
ANUARIO DE HISTORIA REGIONAL Y DE LAS FRONTERAS

VOLUMEN 17
NÚMERO 2
ISSN 0122-2066
Julio-Diciembre 2012

EDITOR
Dr. William Elvis Plata Quezada

EDITORES ANTERIORES
Mg. Amado Guerrero Rincón (1995-1999)
Dr. César Augusto Ayala Diago (2000)
Dr. Armando Martínez Garnica (2001-2007)
Dr. Jairo Gutiérrez Ramos (2008-2010)

COMITÉ EDITORIAL
Dr. Armando Martínez Garnica, Universidad Industrial de Santander (Colombia)
Dr. Álvaro Acevedo Tarazona, Universidad Industrial de Santander (Colombia)
Dr. Helwar Figueroa Salamanca, Universidad San Buenaventura, sede Cali (Colombia)
Dr. Oscar Iván Calvo Isaza, Universidad de Antioquia (Colombia)
Dr. Mario Barbosa Cruz, Universidad Autonóma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa (México)
Dr. Ricardo Abel López, Universidad de Washington (Estado Unidos)

MIEMBROS HONORARIOS 
Dr. Germán Cardozo Galúe, Universidad del Zulia (Venezuela)
Dr. Jairo Gutiérrez Ramos, Universidad Industrial de Santander (Colombia)

COMITÉ CIENTIFICO
Dr. Alonso Valencia Llano - Universidad del Valle (Colombia)
Dra. Ana Catalina Reyes Cárdenas - Universidad Nacional, Sede Medellín (Colombia)
Dr. David Church Johnson - Universidad de Alberta (Canadá)
Dra. Edda Samudio - Universidad de los Andes (Venezuela)
Dr. Fernando Mayorga - Universidad del Rosario (Colombia) 
Dr. Manuel Chust - Universidad Jaume I (España)
Dr. Ricardo Abel López Pedreros – Western Washington University (Estados Unidos)
Dr. Rigoberto Gil Montoya - Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia)

COMITÉ DE DIRECCIÓN:
Rector: Dr. Alvaro Gómez Torrado
Decano Facultad de Ciencias Humanas: Dr. José Horacio Rosales
Director Escuela de Historia: Dr. William Elvis Plata Quezada

ASISTENTES EDITORIALES:
Diana Paola Hernández Fernández
Jhon Janer Vega Rincón

DIAGRAMACIÓN
Sandra Yolima González Ariza
Diagramador Revistas UIS - Vicerrectoría de Investigación y Extensión UIS

IMPRESIÓN
División Editorial y de Publicaciones UIS
Carrera 27 con calle 9ª, Ciudad Universitaria
Tel. 6348418    PBX 6344000 ext. 2197
Bucaramanga, Colombia



ENTIDAD EDITORA
Universidad Industrial de Santander
Depósito legal de toda la colección: Biblioteca Nacional de Colombia (Bogotá),
 Biblioteca Luis Ángel  Arango (Bogotá), Biblioteca de la Academia de Historia de Santander (Bucaramanga). 

Esta revista se encuentra indexada  en los siguientes índices:

CLASE y LATINDEX (Universidad Autónoma de México)

DIALNET

FUENTE ACADÉMICA (EBSCO Publishing)

PUBLINDEX (Colciencias, Colombia)

Registrada en categoría B en BBN-Publindex.

La responsabilidad intelectual de los artículos es de los autores.

DIRECCIÓN:
Escuela de Historia, Universidad Industrial de Santander, A.A: 678, Bucaramanga, Colombia
Teléfono (7) 6451639. E-mail: anuariohistoria@uis.edu.co; ahistoriauis@gmail.com 
Tarifa postal reducida N° 2012-480 4-72 la red postal de Colombia, Vence 31 de diciembre de 2012 
Carrera 27, calle 9ª, Ciudad Universitaria
Tel. 6348418    PBX 6344000 ext. 2197
Bucaramanga, Colombia

FOTO: Boletín publicitario movimiento FER-SP (Frente Estudiantil Revolucionario-Sin Permiso) 1981, 
suministrado por Alvaro Acevedo Tarazona.



Presentación
Tal como lo estipuló el Comité Editorial, el segundo número anual  de  nuestra revista, 
correspondiente al último semestre de 2012, abre sus páginas a la producción miscelánea 
sobre  historia regional, publicando en esta oportunidad, 13 artículos de investigación, 
convenientemente evaluados por especialistas en sus respectivas materias. Si los artículos 
enviados y presentados a las revistas académicas pueden servir de indicador sobre 
tendencias investigativas, podríamos concluir que las temáticas principales están girando 
en torno al estudio del siglo XIX, especialmente en lo que respecta a la configuración de 
las estructuras políticas y económicas del Estado y de sus particularidades regionales, 
poniendo a prueba hipótesis generalizadoras  y centralistas, descubriendo que el tema 
es más complejo y diverso de lo que se ha considerado. Asimismo, en menor medida, el 
siglo XX es objeto de investigación, asumido predominantemente por la historia política 
(en la primera mitad) y la historia social (en la segunda mitad). Nos alegra, finalmente, 
haber recibido textos que se refieren a las épocas prehispánica y colonial, no siempre 
preferidos por los intereses de los historiadores regionales.

Fieles a nuestra concepción de la arqueología como un saber y método de la historia, 
este volumen inicia con un artículo que aporta una luz a las tinieblas que existen en 
lo que respecta al conocimiento de la época amerindia, anterior a la llegada de los 
españoles. El artículo “Arqueología del nororiente colombiano: Los Teres, un sitio 
de asentamiento de las culturas prehispánicas Preguane y Guane”, del arquéologo 
Leonardo Moreno, profesor de nuestra Escuela de Historia,  aborda la problemática  
del poblamiento prehispánico en el oriente colombiano, en la cual se involucra a las 
sociedades preguane y guane (siglo XI de nuestra era) en la actual región centro oriental 
de Santander, Colombia. Tomando resultados obtenidos en el sitio arqueológico de 
Los Teres, abre una discusión sobre la existencia de dos comunidades prehispánicas 
independientes en su origen, desarrollo histórico y evolución socio-cultural, las cuales 
ocuparon el mismo espacio en diferentes períodos de tiempo. 

La época colonial es abordada por un único texto que  trabaja un tema conocido de la 
historia social y de la alimentación: el consumo de la chicha y la ineficaz represión 
que recibió por parte de las autoridades.  El artículo del politólogo  Mg. Roger Pita 
Pico, intitulado “Sustento, placer y pecado: la represión en torno a la producción 
y el consumo de chicha en el nororiente neogranadino, siglo XVIII”  concluye que 
el fracaso de la represión al consumo de la chicha lleva a reconocer su influencia 
como alimento para los sectores bajos y como sostén económico para quienes vivían 
a expensas de este producto como negocio.



El siglo XIX ocupa la atención de una proporción significativa de los artículos 
incluidos en este número. El primero de ellos se intitula “Fiscalidad y política en 
Colombia (1821-1830): el pensamiento liberal de José María del Castillo y Rada” 
escrito por el historiador español Dr. Pedro Pérez Herrero. Se trata de un texto diferente 
en lo que respecta al estudio de las problemáticas de la construcción del Estado 
colombiano tras la independencia. En esta oportunidad se aborda el funcionamiento 
de la hacienda, especialmente las propuestas de cambio fiscal hechas por Rada, que 
buscaban proporcionar recursos estables al Estado, desde una visión liberal y moderna 
del mismo,  reformas que no se llevaron a la práctica y cuyas razones el autor estudia. 

La  historia de las fuerzas militares en el contexto del federalismo es el objeto del 
siguiente texto. Se intitula “Gobierno político y militar en el Estado Soberano de 
Bolívar 1857-1886”  y su autor es el historiador  Mg. Luis Miguel Pardo. Este artículo 
apoya una tendencia relativamente joven en nuestro  país: el estudio sistemático y 
contextualizado de las fuerzas militares. Antes de iniciarse estas investigaciones, sobre 
el período radical del siglo XIX  era muy poco lo que se conocía al respecto. El texto 
en mención aporta un análisis de la normativa militar y de las leyes que respaldaron 
la existencia del cuerpo armado del Estado Soberano de Bolívar,  midiendo hasta qué 
punto estas se cumplieron y le dieron cierta legitimidad frente a los grupos ilegales 
que se enfrentaron en repetidas ocasiones a la fuerza pública legítima, diferenciando 
al cuerpo armado legítimo del Estado de las “montoneras” regionales.

Un artículo que contribuye a buena hora a un mejor conocimiento de las estructuras 
económicas del estado en el contexto regional, se intitula “Apuntes acerca del 
aparato fiscal en el Estado de Santander: aguardientes y clientelas”  Para su autor, 
el historiador  Dr. Nectalí Ariza Ariza,   los gravámenes no producían lo suficiente 
para cubrir los gastos de la administración y los liberales gobernaron con un constante 
déficit. Al indagar por las causas, entre otras aparecen: pobreza generalizada, 
inexistencia de cultura fiscal, incertidumbre acerca de los volúmenes de riqueza; 
además, los mecanismos de recaudo y gasto estaban mediados por un exacerbado 
clientelismo. La colonización de las zonas bajas de la Cordillera de los Andes y de 
los valles interandinos, llevada a cabo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, es 
un tema clave dentro de la historia regional y es abordado en esta oportunidad por 
Daniel Alfonso León,  en su artículo “Camino a Barrancabermeja: Antecedentes del 
proceso de colonización en San Vicente de Chucurí 1864-1900”. Con su texto, se 
aporta al conocimiento del proceso colonizador del Magdalena medio santandereano, 
específicamente de la región que actualmente ocupa el municipio de San Vicente 
de Chucurí, cuyo nacimiento estuvo ligado  a la construcción de un camino que 
uniera la capital de Santander con el río Magdalena. El autor destaca las razones que 
compartieron políticos y comerciantes con respecto a la construcción de la vía y el 
carácter con que se asumieron los problemas para mantener su funcionamiento.

Desde sus orígenes, ha sido una costumbre de nuestra revista publicar artículos que 
se refieran a otros contextos distintos al colombiano y que permiten, a través de la 
comparación, profundizar sobre las diferencias y similitudes de los procesos históricos 
latinoamericanos. El trabajo “Parlamento y Salitre. Políticas de Estado antes de la 



‘guerra del Pacífico’ (1875-1879)”, del historiador peruano Emilio Rosario Pacahuala, 
aborda la conocida guerra que concluyó con la pérdida de territorio por parte peruano 
y del acceso al mar por parte de Bolivia. Se trata de un tema aún candente, que tiene 
consecuencias que redundan en el presente y que hiere susceptibilidades nacionales. 
El autor propone una explicación de los antecedentes de la guerra, con una  hipótesis 
clara y definida. 

El artículo “la Regeneración y  los remates de renta pública en Cartagena  1886-
1896”, del joven historiador Jhon Clemens Tejedor, estudia un fenómeno nacional 
(la Regeneración) desde la particularidad de  Cartagena de Indias.  Al estudiar los 
remates de rentas entre las élites locales,  y los vínculos y pactos entre ellas, se da un 
valioso aporte a la reinterpretación de este período de nuestra historia sobre el cual aún 
existen muchas generalidades y lugares comunes, construidos por una historiografía 
centralista e ideologizada. 

Nos adentramos ahora al siglo XX, época que es abordada por cinco artículos: dos 
sobre la primera mitad del siglo, y tres sobre la segunda mitad, con temáticas que van 
desde la historia política hasta la historia social y cultural.  

El tipo de Estado que surgió del proceso de Regeneración, produjo un relativo 
fortalecimiento de instituciones como la policía y el sistema judicial. Gracias a la 
documentación existente en el Archivo Histórico Regional de la UIS, en Bucaramanga, 
se han podido adelantar varias investigaciones en torno a la administración de justicia 
en la región. El trabajo “Organismos estatales de justicia y policía en la ciudad 
de Bucaramanga, 1900 – 1950”, del historiador y abogado Mg. René Alvarez 
Orozco, profesor de la Escuela de Derecho de la UIS, se enmarca en ese proceso, 
permitiendo dilucidar los dispositivos de control y prevención que se diseñaron para 
ejercer vigilancia, orden y castigo a diversos sectores como parte de la formación y 
consolidación de la sociedad moderna. 

El artículo de la historiadora Mg. Muriel Vanegas Beltrán, intitulado “Las facciones 
del liberalismo en Cartagena: rivalidades y conflictos por el poder. 1930-1945” es 
un estudio bien documentado sobre el accionar local de los partidos políticos, en este 
caso del liberalismo, durante la época de su regreso al poder tras más de 50 años de 
austeridad:  1930-1945. Sin embargo, en el contexto del departamento de Bolívar, 
estos años significaron una profunda división del liberalismo, precisamente por el 
poder, división que, a juicio de la autora, “impidió la construcción de un proyecto 
político común”, desaprovechando así  una oportunidad histórica.

Nos adentramos ahora a los años 60 y 70 del siglo XX, época de cambios culturales y 
sociales. Dos artículos se refieren a ella. El primero de ellos se intitula “En busca del 
arte contemporáneo: Exposiciones de arte en Bucaramanga 1960-1979” y fue escrito 
por el joven historiador Andrés Leonardo Caballero. Estudió un tema descuidado por 
la historiografía: el arte en el contexto regional. Muy poco se sabe sobre la historia 
del arte en  Santander, y este artículo es un punto de partida para comenzar a llenar 
ese vacío.



El Dr. Alvaro Acevedo Tarazona, profesor de nuestra Escuela de Historia, es uno de los 
historiadores del movimiento estudiantil en Colombia. En su artículo “Modernización 
universitaria y protesta estudiantil en Colombia: el caso de la Universidad Industrial 
de Santander (1953-1977)”, adelanta la hipótesis de que la relación entre política 
y cultura ha contado con el escenario universitario como el espacio social en el 
que convergieron proyectos educativos modernizadores y utopías revolucionarias 
tamizadas en tradiciones de una cultura política sectaria. La UIS se convirtió en la 
institución más importante que los santandereanos crearon en el siglo XX, producto 
del esfuerzo denodado de unas élites regionales que, paradójicamente contribuyeron 
a formar desde el Colegio de Santander una contraélite que fijó su derrotero en la 
revolución socialista. 

Al igual que en su apertura, este número se cierra con un artículo diferente. Se trata 
del texto “Construcción de una identidad latinoamericana en el exilio  a través de la 
práctica religiosa: La comunidad  de Riches Claires, en  Bruselas, Bélgica”, escrito  a 
dos manos por el historiador Dr. William Elvis Plata y la psicóloga social Mg. Andrea 
Rodríguez Arévalo. La migración latinoamericana a Europa es un fenómeno reciente, 
que por lo mismo ha sido muy estudiado desde todas las disciplinas sociales, salvo 
por la historia. El texto en mención estudia la relación entre  migración, religión 
e identidad  cultural, y busca, además,  avanzar en la ruptura con los complejos 
y prevenciones de los latinoamericanos a la hora de estudiar realidades europeas. 
El texto abre varias perspectivas de análisis para sociólogos, antropólogos  y por 
supuesto, para los historiadores del tiempo presente. 

Como siempre, agradecemos inmensamente a todos los colegas colombianos y 
extranjeros  que desinteresadamente nos han ayudado en la evaluación de los artículos, 
con lo cual contribuyen al crecimiento de la comunidad académica en el país y en  
América Latina.  Asimismo, al trabajo de todos los miembros del Comité Editorial por 
sus aportes, reflexiones y sabios consejos. Finalmente, a nuestra diligente asistente 
editorial, Diana Hernández y a las personas que laboran en el programa de revistas 
institucionales de la UIS, base logística de nuestra publicación. 

William Elvis Plata Quezada
Editor

Bucaramanga, 15 de noviembre de 2012 


