objeto de estudio —empre-
sas, empresarios, familias de empresarios, elites económicas o políticas,
burguesía, oligarquía, comerciantes, hacendados, industriales, clase do-
minante, banqueros, ramas o sectores de la economía—, como por la
aproximación de la implicación ideológica de quienes estudiamos a los
hombres o mujeres  de dinero, a los negociantes, a los explotadores o a
los empresarios innovadores.

Desde hace aproximadamente veinte años, a los investigadores de las
llamadas ciencias sociales nos intriga mucho el papel jugado por los ricos
en la historia.  Los resultados de este interés son variopintos, tanto en los
paradigmas en que se soportan, el espíritu que los inspira y por su calidad
de investigación. Hallamos desde historias de la gente rica, hasta estudios
muy complejos por su estructura teórica y metodológica que echan mano
de herramientas de la teoría económica o de la teoría de la empresa, pero
también algunas historias escritas por encargo.1 La mayoría son investiga-
ciones originales, apoyadas en fuentes que rescatan archivos de familia y
papeles de las empresas. Por igual se recurre a la narración diacrónica co-
mo a la retórica del número, dependiendo de lo que se pretende explicar
o trasmitir y para quién se escribe. 
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1 Un ejemplo reciente de las bondades que para la investigación empresarial tiene el fi-
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a solicitud de la Fundación General y del licenciado Aarón Sáenz.



En una especie de “tolerancia epistemológica” muy
benéfica, conviven paradigmas que se han superpuesto
en la historiografía empresarial de México. Se conservan
estudios inspirados en el marxismo y la lucha de clases;
los relacionados como causa-efecto a los procesos de in-
dustrialización y de la actividad empresarial; análisis
desde la teoría de la dependencia y desde el paradigma
chandleriano sobre la empresa moderna y la revolución
gerencial, pasando por el tránsito de los distritos y teji-
dos industriales o empresariales. 

Ante este panorama intelectual, intentaremos apro-
ximarnos al tema para dar una idea del estado de la
producción historiográfica empresarial en México, po-
niendo el acento en lo sucedido durante la última dé-
cada del siglo XX. Haremos una revisión somera de la
práctica investigativa sobre el tema, de algunos de los
enfoques y problemas teóricos y metodológicos maneja-
dos por los investigadores, al mismo tiempo que iremos
comentando sobre el acusado cambio de paradigmas
ocurrido en esta disciplina en los años noventa.

Observamos que si en México las empresas y su his-
toria como área de interés del conocimiento de la His-
toria económica es reciente y compleja, en Alemania la
historia de empresas y empresarios se inició hace apro-
ximadamente doscientos años.2 Recordemos que la for-
malización institucional y académica de los estudios de
Historia empresarial en general data de 1927. Si W.
Sombart, pero sobre todo J. Schumpeter, volvieron a
colocar al empresario como sujeto fundamental de la
acción económica, ya Frank Knigth había recuperado
su figura, estableciendo la diferencia entre riesgo e in-
certidumbre.

A pesar de que en otros países la Business History
goza de gran tradición en la formación económico-
empresarial, en el nuestro la práctica investigativa en
este campo da sus primeros pasos como disciplina aca-
démica y está aún ausente de los planes de estudio. En
consecuencia, el desarrollo de la historiografía corres-

pondiente es desigual y escaso, al menos hasta hace
quince años.

A partir de la última década del siglo XX, el interés
y la producción historiográfica en este campo ha ob-
servado un incremento importante. Las investigacio-
nes originales han aumentado, se estudian nuevas
regiones y periodos, al tiempo que se diversifican los
enfoques, las temáticas y los sectores económicos
atendidos. El recuento preliminar de lo producido en
los últimos quince años —incluido al final de este en-
sayo— así lo demuestra.3 Por otro lado, se suceden
con cierta frecuencia reuniones académicas sobre esta
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2 Friedrich Lizt y Gustav Schmoller son dos autores representa-
tivos de la vieja escuela histórica alemana. En los años finales del
siglo XIX tuvo lugar el segundo momento en este proceso. La falta
de unidad territorial y económica estimuló el estudio de la historia
de los empresarios y las empresas de la región, con el fin de susten-
tar una propuesta de desarrollo económico para el país.

3 Veáse la bibliografía preliminar incluida en este ensayo, que
reúne casi un centenar de trabajos publicados durante la década de
1990 o un poco antes, por supuesto tomando en cuenta que varios
de ellos son compilaciones (Altamirano, 2000; Marichal y Cerutti,
1997; Olveda, 1996; Romero y Serrano, 2000; Urías, 1987). Aun-
que todos son resultado de investigaciones originales, el conjunto es
desigual y heterogéneo, tanto por su calidad y enfoques, así como
por los alcances de las investigaciones. Sin embargo, es una mues-
tra del dinamismo de la producción historiográfica en este campo
en diversas instituciones académicas de varios estados del país.



temática, aunque aún falta una publicación regular
especializada.4

Por iniciativa de investigadores interesados en el te-
ma, se han venido realizando y finalmente se formali-
zan reuniones y seminarios permanentes en algunas
instituciones y centros de estudio.5

El cambio de paradigma en Estados Unidos y su impacto
para la historiografía empresarial en México

Debemos reconocer que el actual y renovado interés
en la perspectiva histórica de los fenómenos empresa-
riales en México no corresponde a una problemática
propia, sino que es en buena medida resultado desfasa-
do del desarrollo historiográfico de otros países. Esta
corriente historiográfica se ha fortalecido en países co-
mo Estados Unidos,6 Francia, España o Italia; también
ha mostrado un interesante desarrollo en Brasil, Argen-
tina o Colombia. Para fines explicativos de este texto,
importa destacar el renovado interés en el tema, y la
necesaria relectura de la historia de los empresarios co-
mo sujetos de la actividad económica, aspectos de pri-
mer orden en los últimos años.

Los historiadores estadounidenses de la empresa,
surgidos de un movimiento historiográfico más amplio

cuyos orígenes se remontan a 1948, cuando se inició el
Reseach Center in Enteprenurial History en Harvard,7

aclararon que su interés por entender el pasado econó-
mico de Estados Unidos no se inspiraba en la necesi-
dad de explicarse un presente económicamente
cuestionable, sino todo lo contrario. La pregunta que
se hacían era: ¿por qué la economía estadounidense era
tan exitosa y cómo había llegado a ser la potencia mun-
dial que es actualmente? No podemos perder de vista el
hecho de que nuestra reflexión como historiadores
ocupados de la empresa y los empresarios, parte nece-
saria y obviamente de una realidad opuesta: no porqué
estamos bien, sino por qué estamos mal.

A partir del planteamiento de la escuela neoinstitu-
cionalista8 —preocupada por las reglas del juego entre
los actores de la economía, y que concibe a la empresa
como la organización más interesante y paradigmáti-
ca—, es que se desarrollaron los estudios de Chandler
sobre teoría e historia empresarial, constituyendo ac-
tualmente un campo de frontera del conocimiento en
esta  disciplina. Es decir, la compleja tarea de integrar
un concepto poco formal y riguroso —la empresa— a
un marco analítico y teórico —las instituciones— en el
que lo relativo y lo subjetivo no son concebibles.

Habiendo sido la historia empresarial durante mu-
cho tiempo “una de las primas pobres”9 de la historia
económica, en los últimos años ha experimentado una
considerable expansión.

Aproximación a la historiografía empresarial en México

Los estudios sistemáticos sobre empresarios, negocian-
tes, agiotistas, comerciantes o ricos en México, con o
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4 Se han dado ya algunos intentos al respecto. En años muy re-
cientes, en la UAM Iztapalapa aparecieron los Cuadernos de Historia
empresarial —auspiciados por el Centro de Estudios Internaciona-
les y coordinados por Carlos Herrero—, que en forma de peque-
ños cuadernos sintetizan investigaciones en curso o terminadas.
Han publicado trabajos sobre la Fundidora de Monterrey, o bio-
grafías empresariales como las de Antonio Basagoiti, Manuel Suá-
rez, Íñigo Noriega o Pablo Díez. Por otro lado, el boletín América
Latina en la historia económica. Boletín de fuentes, ha dedicado al-
gunos números a estudios sobre ramas específicas de la industria.
Un número temático de la revista Economía Informa (277 de ma-
yo de 1999), de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinado
por Antonio Ibarra, está dedicado a la historia empresarial, con re-
sultados interesantes. 

5 Destacamos en especial el Seminario de Historia Empresarial,
que en su tercera edición se realiza en el Instituto Nacional de Es-
tudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM), con exce-
lentes resultados.  

6 A partir de la década de 1960 se produjo un cambio en el én-
fasis y el enfoque de las investigaciones. Entonces se hablaba no de
historia de empresas, sino de las empresas en la historia. Se empezó
a escribir historia institucional comparada, capaz de generar concep-
tos y hacer generalizaciones no históricas (Chandler, 1987, 1996).

7 Por donde pasaron autores como Thomas C. Cochran, J. W.
Flin, A. Gerschenkron, B. F. Hoselitz, D. S. Landes, P. Mathias, D.
C. North, F. Redlich, A. Sapori, R. E. Cameron, que a través de
sus obras contribuyeron a destacar el papel de los empresarios y las
empresas en la Historia económica general. Durante aproximada-
mente diez años, este grupo publicó muchos trabajos y debates en
Explorations in Enteprenurial History.

8 Es decir, los mecanismos de intercambio y comunicación, los
valores y creencias, las formas de organización política y control so-
cial (North, 1984).

9 S. López García y J.M. Valdaliso (eds.), ¿Qué inventan ellos?
Tecnología, empresa y cambio económico en la España contemporánea,
Madrid, Alianza, 1997, p. 11.



sin la perspectiva de la historia empresarial, se han dado
por oleadas. Hasta antes de la década de 1990, la pre-
sencia de producción historiográfica empresarial la po-
demos situar en la segunda mitad de la década de 1970.
Un esfuerzo pionero que no tuvo continuidad sistemá-
tica, pero sigue marcando un hito en este campo fue el
iniciado en 1976 por un grupo de trabajo en el Depar-
tamento de Investigaciones Históricas del INAH, que
años después tuvo como resultado la publicación de la
obra: Formación y desarrollo de la burguesía en México,
siglo XIX (Urías, et al., 1987).10 Concebida desde varios
ángulos, la obra incursiona en una temática hasta en-
tonces poco atendida: la historia de las empresas y los
empresarios, prevaleciendo el concepto de empresario
como sujeto de estudio de la sociología antes que de la
economía. Aquellos ensayos, sin embargo, adolecieron
de un acercamiento a la microeconomía de los organis-
mos empresariales, que hubiera requerido de fuentes
contables o comerciales.11

En 1989 salió a la luz pública el trabajo encabezado
por Edmundo Jacobo sobre los empresarios de Méxi-
co, vistos desde la política, como sujetos participantes
y coadyuvantes del cambio hacia el neoliberalismo,
cuya fuerza política deriva del poder económico que
acumulan.12

A finales de esa década, algunos investigadores ex-
tranjeros se interesaron por el estudio de las elites me-
xicanas durante los inicios del México independiente.13

No podemos abstraernos al hecho de que se trata de in-

vestigaciones que podemos situar en la vasta historio-
grafía estadounidense sobre México y que impactaron
en los trabajos que les sucedieron. En 1992 se publicó
el estudio de Walter Bernecker, que parte de la discu-
sión de la teoría de la dependencia a la luz del proceso
de industrialización temprano mexicano, y aborda el
periodo que va de 1821 a 1850. La pregunta central de
Bernecker gira en torno a la explicación histórica del
subdesarrollo, al cual define como resultado de la tem-
prana dependencia financiera de los estados latinoame-
ricanos, que tuvo lugar después de la Independencia.14

El trabajo de Barbara A. Tenenbaum (1985) se en-
cuentra en la misma línea historiográfica de la depen-
dencia de México del crédito de origen extranjero. Nos
ofrece un análisis sugerente de la historia de los presta-
mistas del gobierno mexicano, desde el problema cre-
diticio y del papel de los agiotistas como empresarios
aliados del gobierno, todo esto en un contexto políti-
co, económico y fiscal de gran inestabilidad. La histo-
ria empresarial ofrece una imagen diferente sobre la
primera mitad del siglo XIX, la cual dista de ser ese mo-
mento oscuro y anárquico que nos había presentado la
historiografía política.15

Otra vertiente de esta línea de investigación son los
estudios de enfoque marxista sobre empresarios que re-
presentan el componente central de la burguesía o de
la clase dominante, así como de las elites, las familias
notables y los hombres de negocios. Ahí se ubican tra-
bajos ya publicados sobre la industria henequenera en
Yucatán y sobre la elite económica de Chihuahua, de
autores como Joseph y Wells (1986), Wasserman
(1987) y Altamirano (2000).

La década de los años noventa

La siguiente generación de estudiosos sobre la His-
toria empresarial está encabezada por Mario Cerutti
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10 Los empresarios estudiados fueron Manuel Escandón, la Ca-
sa Martínez del Río, los Béistegui, Gregorio Mier y Terán, Isidoro
de la Torre, Francisco Somera y Patricio Milmo. 

11 El libro de Linda Ivette Colón Reyes, sobre la burguesía y el
Banco de Avío (1982), también es un producto historiográfico de
este primer momento. En esta misma línea incluimos el trabajo
pionero de Carmen Collado sobre la familia Braniff (1987), como
lo reconoce la propia autora. 

12 Es un trabajo de corte político que estudia no tanto el impac-
to económico de la  actividad empresarial en el desarrollo del país,
sino más bien la influencia política que los empresarios, como cla-
se o grupo social,  adquirieron a partir de su poder económico des-
de 1930 a 1980. Al concebirlos como sujetos políticos, los cortes
y la periodización contenida obedeció a criterios tales como los in-
tentos de reformismo estatal, las movilizaciones populares y los de-
sajustes económicos (Jacobo, 1989: 7-8).

13 Los estudios se enfocan desde las elites (Kicza, 1983,1986;
Walker, 1986, 1991).

14 Es un estudio de un proceso de industrialización temprano,
pero que se prestó a una confusión bastante frecuente en la histo-
riografía posterior, que es la de hacer un sinónimo de actividad
empresarial y proceso de industrialización (Bernecker, 1992).

15 Un trabajo recién terminado es la tesis doctoral de Mario
Contreras, “La oligarquía del territorio Tepic, 1880-1912, sus ne-
gocios y política” —en proceso de revisión en la FFyL-UNAM—, el
cual es una muestra de lo afirmado con anterioridad.



y Carlos Marichal,16 responsables de la introducción de
nuevos paradigmas en el estudio de las empresas y los
empresarios. Esta nueva historiografía ha estado cerca-
na al devenir de la historia empresarial europea —espa-
ñola e italiana sobre todo— bajo el paradigma de los
distritos industriales y los tejidos empresariales. 

Esta historia empresarial intenta situar sus objetos
de estudio en el contexto de la Historia económica de
México, se mueve de preferencia en el largo plazo y pri-
vilegia el enfoque regional. Se ha diversificado la temá-
tica, se han producido estudios y compilaciones de
trabajos sobre diversos tipos de empresas. Estudios so-
bre empresas bancarias y el sistema financiero, por ra-
mas de producción y tamaño, públicas y con tejidos
empresariales, por regiones o espacios económicos. Po-
demos mencionar como ejemplos los trabajos de Agui-
lar (1993, 2001, 2002), Cariño y Monteforte (1999),
Carton de Grammont (1990, 1999) y Méndez (2003).

La publicación del libro Historia de las grandes em-
presas en México, 1850-1930, de Marichal y Cerutti
(1997), podría significar el punto de partida de ese
momento historiográfico. La obra agrupa una serie de
ensayos originales sobre grandes empresas de ferroca-
rriles, de obras públicas y de bancos, entre otras.17 Tra-
bajo de indudable valía, entre otras cosas porque
colocó de nuevo el tema en el centro de interés de mu-
chos investigadores. Tal fue el caso del estudio de San-
dra Kuntz (1995) sobre el Ferrocarril Central
Mexicano, poco conocido hasta entonces y cuya apor-
tación consistió en explicar el significado que tuvo pa-
ra México la introducción de ese medio de transporte,
bajo un enfoque que combina el “análisis empresarial
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16 Carlos Marichal ha organizado diversos eventos para el estu-
dio de las grandes empresas, la banca y el sistema financiero en
México. Por su parte, Mario Cerutti ha publicado un buen núme-
ro de trabajos sobre empresas y empresarios y ha sido promotor de
innumerables reuniones y encuentros regionales donde se discute
el tema. Especial mención merecen los quince Encuentros sobre el
desarrollo del capitalismo en México. El enfoque regional, y los
Encuentros de historia económica del norte de México, así como
los recién iniciados encuentros sobre Empresa y empresarios en el
norte y centro de México. Un resultado brillante fue la revista Si-
glo XIX, que cubre toda una época para la difusión de los conoci-
mientos sobre las empresas y el sistema bancario en México.

17 Las empresas estudiadas en ese volumen son el Ferrocarril
Central Mexicano (1880-1907), los Ferrocarriles Nacionales de
México (1900-1913), la Pearson Son, el Banco Nacional de Méxi-
co, la Compañía Industrial Jabonera de La Laguna, la Fundidora
de Hierro y Acero de Monterrey, la fábrica La Magdalena Contre-

ras (1836-1910), el Molino de
San Mateo Atlixco, la em-

presa de Minas del Real
del Monte y las empresas

petroleras nacionalizadas.
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con el estudio del la red de relaciones primarias que el
ferrocarril estableció con la economía mexicana”.

En la introducción de Historia de las grandes empre-
sas..., Marichal define una postura teórica, conceptual
y metodológica en torno a la historiografía sobre el te-
ma. Concibe como disciplinas separadas, aunque com-
plementarias, la Historia empresarial y la Historia de la
empresa, colocando a ambas como subespecies de la
Historia económica. Esto significa que propugna por
un acercamiento con la teoría económica y sus herra-
mientas de análisis, así como con los especialistas en
administración de empresas. 

Así, la Historia empresarial es el estudio de los em-
presarios, en el sentido schumpeteriano, mientras que
la Historia de las empresas es la Business History que
privilegia el estudio de los cambios organizativos en las
mismas bajo una relación dialéctica con el conjunto so-
cial y económico que los engloba (Marichal y Cerutti,
1997: 9-10). 

El horizonte historiográfico mexicano ha cambiado,
tenemos problemas de carácter investigativo, teórico y
metodológico con fuertes implicaciones conceptuales,
aunque persiste aún la pregunta sobre el origen (moral
o inmoral) del beneficio empresarial, por ejemplo.18 A
partir de la década de 1990, se dejaron de estudiar a los
hacendados para iniciar el estudio de los empresarios,
sin hacer una reflexión sobre lo que ello significaba.
¿Fue sólo un cambio de nombre? ¿Significó un cambio
de paradigmas? 

Perspectiva actual

El libro Propietarios, empresarios y empresas en el norte
de México, de Mario Cerutti (2000), marcó una inflexión

historiográfica para entender la nueva visión sobre el
empresariado mexicano, el enfoque de coyuntura y la
dimensión “nacional”, así como las regiones, espacios o
bolsones (como él los llama) empresariales en el largo
plazo. Explica el papel de las sociedades que ingresaron
al mercado internacional en el siglo XIX, sin haber con-
sumado una revolución industrial formal y clásica: des-
de las sociedades periféricas que estimularon brotes
muy definidos de industrialización, pasando por los
empresarios que desarrollaron una dinámica actividad
en sectores como el de la agricultura, sin atravesar ne-
cesariamente por procesos de industrialización como
los que conocemos. De ahí las particularidades del es-
pacio regiomontano que ha sido transformado en un
emporio industrial vía el empresariado y los mercados,
su situación geográfica, su historia y el dinamismo de
su mercado interno.

En los últimos años se ha producido una historio-
grafía que concibe a los hombres de negocios y a las
empresas como partes de un universo económico y po-
lítico, del que forman parte los grupos y redes familia-
res y étnicas, un entorno institucional inestable, y la
lectura de los acontecimientos desde la economía, la
sociología o la psicología.19 Se ha dado una rápida mul-
tiplicación del número de investigaciones bajo la línea
trazada por Cerutti,20 y los historiadores empresariales
se han acercado al siglo XX y a las herramientas de la
ciencia económica. Existen además otros trabajos sobre
importantes y dinámicos núcleos empresariales ligados
a la agricultura de exportación, al comercio o a los ser-
vicios.21

Un freno, no menor, es el de la naturaleza de la em-
presa, si es pública, privada o mixta; si es grande, me-
diana o pequeña empresa, y cuáles son las diferencias
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18 En su Traité de 1803, J. B. Say destacó como característica de
los empresarios su función de combinar los factores y asumir el
riesgo; por tanto,  el beneficio es el premio por la asunción de ries-
gos. También hace una distinción entre empresario y capitalista,
que sería posteriormente retomada por otros autores. Por su parte,
R. Cantillon vinculó por primera vez la función empresarial con el
concepto de incertidumbre en su trabajo, Ensayo sobre la naturaleza
del comercio en general (1725), donde puntualiza que el empresario
es aquél que compra a precios ciertos y vende a precios inciertos, a
partir de lo cual el beneficio surgía de la diferencia entre lo previs-
to y lo realmente ocurrido.

19 Destacan los trabajos de Collado (1996), Martínez (2001),
Romero (2000, 2002), Aguilar (2001, 2002), Altamirano (2000),
Gamboa (2001), Gutiérrez (2000), Lizama (2000), Ortega
(2002), Rodríguez (2001), Trujillo (2000). 

20 Actualmente observamos varios núcleos de estudios empresa-
riales en los estados de Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Michoacán,
Jalisco, y desde luego en la Ciudad de México.

21 En este mismo número del Boletín Oficial del INAH se inclu-
ye el trabajo de Jesús Méndez, “Historia del sector servicios: un
corredor turístico en el Distrito Norte de Baja California (1924-
1925)”, que apunta hacia la historia de ese sector para cerrar el cír-
culo de los sectores económico-productivos del país.



regionales. Hay otro problema que empieza a resolver-
se: las fuentes documentales.22 Sólo los archivos de em-
presas o papeles personales y familiares nos permitirán
estudiar las transformaciones de la estructura organiza-
tiva, la integración vertical, los sistemas contables y al-
gunos aspectos subjetivos de la toma de decisiones
empresariales.

También están presentes en las preocupaciones ac-
tuales de la historia empresarial, las innovaciones insti-
tucionales y tecnológicas, los mercados y los costos de
transacción,23 así como la ausencia de formalización de
los trabajos de investigación, consecuencia de un apa-
rato teórico explicativo que se limita a la descripción,24

tanto para los economistas25 como para los historiado-
res empresariales. El trabajo de muchos historiadores
económicos presenta desinterés y ausencia de análisis
teórico y formal, y los economistas ignoran la confron-
tación con la realidad que sólo se obtiene por medio de
la investigación empírica. Mención aparte merece el
trabajo de José Ayala (1998), que abrió la posibilidad
de formalizar los estudios empresariales desde una
perspectiva neoinstitucional. Una reflexión final

La historia empresarial no es un equivalente o sinóni-
mo de la historia económica que estudia la empresa o la
actividad empresarial. La historia empresarial está referi-
da a los cambios experimentados por las empresas en el
largo plazo, a los contextos institucionales y a las modi-
ficaciones, decisiones y estrategias de los empresarios.

Los historiadores empresariales deben conocer, en-
tender y explicar cómo, cuándo, porqué, de qué mane-
ra y con qué resultados se dieron esas transformaciones
y su influencia en la evolución económica. 

La investigación histórica ha demostrado que en los
países o regiones con mayor crecimiento económico,
las iniciativas empresariales han sido numerosas, las
empresas grandes y la experiencia exitosa. Mientras que
en los países de crecimiento lento, las empresas son po-
cas, pequeñas y de resultados mediocres. Obviamente
existe relación entre el número, el tamaño y el desem-
peño exitoso de las empresas y el crecimiento económi-
co de un país o región, pero ¿cuál es el tipo de relación?
(Coll y Tortella, 1992: 18). En este campo de estudio
la historia mexicana está llena de interrogantes. 
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22 Paralelamente a la muy importante actividad de documen-
tar, buscar, localizar y catalogar los archivos de empresas, es nece-
sario no descuidar la revisión y reelectura de los clásicos de la
empresa y otros autores de la primera mitad del siglo XX: Veblen
(1965), Sombart y Schumpeter (1997), Cole (1945), Coase
(1991), Williamson (1991), Penrose (1959), Ayala (1998),
Chandler (1987, 1996), Langlois (1995), North (1984), Pyke y
Becattini (1992), sin olvidar la amplia gama de trabajos de refle-
xión que actualmente se realizan en ese campo: Vidal (2000),
Cartón de Grammont (1999).

23 Collado (1996), Martínez (2001), Romero (2000, 2002),
Aguilar (2001, 2002), Altamirano (2000), Gamboa (2001), Gutié-
rrez (2000), Lizama (2000),  Méndez (2003), Ortega (2002), Ro-
dríguez (2001), Trujillo (2000).

24 Esto se debe a que la producción es muy rica y dispersa, so-
bre todo la de carácter regional, lo cual hace muy difícil tener un
inventario completo de la historiografía producida. Sin embargo,
tenemos la certeza sobre el incremento dinámico y desigual de las
investigaciones originales.

25 En el caso de la teoría económica, el problema deriva del pro-
pio pensamiento neoclásico y keynesiano. Desde Marshall y J. B.
Clark, pero sobre todo de León Walras, quien expulsó al empresa-
rio del análisis económico. Su visión se impuso en la teoría econó-
mica, al punto que la figura desapareció del análisis económico,
llegando a Keynes.
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