
 

COMITÉ ACADÉMICO HISTORIA, REGIONES Y FRONTERAS – CAHRF 

ACTA de reunión 

El 12 de agosto de 2022, a las 18.30 horas, a través de la plataforma en línea Zoom-AUGM, 

se reunieron los representantes de las universidades que conforman el Comité Historia 

Regiones y Fronteras de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo (AUGM). 

La reunión se realizó en el marco de la XII Reunión y Encuentro Académico que fueran 

organizados por la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. 

Participaron los profesores: Maria Medianeira Padoin (UFSM), Laura Mazzoni (UNMDP), 

Sonia Tedeschi (UNL) Griselda Pressel (UNL), Carina Giletta (UNL), Renata Bastos (UFRJ), 

André Luís Ramos Soares (UFSM), Pablo Ferreira (UDELAR), Anselmo Neetzoow (FURG), 

Mario Castro Torres (USFX), Walburga Santos (UFSCar), Silvia Lázzaro (UNLP), María Luisa 

Soux (UMSA), Fábio Khun (UFRGS), Luiz Villalta (UFMG), Sandra Fernández (UNR). 

La reunión fue conducida por la Coordinadora General Sonia Tedeschi y sus colaboradores 

André Luís Ramos Soares y Pablo Ferreira. En el inicio se dio la bienvenida a nuevos 

representantes incorporados oficialmente en 2022: Anselmo Neetzoow (Universidad Federal 

de Rio Grande) y Luiz Villalta (Universidad Federal de Minas Gerais). 

Luego se presentó el orden del día, remitido previamente por correo electrónico. El mismo fue 

establecido teniendo en cuenta los objetivos generales presentados en el Plan Trienal 2021 – 

2023 del CAHRF: integración académica regional, fortalecimiento institucional y académico, 

relacionamiento internacional y mecanismos de comunicación. Los puntos centrales a tratar 

fueron: balance de la XII Reunión y Encuentro Académico UMSA, La Paz, Bolivia (10 al 

12/AGO/22); publicación libro digital (XI Reunión UNNE); actos académicos en el marco de la 

conmemoración de los 20 años de creación del Comité: panel, artículo en revista científica, 



talleres de historia regional; presentación del Directorio de investigadores CAHRF;  temas de 

interés planteados por los representantes; elección de la sede de la XIII Reunión 2023. 

 

XII Reunión y Encuentro Académico UMSA, La Paz, Bolivia (10 al 12/AGO/22). 

Todos los presentes felicitamos a María Luisa Soux y María Esther Ayllon por el esfuerzo 

realizado y por la excelencia del evento. Ha sido un encuentro magnífico, digno de la 

celebración de los 20 años de nuestro Comité, que fuera jerarquizado por la conferencia 

magistral de la Dra. Rossana Barragán, titulada Potosí Global: Circulación de plata, libros e 

imágenes. Aprovechamos para resaltar la labor de coordinadores/as, la calidad de las 

ponencias y los debates además del preciso funcionamiento de la modalidad híbrida, con el 

inapreciable apoyo de Comunicación Social de la AUGM. Hacemos extensivo el 

agradecimiento a toda la Comisión Organizadora local bajo la eficaz dirección de ambas y a 

las unidades académicas de la Universidad Mayor de San Andrés que apoyaron y participaron 

de su planificación y realización. Detallaremos alguna de sus instancias más importantes: 

-Presentación de la Publicación digital de la XI Reunión anual 2020, en formato pdf, con 

referato y responsabilidad editorial de la UNNE y colaboración de la UNT a cargo de María 

Medianeira Padoin, Daniel Campi y Gabriela Quiñonez. Se resaltó la destacada factura del 

documento, el trabajo interuniversitario, el rigor de los evaluadores, agradeciéndoles el gran 

esfuerzo y compromiso con la obra la que estará disponible en el mes de octubre. 

-Mesa Redonda conmemorativa: Los 20 años del CAHRF AUGM. Participaron: María 

Medianeira Padoin, Sonia Tedeschi y Daniel Campi, rememorando sus orígenes, su desarrollo 

y su auspicioso presente. 

-Informes de las Mesas: Todos los informes remitidos coincidieron en el desarrollo provechoso 

de los encuentros y debates, en un espacio democrático de diálogo y cordialidad al que se 

sumaron los asistentes presenciales y virtuales con sus comentarios e inquietudes.  

Mesa 1: El proceso de construcción del Estado y la Nación. Desarrollos político -

institucionales. La mesa 1 contó con 19 participantes pertenecientes a diversas 

universidades de Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay por lo que se habló en portugués y 

español. Los temas tratados giraron en torno a las regiones, fronteras, territorialidad, 

categorías espaciales, así como el federalismo y unitarismo. También se abordó el tema de 

la emancipación, las adhesiones políticas y las contribuciones a la creación de los estados 

nacionales. Dos ponencias desarrollaron el tema del rol de las mujeres y una ponencia hizo 

referencia al tema archivístico. Mesa 2: El proceso de construcción del Estado y la nación: 

economía y sociedad. En la Mesa 2 se presentaron las 18 ponencias agendadas en el 

Programa. 7 de representantes de Bolivia, 5 de Argentina, 3 de Brasil, 2 de Perú y 1 de 

Uruguay. El promedio de cada sesión fue de 2 horas y media. En la modalidad virtual se llegó 

hasta los 44 asistentes, reuniendo a un público diverso. La modernización del Estado, las 



historias regionales, los procesos de construcción de las fronteras, las políticas 

comunicacionales y la historia de las emociones fueron los temas propuestos. Mesa 3: Mundo 

del trabajo y movimientos sociales. La Mesa 3 contó con 10 ponencias de representantes 

de universidades de Argentina, Perú, Uruguay y Bolivia, las que se desarrollaron durante la 

mañana (presencial) y la tarde (virtual). Las ponencias de la mañana giraron el torno a un 

intelectual anarquista boliviano de principios del siglo XX, a la histórica masacre contra el 

sector fabril el año 1950 en La Paz, al legado histórico del sindicalismo revolucionario minero, 

a la tesis política emanada del Congreso de la Chojlla del movimiento minero en 1988 y las 

funciones y logros en el resguardo de la memoria histórica minera a través del SIDIS.  Por la 

tarde, las ponencias trataron sobre la Unión Obrera 1°de mayo en Tupiza, historia de los 

trabajadores de la madera y el mueble de Buenos Aires, el movimiento comunero de Nueva 

Granada, los ferroviarios entre los setentas y ochenta; trabajo tiempo libre y espacio; y, la 

gesta de los arequipeños de 2002 contra medidas económicas y otras. Las ponencias 

reflejaron diferentes temáticas y formas de abordar el mundo del trabajo y el papel que han 

jugado los trabajadores y aun lo hacen en las sociedades latinoamericanas pese a la pérdida 

de su visibilidad, el debilitamiento de sus identidades y la ausencia de la dimensión política de 

varios movimientos sociales de trabajadores que fueron muy importantes en décadas 

anteriores. Mesa 4: Historia de los indígenas y afrodescendientes: La Mesa 4 contó con 

una diversidad de participantes, temas y metodologías. Hubo ponencias desde Brasil, 

Argentina y Bolivia que trataron sobre esos mismos tres países y fueron presentadas 

previamente con distinto grado de desarrollo. Los temas fueron expuestos de forma 

cronológica, iniciando el mismo con el tema de la esclavitud, las misiones y otros temas 

coloniales, pasando a la historia republicana. Se presentaron ponencias  variadas que 

abordaron diversos espacios geográficos: la esclavitud y su relación con otros grupos 

sociales, la articulación de espacios en las tierras amazónicas, un amplio estado del arte sobre 

los tacanas, con hipótesis sobre la etnogénesis de ese pueblo; una microhistoria de un 

personaje de un pueblo del altiplano boliviano, Laja, y su itinerario entre la colonia tardía y la 

república temprana; las relaciones entre indígenas, barones del caucho y estado en la 

amazonía boliviana a fines del siglo diecinueve; el entrecruzamiento entre políticas migratorias 

y “blanqueamiento” demográfico en Santa Fe, una provincia argentina de la “pampa húmeda”; 

y las políticas de acción afirmativa respecto a los pueblos indígenas en Brasil en una 

universidad pública, Federal de Santa María, del estado de Rio Grande do Sul, en tiempos de 

Bolsonaro, y otros. Mesa 5: Género, feminismo e historia. Se presentaron 10 ponentes y 

uno desistió por motivos de salud; en la mañana se abordaron temas de género diversos 

desde distintos enfoques que provienen de la antropología pero sobre todo de la historia en 

el siglo XIX e inicios del siglo XX. Las ponencias mostraron investigaciones en base a 

documentos primarios como diarios, cartas y reflexiones, intervención invisibilizada de 



mujeres en hechos históricos y posiciones de intelectuales femeninas. Asimismo, respecto al 

siglo XX se mostró la conformación de roles y estereotipos de género a través de medios 

masivos de consumo femenino como las revistas, y la forma en que las empresas –a través 

de la publicidad- intervienen en conformar los roles de género. Una buena parte de 

participantes habló de los resquicios que representan las fronteras para escapar de la historia 

única de los centros políticos que demarcan tiránicamente diferentes estereotipos. La frontera 

se presentó como un espacio poroso de doble valencia y diversas posibilidades. Mesa 6: 

Historia Ambiental. La mesa 6 estuvo dedicada a la Historia ambiental, una disciplina poco 

desarrollada en Bolivia pero sí en América Latina y recibió ponencias significativas. Se inició 

la mesa con una reflexión teórica sobre el objeto de estudio de la historia ambiental 

discutiendo conceptos en torno a la naturaleza, el medio ambiente, la ecología e incluso los 

derechos ambientales. Posteriormente, las investigaciones se abocaron a estudios de caso 

relacionados con el uso de recursos naturales por los hombres como la miel (en Charcas 

colonial) o el agua (en La Paz en el siglo XX); asimismo, se abordó el tema de las 

representaciones cambiantes de la naturaleza en el imaginario social (como los ríos 

amazónicos), la territorialización de una región del piedemonte amazónica a través de los 

mitos del pueblo indígena tacana en su entorno vivo. Finalmente, la historia ambiental nos 

lleva también a cuestionamientos actuales: se presentó una investigación en curso sobre el 

impacto de los residuos sólidos en un municipio de la región amazónica de Bolivia, que están 

generando contaminación a gran escala; además, en los últimos años, la explotación minera 

de oro fluvial, en marcos generalmente ilegales, contribuye a dejar huellas dramáticas tanto 

en el paisaje, la biodiversidad como en la población. No fue ninguna sorpresa que todos estos 

temas hayan sido abordados desde la historia, la sociología o la antropología, confirmando 

que, más que nunca, el estudio en la historia ambiental requiere de múltiples miradas y 

diálogos entre disciplinas.  

-Actividades del CAHRF en proceso para el Segundo Semestre: a) Bicentenario de 

independencia del Brasil: Panel 8/SET/2022 y convocatoria a artículo en Revista VERSUS, 

UFRJ que amplió el plazo de recepción hasta 15/10/2022; b) Evento académico FURG, la 

Biblioteca de Río Grande y Centro de Historia de la Sociedad y Cultura de Universidad de 

Coimbra NOV/2022, oportunamente informará Anselmo Neetzoow; c) Taller de Historia 

Regional organizado por UNR compuesto de dos Paneles, 16 y 17/NOV/2022.  

 

-Directorio de Investigadores/as del CAHRF: Presentación a cargo de Pablo Ferreira. 

Teniendo en cuenta la importancia de los mecanismos de comunicación y difusión, Pablo 

Ferreira informó sobre el Directorio de Investigadores del CAHRF en proceso de elaboración 

técnica y de evaluación de criterios de organización, por ejemplo para una primera etapa, los 



datos de representantes y de cinco investigadores por universidad con información de líneas 

de investigación afines a los objetivos y ejes del Comité, de proyectos, de participación en 

actividades y programas de AUGM entre otros. El autor estimó que podría implementarse en 

el transcurso del primer semestre 2023.  

 

-Posteriormente se abrió un espacio para que los Representantes puedan plantear otros 

temas que consideren de interés. De este intercambio surgieron las siguientes propuestas y 

comentarios: organización de un Panel sobre Historia Ambiental para el mes de octubre; 

comentarios positivos sobre las Jornadas de Jóvenes Investigadores a desarrollarse a 

principios de setiembre en la USFX Sucre; insistir en la organización de una Escuela de 

Invierno / Verano para el 2023;  interés en las convocatorias de Programas Piloto de Movilidad 

Virtual de estudiantes de Grado y Posgrado así como Escala Docente, recomendándose la 

comunicación con los respectivos Delegados Asesores de sus universidades que brindarán 

detalles de la oferta académica. Sobre los Programas, mencionados Maria Luisa Soux advirtió 

que los mismos no solo deben reportar beneficios individuales sino resultados institucionales 

concretos.  Mario Castro Torres propuso incorporar en el programa estudiantil la posibilidad 

de que el alumno pueda, además de cursar asignaturas, tener una experiencia de 

investigación con un grupo de la universidad de destino, que eventualmente tenga conexión 

con un proyecto de la universidad de origen. Maria Medianeira Padoin, a su vez, resaltó la 

importancia de sostener los programas Escala pues tienen los beneficios de: potenciar las 

relaciones entre grupos de investigación, promover movilidad de posgrado, co tutelas de tesis, 

fomentar la formación investigativa en estudiantes de grado, procurar resultados a nivel 

institucional de esos intercambios. Sonia Tedeschi remarca positivamente la concreción de 

convenios que ha devenido luego de las relaciones establecidas entre equipos y por ende, su 

proyección en sus instituciones -centros, facultades, universidades, poniendo como ejemplo 

el celebrado en 2017 entre FHUC (UNL) y FHUCE (UDELAR). 

 

-Postulaciones para la sede de la XIII Reunión 2023. En la ronda de postulaciones, se 

recibió una sola propuesta de parte de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca (Bolivia) a través de Mario Castro Torres quien destacó las posibilidades y 

óptimas condiciones de la institución universitaria para organizar la reunión y acoger a los 

participantes. La misma fue aceptada con entusiasmo y por unanimidad, agradeciendo la 

predisposición de la USFX para asegurar la continuidad de nuestros encuentros. 

 

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión a las 20.15 hs. 


