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Presentación
Nos complace anunciar a nuestros lectores y colaboradores que el Anuario de Historia 
Regional y de las Fronteras ha sido incorporado al sistema Publindex agenciado por 
Colciencias, en la categoría C. De esta manera, la entidad rectora de la investigación 
científica en Colombia reconoce la tenacidad y el empeño de quienes desde la 
fundación de esta publicación han estado al frente de la misma: sus editores, consejo 
editorial, consejo asesor, comité de dirección y muy especialmente sus colaboradores, 
quienes mancomunadamente han logrado mantener su nivel y continuidad. La oficina 
de publicaciones de la Universidad Industrial de Santander, y  más recientemente su 
Vicerrectoría de Investigaciones, han aportado  también su decisiva contribución para la 
publicación pulcra y oportuna de cada uno de los catorce números en nuestro anuario.

Este número se abre con tres artículos relacionados con el periodo de la independencia 
de Colombia y Venezuela. En el primero de ellos, “Entre insurgentes y leales: la 
construcción de la ciudadanía política. Venezuela, 1808-1830”, su autora, Ligia Berbesí 
de Salazar, se ocupa del estudio de la construcción de  la ciudadanía política durante 
las primeras décadas del siglo XIX. Su interés se centra en los alcances y límites de las 
nuevas formas de representación política, de elección, de participación, de opinión, 
y de integración a la vida política, a los que dio lugar la crisis de la  monárquica 
hispánica y la emergencia de una nueva cultura política que buscaba legitimar la 
relación entre gobernantes y gobernados en el contexto de la crisis. El segundo, “La 
desigual conducta de las provincias neogranadinas en el proceso de la Independencia”, 
obra de Armando Martínez Garnica, se ocupa de describir y analizar el surgimiento 
de las juntas de gobierno en las distintas provincias de la Nueva Granada, y de su 
volátil, desigual, y con frecuencia contradictoria conducta política en la fase inicial 
del proceso emancipador. Se cierra este bloque temático con el artículo de María 
Cristina Pérez titulado “Caracterización, representación y apropiación del espacio.  
Un recorrido por la geografía en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, 1808-
1810”, en el cual su autora analiza un conjunto de memorias de contenido geográfico 
publicadas en el Semanario de la Nueva Granada, con el propósito de identificar el 
modo en que un grupo de criollos letrados neogranadinos representaron, describieron 
y se apropiaron del espacio que habitaban. 

El interés por diversos aspectos históricos de la región latinoamericana delimita 
un segundo bloque temático que se abre con tres artículos dedicados a la historia 
centroamericana: el de Ivonne Suárez, “Notas sobre las piezas de la colección 



arqueológica recolectada por E. Ménard de Saint-Maurice, médico de la Compañía del 
canal de Panamá”, cuyo propósito es el de divulgar aspectos de la actividad científica 
adelantada en Panamá por un  vinculado a la Compañía francesa de construcción 
del canal interoceánico, y en especial su estudio dedicado al hallazgo de objetos 
cerámicos, hachas de piedra y petroglifos, y a la colección arqueológica que formó 
durante las exploraciones en Chiriquí, la cual fue exhibida en la Exposición Universal 
de París del año 1878. A continuación se presenta el artículo de Christophe Belaubre 
“Tierra y crédito en la diócesis de Guatemala a finales de la época colonial”, donde, 
a partir del ejemplo de la diócesis de Guatemala, se esbozan algunos elementos para 
medir el peso real de los censos en la economía colonial en el contexto de crisis 
económica que marcó al Reino de Guatemala a finales del siglo XVIII. Por su parte, 
José Edgardo Cal Montoya, en su ensayo “Las identidades políticas y étnicas en la 
Historia Regional de Guatemala: reflexiones sobre un recorrido”, nos propone un 
repaso de la historiografía guatemalteca de la última década, acotando el campo de 
trabajo de la ‘Historia regional’, con el fin de proponer una explicación sobre los 
aportes de este campo de trabajo historiográfico en la comprensión de las identidades 
étnicas y políticas, al margen de las visiones ‘metropolitanas’ que han prevalecido 
en la historiografía guatemalteca y centroamericana.  El artículo de Juan Alberto 
Rueda Cardozo, “El Presupuesto  Público del Estado para Gasto Militar y para la 
Educación durante la República de Nueva Granada, 1831-1857”, dedicado al análisis 
macroeconómico del gasto público militar en relación con el gasto público total y con 
el gasto público en educación, complementa esta mirada historiográfica  enfocada en 
diversos aspectos y países.  

Dos artículos de más amplia cobertura cierran este bloque: “Ciudad, arte y poder en 
América”, de Álvaro Acevedo Tarazona, se dedica a considerar los efectos del dominio 
ibérico sobre los pueblos americanos al imponerles sus concepciones y modelos 
arquitectónicos y artísticos poblados de imágenes y representaciones de poder, que 
fueron tan importantes como los ejércitos para afianzar la invención de América por 
parte del colonialismo, abundante su vez en representaciones de civilización, barbarie 
y utopía; guerra de concepciones e imágenes que, a juicio del autor,  dio lugar al 
nuevo imaginario americano que sirvió de base a las representaciones de poder de los 
estados nacionales. “Intolerancia, militarismo y confianza del Estado en las políticas 
represivas: Cuba y Argentina en la primera mitad del siglo XX”, de Dominic M. 
Beggan y Riccardo Forte, analiza la relación entre prácticas intolerantes, insurgencia 
violenta y políticas represivas del Estado en Argentina entre 1890 y 1930 y Cuba 
entre 1933 y 1959. Este interesante estudio comparativo muestra la existencia de una 
relación directa entre la escalada de la violencia y la disminución de la legitimidad 
del Estado, y pone en evidencia cómo la represión violenta por parte del Estado puede 
producir efectos muy diferentes, según los antecedentes históricos, la cultura política 
y la estructura institucional.

 Como es costumbre, en esta entrega del Anuario de Historia Regional y de las 
Fronteras se ha destinado un apartado la región santandereana.  Diversas dimensiones 
cronológicas y temáticas de la historia  regional han concitado el interés de la mayor 
parte de los autores invitados. Así, Robinson Salazar Carreño, en su artículo “Las 



haciendas sangileñas en el  siglo XVIII: infraestructura, mercado y mano de obra”, 
procura dar cuenta de las transformaciones y permanencias de estas unidades de 
producción agropecuaria en tres aspectos clave para su análisis, buscando demostrar 
que los hacendados de San Gil lograron aprovechar la creciente mano de obra mestiza 
cuando el abastecimiento de esclavos estaba entrando en decadencia, con el fin de 
consolidar sus haciendas frente a la crisis económica y social que sufrió la comarca 
en el último cuarto del siglo XVIII. Clara Inés Carreño Tarazona, en “Conducir cargas 
e intercambiar mercancías: Los caminos de Lebrija y Sogamoso en la segunda mitad 
del siglo XIX”, estudia el proceso de movilización de cargas, el tráfago comercial 
y cómo el monto de los peajes establecidos en los caminos de Lebrija y Sogamoso 
presentó importantes diferencias durante la segunda mitad del siglo XIX. Por su parte, 
Lina Constanza Díaz Boada aborda la dimensión política decimonónica en su artículo 
“Consolidación y declive de una generación política en el siglo XIX: a propósito de la 
trayectoria de Marco Antonio Estrada Plata”, centrado en la trayectoria política de uno 
de los más destacados constituyentes del Estado de Santander reunidos en Pamplona 
en 1857, y figura paradigmática de la generación política que llegó al poder a 
mediados del siglo y asumió como tarea principal la modernización del Estado. Pierre 
Raymond se ocupa en su artículo “Origen y desarrollo del atípico poblado de San José 
de Suaita (1907-1980)” del surgimiento de un asentamiento humano de características 
muy originales, a la sombra de la hacienda-fábrica de San José de Suaita, el ambicioso 
proyecto agroindustrial iniciado en un aislado paraje rural del futuro municipio de 
Suaita por los hermanos Caballero Barrera, políticos y empresarios nacidos en la 
hacienda de San José. 

Cierran este número el ensayo de Gilberto Loaiza Cano, “Leyendo (todavía) a 
Antonio Gramsci”, texto que busca, desde una perspectiva muy personal, destacar 
la importancia de la obra de este pensador italiano en la historiografía intelectual y 
política colombiana, tanto del siglo XIX como del XX; y una emotiva evocación que 
de la vida y obra de la recién desaparecida historiadora santandereana Aída Martínez 
Carreño, obra de Armando Martínez Garnica.
 

Bucaramanga, Octubre de 2009


