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iencia Nueva, Revista de Historia y Política, presenta su tercer número 

correspondiente al primero del segundo volumen. Con esta edición se continúa 

consolidando el esfuerzo por divulgar conocimiento del campo de la historia y las 

ciencias políticas en la región del centro-occidente colombiano. Para una revista tan joven es 

muy grato lograr una aceptación tan positiva de parte de la comunidad académica.  

Queremos destacar algunos aspectos significativos en el presente número. Lo primero 

es la diversidad del origen de los artículos recibidos. Los países de procedencia de los trabajos 

publicados son Francia, Costa de Marfil, Argentina, Italia, Colombia y México. Esto no sólo 

demuestra el impacto que puede llegar a tener la revista por fuera de nuestras fronteras 

nacionales, sino el interés por un proyecto local que viene gestionándose con esfuerzo y 

compromiso.  

En segundo lugar, queremos resaltar el papel que viene teniendo la revista para 

visibilizar aspectos de la historia local que han quedado marginales de los procesos de 

institucionalización académica. Concretamente nos referimos a que la revista sigue 

comprometida con mostrar los fenómenos políticos, geográficos y sociales de comunidades 

como las que residen en los resguardos indígenas de Riosucio (Caldas), en una perspectiva 

histórica que en ocasiones se remonta hasta el periodo colonial.  

Éstas siguen siendo nuestras apuestas: fortalecer una comunidad académica local, sin 

que ello signifique dar la espalda a actores sociales y fenómenos de estudio de nuestro 

contexto más inmediato. Con algunas dificultades, buscamos autonomía para construir esta 

perspectiva, pero estamos muy orgullosos de ver que lo estamos logrando y que, poco a poco, 

tanto los lectores como los autores y evaluadores que contribuyen con su trabajo, creen más 

en nosotros. A todos ellos muchas gracias, y muy especialmente queremos agradecer a las 

comunidades del Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta, que en varias 

oportunidades nos han permitido divulgar información relacionada con su historia.  

El Dr. Jhon Jaime Correa Ramírez, actual director de la Maestría en Historia de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, es quien abre este número con la Editorial “Oposición 

política en la Nueva Granada: Un análisis de la confrontación entre los periódicos La 

Bandera Nacional y El Argos (1837-1839)”, que obedece a una disquisición sobre la 

confrontación política de dos periódicos enmarcados en el contexto que se vivió durante la 

República de la Nueva Granada. Se trata de “La Bandera Nacional” y “El Argos”. Este 

trabajo fue elegido porque se ubica entre los límites de la ciencia política y la historia. De 

hecho, hace parte del trabajo que le permitió en su momento al Dr. Correa acceder al título 

de Magíster en Ciencia Política otorgado por la Universidad de Antioquia.  
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La sección de Estudios Históricos cuenta con dos trabajos. El primero de ellos se titula 

“Consecuencias de la colonización y de la modernidad sobre la cultura y los modos de vida 

en América Latina y en particular en Colombia” de autoría de la francesa Maud Clara 

Podevin, quien desde su mirada extranjera pretende analizar el impacto de la llegada de 

europeos al continente americano en la transformación de las prácticas culturales de los 

nativos que habitaban el actual territorio colombiano. El segundo trabajo de la sección es el 

del costamarfileño Dr. Alexis Camille Kimou Atse, quien trae una temática de una gran 

relevancia para el contexto político americano. Se trata del trabajo “Santo Domingo y Juan 

Bautista Chavanne en la insurrección de los colonos americanos por la igualdad política 

(1789-1791)”, que presenta la revolución que impulsó en Saint-Domingue Jean Batiste 

Chavanne, inspirado en las ideas de Vincent Ogé en un periodo en el que los hombres de 

color se encontraban sometidos a injusticias y vejaciones debido a su origen étnico.  

La sección de Ciencias Políticas cuenta con tres contribuciones. La abre el Magíster en 

Historia argentino Flavio Costa con un trabajo titulado “Democracia delegativa de alta 

intensidad: Una mirada sobre el régimen político argentino del siglo XXI”. En él, analiza el 

concepto de “democracia delegativa” a partir de un estudio de caso que corresponde a los 

gobiernos argentinos kirchneristas que se desarrollaron entre el 2003 y el 2015. El aporte más 

significativo es que, desde un recorrido epistemológico, se evidencia la relación del poder 

ejecutivo con la “accountability horizontal” ejercida por otros órganos estatales.  

La doctora Claudia Pingaro en su trabajo “Nuove acquisizioni territoriali. L'impero 

russo nel secolo dei lumi”, aporta una interesante y relevante información sobre la política 

de Catalina II después del tratado de paz de Küçük Kaynardžj (1774) por medio de una 

interesante fuente epistolar que ayuda a comprender el expansionismo imperial de los zares 

y la ubicación estratégica del Mar Negro en este propósito. Por su parte, el doctor Ugo della 

Monica en su trabajo titulado “La rovente estate del ‘43 quando Mussolini, Hitler, Roosevelt 

e Churchill decisero il destino dell’Italia”, nos permite observar un periodo coyuntural para 

Italia como lo fue el cambio de curso que se dio en la guerra a finales del año de 1943, por 

medio de nuevas fuentes primarias completamente inéditas.  

La sección Historiografía y Teoría Política cuenta con tres trabajos. Dos de ellos 

proponen ideas para el fomento de la investigación histórica de manera rigurosa. El primero 

es el del Magíster Anderson Paul Gil, cuya contribución titulada “Miradas historiográficas 

a la relación prensa e historia en el caso de Pereira” expresa la relación entre prensa e 

historiografía en función de la renovación de las investigaciones históricas a nivel local. Lo 

propio realiza la Dra. Adriana Suárez Mayorga en su artículo “Fomentar la investigación: 

un compromiso con la academia y la sociedad”, en el cual ejemplifica con un acervo 

bibliográfico muy profundo, la necesidad de fomentar la investigación en el ámbito formativo 

universitario. Finalmente, en esta sección también se encuentra un documento de suma 

importancia y de completa vigencia. Se trata de “Comentarios al libro de Guillermo Rendón 

sobre el descubrimiento de indígenas Quimbaya en Riosucio, Caldas”, de autoría de Luis 

Javier Caicedo. Con rigor histórico, el autor devela en su trabajo una grave situación que se 

ha presentado a partir del libro “El misterio de Kirma. Los Quimbayas hoy” (2016), esto es 

la invención del fenómeno “Cumba” como estrategia para dividir al pueblo indígena de la 
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Comunidad de Cañamomo y Lomaprieta. Este artículo pone al descubierto esta situación y 

permite entender que, mientras los líderes indígenas dan una lucha histórica para ser 

reconocidos y conservar sus tierras, algunos incautos se han dejado llevar por el exotismo 

del renacimiento Quimbaya.  

En la sección Reseñas se presentan dos libros: el de Jhon Jaime Correa Ramírez, 

titulado “Civismo y educación en Pereira y Manizales (1925 - 1950): Un análisis 

comparativo entre sus sociabilidades, visiones de ciudad y cultura cívica (Pereira: Editorial 

Universidad Tecnológica de Pereira, 2015, 270 pp)”, reseñado por Anderson Paul Gil Pérez; 

y el de Sven Schuster (Ed) “La nación expuesta. Cultura visual y procesos de formación de 

la nación en América Latina (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2014, 244 pp.)”, 

reseñado por Óscar Daniel Hernández Quiñones.  

Finalmente, en la sección Anales y Memorias del Centro-Occidente Colombiano, se 

presentan tres trabajos. El primero de ellos toma nuevamente el tema de Riosucio (Caldas) 

al transcribir una seria de documentos ubicados en el Archivo General de la Nación que dan 

cuenta del problema de las tierras y delimitaciones de los resguardos desde mucho antes de 

la fundación de Riosucio en el siglo XIX. La segunda contribución es la compilación de 

documentos gráficos y textuales del guión del Museo del Oro Quimbaya en Armenia 

(Quindío). Y por último se encuentra el texto “Microcuenca del río Riosucio” del señor don 

Roberto Calvo, habitante de esa zona, y quien con una descripción coloquial narra un 

conocimiento ancestral sobre el nacimiento del río que lleva el mismo nombre de su pueblo. 

Particularmente este último trabajo mencionado expresa lo que queremos hacer de esta 

revista, un espacio de divulgación que supere los convencionalismos académicos y que 

permita impactar de manera directa en el conocimiento de las comunidades que lo requieren. 

Estamos pensando en nuestros lectores del futuro, a quienes queremos abrirles esta ventana 

para que observen este periodo y encuentren una información que, si no la hubiéramos 

decidido compilar en esta plataforma, probablemente hubiera desaparecido.  

Agradecemos a todos los que hacen posible que este proyecto continúe. A los autores, 

sin cuyas contribuciones no existiríamos; a los pares evaluadores que nos han otorgado su 

tiempo y que son guardianes del rigor con que se factura esta publicación; al equipo editorial, 

especialmente al asistente Christian Javier Niño Posada, a la correctora de estilo Natalia 

García Mora y a la Dra. Carmen Scocozza por su apoyo con el equipo italiano; y para finalizar 

a nuestros lectores, los de ahora y del futuro, los de aquí y los de allá, la razón de ser de este 

esfuerzo. 

 

 

 

 

El Editor. 


