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PRESENTACION 

Los trece articulos y las cuatroponencias que configuran esta sexta entrega 
del Anuario de Historia Regional y de las Fronteras representan la 
cristalizacion de muchos esfuerzos, silenciosos e ininterrumpidos, que una 
nueva generacion de historiadores esta preparando, en muchas ciudades del 
pais, en la perspectiva del evento conmemorativo del bicentenario de la 
independencia nacional. Una conmemoracion, como alguna vez dijo Alain 
Touraine, puede abordarse de dos maneras: como actualizacion del pasado, 
usandola para justificar nuestros proyectos politicos del presente, 0 como 
historia, como conocimiento de <do que verdaderamente ocurrio». Esperarnos 
que los colegas y lectores puedan encontrar en este volumen nuevas 
aproximaciones a esta perspectiva, es decir, al conocimiento de los hechos 
que acaecieron en las distintas provincias que conformaron la Nueva 
Granada. 

La construccion de las naciones hispanoamericanas es, desde sus origenes 
en las primeras cIecadas del siglo XIX, un largo y dobleproceso de integraci6n 
social de las provincias constituyentes y de los estamentos heredados del 
regimen de la monarquia absoluta espafiola. Armando Martinez abre el 
examen del proceso de integracion de las provincias en la nacion granadina 
partiendo del acontecimiento original de su determinacion politica por las 
huestes que sujetaron a las sociedades aborigenes al imperio ultramarino de 
la Corona de Castilla, siguiendo el movimiento de las soberanias que 
proclamaron durante la Primera Republica y su cesion al Estado republicano, 
cuyos dirigentes llegaron a percibirlas como obstaculos interpuestos al proceso 
de integracion nacional desde el acontecimiento de la Guerra de los Supremos. 
EI examen de este movimiento provincial pone a prueba la utilidad de los 
conceptos de region y frontera, constructos teoricos que Ie dieron su 
fisonomia especial a este Anuario en sus cinco entre gas previas, sefialados 
ahora por este investigador de no ser mas que receptaculos semanticos 
vacios, usados y abusados por una generacion de planificadores y cientificos 
sociales. Pese a ello, muestra el movimiento de la organizacion provincial en 
su ruptura fundamental: de unidades politicas concomitantes del poderio 
imperial al que aspiro una monarquia europea, en el momenta de la 
emancipacion pasaron a seleccionar las mejores alternativas para ceder sus 
imaginarias soberanias en favor del nuevo estado nacional que fundaron. 



Con ello expusieron su fe en la existencia eterna de unos supuestos fueros 
antiguos ante el fuego del proceso de construccion de la nacion, un proceso 
de integracion social que vino con el tiempo a reclamar su abolicion. 

Armando Gomez completa el recuento anterior con su ponencia sobre el 
modo como el regimen municipal codificado por el Estado Soberano de 
Santander orient6la transicion del viejo regimen provincial al nuevo regimen 
municipal, experimentando una division politico-administrativa basada en 
departamentos y municipios que se extendio para todo el pais con la Carta 
de 1886. Pese a su brevedad, las observaciones que el autor desliza sobre 
las inconsecuencias del «experimento radical en Santandem y sobre la carta 
duracion del regimen politico descentralizado pueden iluminar los trabajos 
que se adelantan sobre la experiencia federal en Colombia. 

En este movimiento de integracion nacional, Luis Ervin Prado aborda el 
problematico comportamiento politico de las gentes de la provincia de Pasto, 
<<Ia tierra del mas profunda doloD> desde que se inicio la emancipacion 
nacional, escenario de las carnicerias y de los incendios ordenados por los 
generales republicanos. En este articulo se pone en escena el chantaje de 
un general al servicio del Ecuador durante el episodio conocido como la 
Guerra de los Supremos, cuando Pasto y Tuquerres fueron compelidos a 
firmar las actas de anexion provisional al vecino pais, ante la mirada 
desdefiosa del general Mosquera. Ellevantamiento encabezado por el padre 
Villota en 1839 para impedir la supresion de los conventos menores de Pasto, 
conjurado con rapidez por la accion de Buesaco, fue apenas el inicio de la 
maldicion de la guerra que cayo de nuevo sobre esta provincia, cuando la 
necesidad de someter la rebeli6n del general Obando trajo al Ejercito 
ecuatoriano desde la batalla de Huilquipamba, acantonado luego en Tuquerres 
con funciones de gendarmeria. A la larga, la presencia militar ecuatoriana 
puso en riesgo la adhesion de esta provincia a la Nueva Granada, una situacion 
que fmalmente fue conjurada por la victoria militar del general Mosquera y 
la negativa del Congreso Granadino a aprobar un compromiso pactado por 
sus generales con el general Flores. AI igual que mas tarde ocurriria en la 
provincia de Cucuta, la de Pasto sirvio, por su condicion fronteriza, como 
escenario de refugio para los perseguidos politicos en los paises vecinos y 
como santuario para la preparacion de invasiones contra sus gobiernos. La 
figura del general Obando en este intento de anexion de una provincia 
granadina al Ecuador, como pretexto y como obstaculo efectivo, se muestra 
aqui en toda su complejidad y contradiccion. 



AI occidente, la provincia del Choco resistia, desde sus tradiciones antiguas, 
los esfuerzos de integracion a la nacion granadina. Orlan Jimenez, desde 
una perspectiva etnica y contestataria, expresa su escepticismo respecto de 
la eficacia del proyecto de construccion de la nacion y de la sinceridad de 
las reformadores liberales que, desde el Congreso, ordenaron la manumision 
de los esclavos entre 1821 y 1851. En rebe1ion contra 1a bistoriografia centrada 
en la accion de las elites de la politica nacional, intenta expresar la voz de los 
marginados de las decisiones politicas, mostrando las resistencias opuestas 
por la cultura politica realmente existente al proyecto de construccion de 
una nacion de ciudadanos iguales ante la ley. En la misma perspectiva de la 
etnicidad, Oscar Almario ofrece algunas anotaciones sobre el 
comportamiento politico de las provincias del Pacifico sur durante los inicios 
del proceso de construccion de la nacion granadina, pero agregando a su 
analisis la perspectiva del control territorial y espacial. La especificidad de 
la provincia de Buenaventura esta dada por el transito desde su original 
condicion marginal, en tanto frontera minera de la antigua Gobernacion de 
Popayan, pasando luego por la experiencia de una efimera autonomia relativa 
para la administracion publica dellitoral Pacifico sur (1823-1835) desde 
Iscuande, hasta la entrega de su control a las elites del interior andino, 
asentadas en Cali (1835-1857), orientacion que se mantiene hasta nuestros 
dias. Frente a estos dos Ultimos investigadores, Zamira Diaz vuelve a 
rec1amar la atencion para el proyecto de institucionalizacion de la nacion en 
el Cauca Grande pues, al fin y al cabo, Popayan fue una fuente permanente 
de elites politicas y militares para la construccion nacional durante el siglo 
XIX. 

Inscrito en e1 otro proceso de construccion de la nacion, es decir, el de la 
integracion social de los estamentos que fueron heredados del regimen 
colonial de la monarquia espanola, Jairo Gutierrez presenta las vicisitudes 
del proyecto de incorporacion de los indios a la nacion granadina. Partiendo 
de 1a eleccion bistorica por una nacion de ciudadanos, que fue realizada por 
los fundadores del Estado neogranadino desde la Primera Republica, muestra 
las consecuencias imnediatas de ese proposito de construccion de una 
comunidad politica integrada por individuos 1ibres e iguales, portadores de la 
soberania, e investidos de derechos y obligaciones: ni mas ni menos, 
emprenderuna revolucion politica, social y cultural. Se trataba de transforrnar 
una sociedad de vasallos diferenciados por estamentos, razas, jerarquias, 
preeminencias y prohibiciones en una de ciudadanos libres e iguales ante la 
ley. Esa dnistica transformacion requeria varias generaciones de hombres 



capaces de mantener en pie el proyecto, haciendole frente a los movirnientos 
politicos opuestos, a la restauraci6n de las segregaciones sociales y de los 
privilegios, y a la propia resistencia de los indios. La realizacion del proyecto 
liberal en la Nueva Granada decimon6nica fue parcial, pues en algunas 
provincias las fuerzas de la resistencia lograron preservar la existencia de 
los resguardos y las formas solidarias de la cultura en las comunidades 
indigenas. 

Las reformas instauradas en la Nueva Granada por los Iiberales a partir de 
la segunda mitad del siglo XIX intentaron afectar la familia mediante la 
institucionalizaci6n del divorcio y del matrimonio civil. La corta duraci6n de 
las misrnas (1853-1856) y las contradicciones entre la norma y las tradiciones 
culturales de los ciudadanos, hacen presumir el fracaso de la reforma, asi 
como un conflicto entre la intenci6n politica de los legisladores liberales y los 
dogmas de la Iglesia Cat6lica. EI articulo de Rocio Serrano intenta explicitar 
la falta de concordancia entre la norma juridica y la realidad social, basandose 
en razones tales como eI arraigo de las instituciones coloniales, la estructura 
patriarcal de la familia, la autoridad del pater familias, la mentalidad femenina 
y la influencia de la Iiteratura y de las publicaciones peri6dicas sobre las 
esposas. 

La instrucci6n publica es eI camino obligado por el que debieron transitar las 
naciones de ciudadanos modemasen su proceso de construcci6n. Por ello, 
Rigoberto Rueda abord610s temas de la educacion publica y de la imprenta 
en la Provincia de Santa Marta, comprobando los consensos que la politica 
instruccionista del Estado tenia en las camaras provinciales. La ampliaci6n 
de la cobertura dependia de los escasos recursos provinciales, que en esta 
provincia no supero la decima parte de los niiios educables, pese a las 
posibilidades abiertas por el metodo lanscasteriano. Pero 10 que mas llama 
la atenci6n es la forma como la moral religiosa impregn6 las acciones 
educativas del Estado, es decir, la subordinaci6n de cualquier ideal de libertad 
de cultos al prop6sito de mantener el orden social con el apoyo permanente 
de la Iglesia Cat6lica. Ya en los tiempos de la experiencia federal, Adriana 
Santos se ocupa de estudiar las reformas educativas de los Iiberales en el 
Estado del Magdalena, especialmente en cuanto toca a la formacion de 
maestros, las escuelas normales y las misiones pedagogicas. De especial 
interes es su examen de la experiencia temprana existencia de la Escuela 
Normal que dirigi6 en Santa Marta el pedagogo aleman Karl Meisel, 



secundado por los profesores Carlos Uricochea, Antonio Maria Esca1l6n y 
Miguel Antonio Vives, asi como de la escuela primaria anexa que en su 
primera epoca dirigi6 el institutor aleman Guillermo Honisberg. La grandeza 
y las dificultades de esta experiencia formadora de los maestros que el 
Estado del Magdalena requeria para amp liar la cobertura y la cali dad de la 
escuela primaria son bien descritas en este articulo. 

Completa esta serie de articulos sobre los procesos de integraci6n social de 
la naci6n, apoyados por la acci6n educativa y las publicaciones oficiales del 
Estado, la ponencia que el grupo de investigadores que sostiene el programa 
de estudios semiologicos de la UIS (Ana Cecilia Ojeda, Serafin Martinez 
y Jndith Nieto) dedica al estudio de la novela mas conocida de Eugenio 
Diaz Castro: Manuela. Aunque la historiografia economica ya habia puesto 
su mirada sobre El rejo de enlazar, una descripcion realista de la hacienda 
decimononica del altiplano granadino, aqui se aborda desde la perspectiva 
sociocritica el modo como la modernidad y las tradiciones culturales 
contendieron durante la experiencia de las reformas liberales, pues las ironias 
puestas por Diaz Castro en sus obras reflejan muy bien ese conflicto. 

La c1asica obra de Norbert Elias (El proceso de la civilizaci6n) identifico 
los dos procesos de formacion del monopolio del estado modemo sobre la 
fuerza armada y sobre los recaudos fiscales. Estos largos procesos, como 
puede ser ejemplificados muy bien por Colombia, son resistidos en forma 
persistente por muchas fuerzas sociales, de modo tal que se trata de un 
conjunto de marchas y contramarchas, en el que la fuerza legitimada del 
estado intenta sobreponerse a ellas. En el proceso de formacion de la 
Hacienda del Estado, William Buendia aborda el tema de los excepcionales 
prestamos, voluntarios 0 forzosos, que el Estado de la Nueva Granada impuso 
a los ciudadanos acaudalados para hacerle frente a los gastos militares que 
Ie fueron impuestos por las insurrecciones armadas de 1840-41, 1851 y 1854. 
Convocados a la defensa del gobiemo constitucional, puesto en peligro por 
pronunciamientos militares de tanto riesgo como el del general Melo, los 
ciudadanos fueron puestos a prueba respecto de su lealtad a las fuerzas 
legitimas del Estado: se trataba de «prestarle» dinero en efectivo al gobierno 
y donarle a las tropas en campana las raciones y cabalgaduras que requerian 
para salvar la existencia del Estado. Esta tension entre los intereses 
particulares de los ciudadanos y los generales del Estado fueron mediados 
por los gobernadores, agentes directos del Poder Ejecutivo, y los alcaldes, 
quienes eran los encargados del recaudo de los prestamos, los ganados y las 
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dermis raciones. El caso de la provincia de Mariquita es especialmente 
interesante para la observacion de esa tension, pues por alii tenian que pasar 
siempre las tropas del gobierno legitimo y porque Ibague fue la sede del 
gobierno constitucional en el exilio durante la crisis de 1854. 

En contraste con la provincia de Mariquita, Maria Victoria Dotor aborda 
el estudio de los emprestitos forzosos en la provincia de Tunja, donde la 
escasez del circulante metalico casi los redujo a la entrega de ganados y 
bastimentos para las raciones de las tropas. Su articulo ofrece un panorama 
de la formacion de la Hacienda publica en esta provincia, diferenciando los 
arbitrios fiscales administrados directamente por los funcionarios publicos 
(tabacos, correos y recaudo de emprestitos) de los arbitrios cedidos en 
publicas subastas a los mejores postores particulares (cobro del alcabalas y 
abasto de aguardientes). La renta de la Salina de Chita es especial por su 
naturaleza mixta: la produccion de sal se arrendaba a los particulares pero 
su venta al consumidor era administrada directamente por los funcionarios 
publicos. Su vision de las primeras decadas republicanas en esta provincia 
es ejemplarizante de la permanente escasez de recursos fiscales para atender 
los gastos del Estado, y de la dependencia de este respecto del credito de los 
ciudadanos pudientes. 

Joshua Rosenthal presento ante el XII Congreso de la Asociacion de 
Colombianistas (Urbana, 2 de agosto de 2001) su vision inicial de la 
importancia de La Salina de Chita para el fmanciamiento de las acciones de 
los politicos liberales de Boyaca durante el tiempo de la experiencia federal. 
Se trata de los estrechos vinculos que existieron en ese Estado entre la 
politica, la estrategia del control militar y el acceso a los beneficios 
procedentes del mercado de la sal. Desde Antonio Malo, un patricio de 
Tunja que alguna vez fue postulado para vicepresidente de la Republica, 
hasta el general Gabriel Vargas Santos, un lider de las fuerzas liberales en 
varias guerras civiles y comandante supremo durante la Guerra de los Mil 
Dias, los hombres de importancia en Boyaca buscaron su enriquecimiento 
en La Salina, adquiriendo alii una experiencia y unas alianzas que 
contribuyeron a hacer su fortuna durante las campafias que libraron. 

Pasando a los episodios de la historia de las vicisitudes del proceso de 
consolidacion del ordenamiento estatal durante el siglo xx, Diana Lorenza 
Jaimes ofrece aqui una breve ponencia, derivada de su trabajo de grado, 
sobre un desconocido levatitamiento obrero ocurrido el27 de julio de 1929 



en una lejana estacion de la linea ferrea que comunicaba a Bucaramanga 
con Puerto Wi1ches, contra el gobiemo conservador de Miguel Abadia 
Mendez. Animados por la propaganda ideologica realizada por los cuadros 
del Partido Socialista Revolucionario, los dirigentes locales de este 
1evantamiento se tomaron la Estacion La Gomez pero no supieron disciplinar 
a los trabajadores, convencidos de que eran solo un testimonio mas de un 
gran levantamiento nacional. La rapida llegada de las tropas enviadas desde 
Puerto Wi1ches puso fin al movimiento y abriola causa judicial que sirvio de 
fuente para la reconstruccion de un temprano episodio de la irrupcion de los 
trabajadores modemos en la accion politica nacional. 

Por su parte, Roberto Sancho examina, como parte de su trabajo 
comparativo de las historias paralelas del ELN colombiano y la ETA vasca, 
la importancia que tiene la "memoria historica" de lucha, que algunos grupos 
sociales subaltemos acumulan, en el nacimiento de los grupos armados que 
subvierten el monopolio estatal de 1a fuerza. Esa memoria histOrica, traumatica 
y cargada de resentimientos contra gobiemos pasados, esa memoria de los 
agraviados, arrastra a nuevas generaciones a nuevas espirales de vio1encia 
que someten a prueba los procesos de consolidacion del Estado y los de la 
integracion social de la nacion. 

Finalmente, se recogen en este volumen dos articulos sobre la organizacion 
social de las cofradias en los tiempos del regimen de la monarquia absoluta 
de los reyes espafioles. La cofradia era un escenario corporativo donde los 
cristianos del Nuevo Mundo se reunian con fmes diversos fines, pero en 
especial para ejercer la caridad y para solicitar la solidaridad de los 
«herrnanos}}. Para el caso del virreinato de la Nueva Espana, Natalia Silva 
examina algunos aspectos de la defensa de la dote al interior de la cofradia 
y su relacion con el linaje, elementos a traves de los cuales considera la 
viabilidad de acercarse a una explicacion del funcionamiento social de la 
ciudad de Mexico en su primer siglo de vida colonial. Con ello nos sorprende, 
pues la historiografia latinoamericana de ese pedodo apenas esta 
descubriendo la riqueza de las relaciones humanas que se tejian y destejian 
en las cofradias. 

En el caso del virreinato de la Nueva Granada, Carmen Adriana Ferreira 
examina una cofradia de un pueblo de indios en la provincia de Pamplona, la 
de Nuestra Senora de las Angustias del pueblo de Labateca. Su articulo 
pretende mostrar como la exitosa apropiacion indigena de esta institucion 



social ajena se convirti6, parad6jicamente, en instrumento de actualizaci6n 
de la identidad etnica. Asi, esta instituci6n tuvo dos caras: por una parte, 
facilit6la tarea de incorporaci6n de los indios al cristianismo y sil reducci6n 
a pueblos de congregaci6n. Pero, por la otra, les permiti6 a estos la 
reproducci6n de la estructura de jerarquias prehispanicas y, mejor mJn, la 
actualizaci6n de sus antiguos rituales y creencias en las nuevas ceremonias 
y fiestas de la cofradia. 

Este sexto volumen del Anuario ha recogido aspectos destacados de la 
serie de informes finales que el Grupo de Historia del Estado Nacional 
Colombiano entreg6 a COLCIENCIAS como parte de sus responsabilidades 
con el proyecto de investigaci6n <<Estado, nacion yprovincias (1831-1850)>>. 
Quiere entonces dejar testimonio de su agradecimiento al doctor Juan Plata, 
quien presidi6 el Simposio realizado en la VIS durante el mes de septiembre 
del 2000 para presentar en publico esos resultados, pues fue el quien sugirio 
la idea de escribir los articulos que aqui han sido publicados. 




