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VIEJO Y NUEVO HUMANISMO

Por Gregorio WEINBERG
ENSAYISTA ARGENTINO

OMO CUALQUIER OTRO CONCEPTO,el de humanismosdlo adquie-
(on todosu sentido inmerso en un determinado contexto histd-
Tico; fuera del mismo térnasepeligrosamente ambiguo o equivoco,
y por momentos hasta puede llegar a mostrarse anacrénico. De
granparte de los debates contempordneossobreel tema brotan ex-
trapolacionesy generalizaciones que suscitan controversias que, de
ordinario, poco contribuyena precisar su genuinosignificado y tras-
cendencia. Muchasveces,en ciertas exposiciones,el rigor aparente
no €s otra cosa que una infecundaidealizaci6n del pasado, conce-
bido éste como untiemposin conflictos ni contradicciones.

En 1937,el Instituto Internacional de Cooperaci6n Intelectual,
organismo especializado de la Sociedad de las Naciones y precur-
sor de la actual UNEsco, publicé unlibro titulado Hacia un nuevo
humanismo, dondese recogentrabajos y debates de un grupo muy
Tepresentativo delos intelectuales de la época, expuestos durante
un coloquio celebrado unano antes. Entrelos asistentes menciona-
remoslos nombresilustres de Georges Duhamel, Joseph Huizinga,
Salvador de Madariaga, Thomas Mann, Jean Piaget, Paul Valéry
y algunosotros, entre ellos un solo norteamericano. Un simple
analisis de la nacionalidad delos participantes nos adviertela total
ausencia de latinoamericanos, africanos y asiaticos. Vale decir, se
observa la comparecencia casi excluyente de europeos, quienes,
comodesulecturaseinfiere, pretendfan ser representativos de los
interesesy aspiraciones de todo el mundoy trataban de legitimartal
posicion deprivilegio. Algunollego a hablar,cierto es, de “pueblos
exdticos’’ al referirse a los extraeuropeosy, porsu lado, Salvador de
Madariagaintent6 introducir, timidamente aunquesin éxito, refe-
renciasa la cultura asidtica. En suma, del volumense desprende un
espiritu etnocéntrico, provinciano en el fondo, indiferente a aque-
lla sagaz recomendacidn de un pensadorfrancés del siglo xviul, el 



 

12 Gregorio Weinberg

fisi6crata P. S. Dupont de Nemours,cuandoalertaba sobrelosries-

gos implicitos en la actitud de confundir nuestro horizonte mental

conloslimites del mundo.
Y, con referencia a las inquietudes acerca de las repercusiones

de la ciencia y de la técnica sobre la sociedad y las ideas —asun-

to expresamente enunciadoen el temario—, aceptaban darse por

satisfechos con las recomendaciones de uno de ellos, quien in-

sistié sobre el mejor conocimiento de Euclides y, sobre todo, de la

geografia ‘‘que conduce al estudio dela vida social’, comosi esto

Ultimo pudiese compensarla estrechez de su Weltanschauung. Esto,

insistimos, hace apenas un poco mas de medio siglo. A primera

vista, las sensacionales contribuciones de Einstein y M. Planck, para

citar apenasa dos gigantes, podian ignorarse, pues poco y nada pa-

recian tener quever conla concepcidn del mundoy del humanismo.

En ellibro registramosunaincierta mencin ocasional*‘a las nue-

vas teorias fisicas’’, y una excepcidn quesdlo confirma la regla: A.

Rohan,de la Escuela Politécnica de Zurich, si sefalé la influencia

de la ciencia, del métodocientifico y dela civilizacion industrial para

reclamar que al Comité de Letras y Artes se le sumasela ciencia,

para dar al humanismo,son sus palabras, ‘‘el sentido mas amplio

del vocablo que le hemos encontrado’.

En la mayoria de los trabajos, como cabia conjeturar, se reco-

miendaintensificar la ensenanza y profundizar el conocimiento de

las lenguasclasicas, griegoy latin, en especial la segunda, comoins-

trumento idéneo, ademas, para superar dificultades e incompren-

siones, convirtiéndola en ‘‘lenguafranca’ de una Europalingiisti-

camente fragmentada. Delsdnscrito, por supuesto, ni noticias; no

se recuerdasu existencia y por tanto tampocosu innegable caracter

formativo y que su drea deinfluencia abarcacientos de millones de

seres humanos.
Desde otro dngulo, no menos llamativa juzgamos la ausencia

de la palabracrisis (hoy convertida casi en un lugar comun) y que

segiin nuestro escrutinio sdlo se menciona en unodelostrabajos

presentados.
Antes de proseguir, entresaquemosdel aludido libro algunas

definiciones. Asi, la de G. Duhamel: ‘‘El humanismo contempora-

neo es el conjunto de nociones queno parecensusceptibles de apli-

cacién inmediata’’, formula mediante la cual intent6 zafarse de

otra menosafortunada todavia: constituyen el humanismo“‘los co-

nocimientos Ilamados inttiles’’, puesto que, siempre a su juicio,

todos los conocimientos Utiles son perecederos y el humanismo
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busca lo imperecedero. La de Thomas Mann: ‘‘El humanismo

no es solo filologia. Y precisamente en la hora actual seria sabio,
quiza necesario, definirlo de otra manera. Lo mejor y mas sim-
ple seria considerarlo comolo contrario del fanatismo’’,’ y postula,

ademas, un ‘“‘humanismo militante’’, es decir esta reflejando su

reacciOn, por pocos compartida, frente a los nubarrones que pre-

sagiaban ya la Segunda Guerra Mundial y sus amenazasa la cul-
tura. Por su lado, Jean Piaget record6 tambiénlas raices cientificas

del humanismogrecolatino y sostuvo que ‘‘la cultura general debia

prevalecer sobre la gramatica y la historia dela civilizacidn sobrela
de los verbosirregulares’’.

Es proposito nuestro, mas que rescatar consideracionesy opi-
niones sagaces, que alli las hubo por cierto y abundantes, indicar
las limitaciones mas generales advertidas; aludimos a sus dificul-

tades conceptuales para concebir una efectiva universalidad e inte-
grar el conocimiento cientifico al humanismo. Porconsiguiente, an-
tes de encomiar aquellos aspectos del humanismosobrelos cuales

si estamos de acuerdo y compartimos, nos parece conveniente pun-

tualizar algunas de su facetas criticas que requieren ser superadas,
asumiendode todos modossus dimensiones pretéritas, desde luego,
pero jamas en detrimento de las contemporaneas, y esto demanda
no tanto volver la mirada hacia atrés como otear horizontes futu-
tos. De otro modo,al humanismo lo amenazarianserios riesgos de
debilitamiento, cuando no de desnaturalizacion.

Seguimos enredadosen una‘‘sublimacién’’ del humanismoli-
mitadamentelibresco, pero sobre todo europeocéntrico, europeo-
centrismo que, convengamos, constituye una prematura e ilegitima
universalizacidn, que es algo distinto de una auténtica universali-
dad, hoy cada vez mas posible si tenemosel coraje intelectual de
desembarazarnosde prejuicios arcaicos y sofocantes lugares comu-
nes, y nos asomamosalvértigo de nuestro mundoactual. Ademas,
advertimos en aquel humanismo caracteres por momentos dema-
siado apolineos e incapaces de asimilar los dionisfacos que caracte-
rizan nuestro tiempo.

Entenddmonos. En modoalgunose pretende negarlos formi-
dables aportes de las raices de nuestra cultura, sino enriquecerlas,
ampliarlas, fecundarlas, abonarlas; pero también repensarcritica-
mente sus basamentos. Desacierto aventurado seria desconocerla
significacién dela filosoffa platénica o aristotélica 0,si se prefiere

1 Bastardilla en el original. 
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retroceder en el tiempo, riesgoso seria subestimar el valor de los

poemas homéricos, pero convengamos que también importa inte-
grar a nuestro conocimientoy sensibilidad actuales el Ramayana,

gesta que permaneceviva entre cientos de millones de hombres que
la danzan,la cantany la representan en nuestros dias. Admitamos
entonces quesi los poemas homéricos estan cerca de nosotros enel
espacio, no lo estan ya enel tiempo, contrariamente a lo que ocurre
con el Ramayana. Y muchasotrasreflexiones similares podriamos
aducir en idéntico sentido: épor qué mentartanto las mitologias
y cosmovisiones de celtas y protogermanos —ahora tan de moda
gracias a la influencia de algn pensador notable— y omitir, por
ejemplo,el Popol Vuh?

No postulamos,insistimos, relegar a Leon Battista Alberti, Lo-
renzo Valla o Marsilio Ficino ni, por supuesto, a los posteriores
Montaigne? o Spinoza —dos de nuestras mayores devociones inte-
lectuales, confesémoslo—, edificadores todosellos de algin modo
de lo que podriamos denominarel mejorespiritu europeo; mas tam-
poco debemoscenirnos estrechamentea ellos, a sdlo las cuestiones
que entonces planteaban

o

las respuestas que intuian. Pues, como
decia nuestro Alejandro Korn,‘‘ningin problema humano puede
sernosindiferente. Que nosea, sin embargo, con abstraccion delos
nuestros’’. Y los nuestros tienen origenes complejosy cielos distin-
tos, que mal puedenser simplificadossin riesgo de desnaturalizarlos
0 explicarlos por slo aquellos antecedentes, por valiosos y nobles
que sean.

Masnuestra propia tradicidn humanista jamas debera desen-
tenderseni ignorar la que deriva de la entraha mismadelas varias
veces secular historia latinoamericana; nos referimos a aquella que
el Nuevo Mundogenera y podemos recomponercon elementos que
aparecen ya muchoantesdel magisterio sobresaliente de un Andrés
Bello o un Pedro Henriquez Urena,puesla integran también prota-
gonistas como Bartolomé de Las Casas, precursor, entre nosotros,
de los derechos humanos; Juan de Zumarraga, abierto a los vien-
tos renacentistas y erasmistas; Vasco de Quiroga, labrador de su
dimension ut6pica; Bernardino de Sahagun, padre delas ciencias
del hombre y adelantadodela idea de pluralismocultural, o elje-
suita “‘ilustrado’’ Francisco Xavier Clavijero. Son todas figuras que
reivindicamos comolejanospero vivos antecedentes de la sociedad

? Autor, recordemos, de admirables paginas dedicadas a América; es decir, el
Nuevo Mundono era ajenoa susensibilidad ni a sus preocupaciones.  
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democratica y de la tolerancia, convencidos de que somos capaces
de gestar ideas y faenas originales. Y mal puedenreivindicar esta

tradici6n quienes razonan como aquelsingular alumnoderetérica
mentado por Juan de Mairena, que hablabade construir jaulas con
el proposito de proteger, de este curioso modo,la libertad de los
pajaros, y preguntaba, no sin malicia, ‘‘...éc6mo volar4 un pajaro
fuera desujaula,si esta jaula no existe?’’, interrogante que subraya:
“...los amigos delas jaulas no somos, ni mucho menos, enemigos
de la libertad de los pajaros’’. Antes que los ingeniosos invento-
tes de jaulas confortables, preferimos siempre los enemigos de las
jaulas, alegGricaso reales, y por tanto los exaltadores del vuelo,

de la imaginacion,delas experienciasconstructivasy las libertades
creadoras.

En un ensayo por nosotros publicado hace algunos anos, ob-
servabamos que el mundo contempordneo ha sido cambiadoy se
esta modificando, sustancialmente, porel ‘‘impacto’’ dela ciencia
y de las técnicas sobrela estructurasocial, econdmica,politica, de-
mografica, cultural, educativa, ocupacional, ecoldgica, etcétera, y
ha desencadenadola revoluci6n mas amplia y profundadela his-
toria de la humanidad, pues abarca a nuestras sociedades (rural y
urbana, del Norte y del Sur) en todo su espesor, comodirfa F Brau-
del. Esta crisis, esta dramaticacrisis, ha trastornado no sdlo nues-

tra constelaci6n de valores, explicita o implicitamente admitidos,
sino que va mucho masalla todavia: afecta nuestras categorias de
tiempo, de espacio, de causalidad, de raz6n, etcétera, y nos com-

pele a repensar a fondo el nuevo ‘‘puesto del hombre en el cos-
mos’’. No han pasadoen baldela relatividad, la teorfa at6mica, los

viajes espaciales,la ingenieria genética,los llamados “‘nuevos mate-
riales’’, las osadas cosmologias, las grandes revolucionesartisticas,
la emergenciaa la sociedad modernade miles de millones de hom-
bres con aspiraciones democratizadoras y para quienes apetencias
como“‘trabajo”’ o “‘libertad’’ no siempre tienen respuestas apro-
piadas.

Puesbien,lo que llevamos dicho requiere, para su comprensién
cabal, un renovado humanismo, donde la ciencia y la técnica,

asi comosus dimensionessociales y éticas, ocupen aquellugarpri-
vilegiado queotrorasolia adjudicarse a diversas disciplinas que ya
no revistenla fecundidady el interés que entonces si poseian, y esto
en modoalguno implica recaer en ingenuastecnolatrias de signo
positivista. De donde concluimos que el viejo humanismo —una
de cuyas manifestaciones hemossefaladoy noes porcierto la mds
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rancia— empobrecidoy debilitado, muéstrase ya harto insatisfac-
torio para comprendery/o explicar este “‘nuevo mundo’’ conmo-

vido, de donde su incapacidad para ofrecer respuestas a los graves

interrogantes que preocupan, cuando no angustian, al desgarrado
hombre de nuestro dias. Peor atin, hay una vertiente de ese huma-

nismo contrala cual debemosreaccionar: nos referimos a aquella
quese solaza en destacarlos aspectos negativos, ya que sueleinsis-

tir en ciertas caracteristicas malsanaso peligrosas dela ciencia y sus
aplicaciones;esto es, porfia, en algunoscasos,sobrelos riesgos que

traen aparejados sus aspectos alienantes y, en otros, sobre sus ras-
gos desestructuradores de la sociedad tradicional; apreciaciones in-
negables muchasveces,pero otras vinculadas a malogradosesfuer-

zos por aprehender,con instrumentos conceptuales inmodificados
desde hacesiglos, una realidad en enérgica transformacién.

Por consiguiente, nuestros actuales requerimientos exigen,
cuanto antes, sentar las bases de un nuevo humanismo, verda-

deramente universal, con intenso espiritu critico, pero a su vez

integrador, que insista sobre los aspectos reestructuradores que
pueden y deben desempenarla ciencia y la técnica en la presente

sociedad y en la que nos prometenlosanos venideros. Deberd afian-
zarse sobre unatradici6n cultural fecunda, masrica quela conside-

rada clasica, restringida ésta a una angosta concepciondelas letras
y delas artes que ni siquiera siempre est en condiciones de acoger
€n su seno a EF Dostoievski, F Kafka, P Neruda, J. L. Borges, A.

Sch6énberg,P. Picasso, J. Torres Garcia o W. Lam.
En sintesis, nuestro nuevo humanismo, para serlo efectiva-

mente, debe superartodoslos provincianismos(propios y ajenos) y
los reduccionismosque nos acechan,y, sin preterir sus peculiarida-
des latinoamericanas, incorporara las vertientes tradicionales las
contempordneas, para conformar una cosmovisién mas organica,
articulada sobre una fuerte preocupaci6nsocialy ética.

 
SIMBOLO Y TECNICA: EL AZAR

Y LA NECESIDAD EN EL PROCESO
DE EVOLUCION CULTURAL*

Por Alberto Rex GONZALEZ

ARQUEOLOGO ARGENTINO

LA IDEA DEL EVOLUCIONISMO CULTURALnace conlos fundadores
1 « de la antropologia, cobijado bajo el mantodel éxito alcanzado
porel evolucionismo darwinista. Spencer, Tylor y Morgan formula-
ron un esquema historico del proceso evolutivo, y en segundolugar
buscaron sus causas explicativas. Marx indag6, paralelamentea la
formulaci6n de las etapas de desarrollo, la explicacién de su por
qué. El esquema evolutivodelas tres etapasclasicas fue producto
de la pura especulaci6n tedrica y pocoutilizd los datos de la pre-
historia conocidos hasta entonces. El evolucionismooriginal fue
demolidoporla critica y reemplazado por otros esquemastedricos:
el funcionalismo en Inglaterra, el Kulturkreis en Alemania y Aus-
tria, el relativismo boasiano en América del Norte. El neoevolucio-
nismo hacesu aparici6n conlos trabajos de Steward y White hacia
los aoscuarenta. Para esta misma€pocael evolucionismo aparece
esporddicamenteenlasciencias sociales, politicas y econémicas con
Wittfogel, Lenki y Rostow y luego con Talcott Parsons (Rambo,
Lome Dp2).

Quizas el progresivo eclipse evolucionista se debi a la falta
de un paradigma explicativo generalizador, como también a la
aparicion de nuevas subdisciplinas dentro de la antropologia, ta-
les comola antropologia simbélica, cognitiva, sistémica, etcétera.
También contribuy6 la enorme acumulaci6nfactica y la busqueda

* Este articulo resumeun trabajo mds extenso que se present6 durante un curso
dictado en el Centro de Estudios Avanzados(CEA) de la Universidad de Buenos
Aires. Parte del material bibliogrdfico utilizado fue reunido durante una estadia
de seis meses (1988-1989) en el Wilson Center for Advanced Studies, de la Smith-
sonianInstitution de Washington, D.C.
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de la diversidad cultural mas queel estudio de situaciones recurren-
tes. Las ciencias humanasparecerian alejarse cada vez mas de la
posibilidad de encontrar nuevas f6rmulas explicativas de los meca-
nismos querigen el proceso evolutivo de la cultura y su busqueda
estaria hoy ‘‘fuera de moda’’. Pareceriamos encontrarnos cada vez

maslejos de una explicacidn adecuada de sus mecanismos (prime

movers, Service, 1969); solo algunos autores mantienen optimismo

al respecto (Harris, 1969). En términosgenerales, la multiplicacion
de enfoques tedricos y la aparicidn de nuevas subdisciplinasindi-
carian una verdaderacrisis dentro de las ‘‘ciencias del hombre’’.
Frente al desinterés general por encontrar las causas explicativas
del proceso de Evolucién Cultural, algunas teorias recientes reto-
manel viejo tema, tal comola que trata de explicarlo a través de

las relaciones de estructura, energia y poder (Adams, 1975, 1977)
o la interpretacion dual del proceso evolutivo (Boyd y Richerson
1986), la epigénesis 0 coevoluci6n de Lumsden y Wilson (1981), la
ecologia (Rappaport, 1967a; 1967b; 1979).

2. Utilizamos el término Evolucidn Cultural como sindnimo
de transformismo cultural, cuyo contenido es independiente de la

teoria evolutiva tal como fue definidaporlos clasicos. La evolucién
especifica se refiere a las ramas 0 lineas del proceso,la generalse re-
fiere a los ‘‘niveles evolutivos’’ (Cohen, 1981, p. 203). La evolucién
bioldgica y la cultural son procesos emergentese irreversibles pro-
ducidosen unsistema estocastico que posee un componentealeato-
rio y uno determinantecuyainteracci6nfluctuante carece de ritmos
regulares fijos. Aunque todo parece indicar una tendencia general
hacia una complejidad progresiva.

La idea de Evoluci6n Cultural (con maydsculas) versus evo-
luci6n cultural (con minusculas), concepto, uno abstracto y general
y otro especifico y concreto, es andloga a la idea de Historia Uni-
versal e historia. La primera no existe como hechoconcreto,es solo
una abstraccién de uso diddctico. Se asemeja la idea de Cultura
Universal como unaabstracci6n inexistente, como generalizacién
ecuménica, frente al hecho realde las multiples culturas de la tie-

tra. Sobre el concepto concreto de todas las culturas especificas que
existieron 0 existen, se elabora el concepto abstracto de Evolucion
General.

Losjalones delimitantes de las etapas o periodos de cualquier
divisi6n cultural son escogidos de acuerdoconlas ideas del investi-
gador, tales como en su momento lofueronlos de salvajismo, bar-  
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barie y civilizacidn. De las grandes etapas de la Evolucién Cul-
tural surge su cardcter acumulativo y progresivo hacia un mayor
grado de complejidad. Por lo tanto, quedan excluidos los casos de
“inyoluci6n’’ 0 empobrecimientoo laslineas paralelas que queda-
ron al margendelos grandesniveles generales.

El caracter emergente del proceso evolutivo nosindica que en la
Evoluci6n Cultural no pueden existir leyes fijas semejantes a las de
la fisica 0 quimica. La evoluci6n cultural trata de estructuras siem-
pre en proceso de cambio, emergentes, productos dela interaccidn
entre los sistemas simb6licos, tecnolégicos y demograficos regula-
dosporla selecci6ny la adaptacién al medio ambiente, cuyosresul-
tados son diferentes a sus elementos componentes ya que de con-
tinuo se adiciona una parte variable al conjunto pre-existente. El
resultadofinal es siempre diferente a las partes constitutivas. La
velocidad del cambio es por completoirregular y por lo tanto im-
previsible.

3. Se repite una enorme variacién en las definiciones dei
simbolo. Tan variadas como estas definiciones son las formas que
adquiere la antropologia simbdlica (Reynoso, 1987). Nosotrosuti-
lizamoscl concepto de sistemas simb6licos, los que constituirfan un
conjunto de simbolos estructurados alrededor de una idea basica.
Nuestro concepto se aproximaal expuesto extensamentepor Cassi-
rer en su Filosofia de las formas simbélicas (Cassirer, 1951 [1942];
1962 [1944]; 1975 [1965]). Los sistemas simbélicos se mantienen
en relacion 0 sonlas variantes de un mismo tema reunidos por un
lazo comun deexpresionessimilares. Los sistema simbdlicos fun-
damentalessonla religi6n,el arte, el lenguaje,el juego,los sistemas
de parentesco, etcétera.

Unodelos primerosen utilizar el concepto de simbolo en an-
tropologia cultural fue Leslie White, quien expresaba que ‘‘el hom-
bre es un animal simbdlico’’ y que ‘‘el comportamiento humano
es simbdlico’’ (White, 1940, p. 364). Rappaport cree que la mayor
discontinuidad enla evoluci6n orgdnica ocurrida desde la emergen-
cia de la reproducci6n sexualfue la aparicién dela cultura y pocas
dudas caben de que uno de sus componentes basicoses el simbolo.

Pese al importante papeldel simbolo enla cultura, es curioso
quelos antropdlogosno hayan tratado de inquirir c6mo actiia éste
en el proceso de Evolucién Cultural.

Algunas de las caracteristicas fundamentales de los sistemas
simb6licos mas importantes son:
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— Pertenecen al mundodelas ideas, pero pueden conducira la
accion.
— Cada expresién simbdlica posee un cardcter individual y

Unico, no repetible en su esencia y origen. Cada obra de arte, cada
religidn y cada lengua posee un caracter unico.
— Son productos de un mecanismo desconocido dela activi-

dad del cerebro-mente, que podemos denominar‘‘caja negra del
cerebro-mente’’, que puedeser estudiadocientificamente.
— Tienen cardcter irracional, obedecen a sus propios princi-

pios, lo que incide en su cardcter no acumulativo, por oposici6n a
la ciencia, de caracter racional y acumulativo.

— Pertenecen ensus origenes a la esfera del subconsciente y
respondena unalégica interna queles es propia.
— La aparicion del simbolo enla linea del tiempo es muy pos-

terior a las primeras manifestaciones tecnoldgicas. Estas ultimas
habrian comenzadoen unaetapa presimbolica, hace unos 2.5 m.a.a.
(millones de anos atrés). Las primeras manifestaciones simbolicas
(etapa simbdlica incipiente) sdlo aparecen hace unos 200 000 anos.
— Engenerallos sistemas simbdlicos se forman y aparecen en

la cultura con cierta rapidez de manera bastante compleja. Esto
ocurre conel nacimientode las grandes religiones y algo semejante
pasa con las obrasy estilos delarte.

— Enel desarrollo individualdel infante la actividad simbdlica
es posteriora la actividad de manipular objetos (technicalthinking,
Vigostzky, 1978).
— LossistemassimbGlicossonsistemascerrados, por oposicion

a los sistemas tecnoldgicos, que son sistemasabiertos.

4. La oposicién dual de nuestro sistema de pensamiento re-
quiere que,si existen el simbolo los sistemas simb6licos, por opo-
sicidn existe el no simbolo. Algunos autores mencionan esto sin
entrar en detalles (Firth, 1973, p. 246). Otros niegan toda realidad
quenoesté inmersaen el simbolo (Devereux, 1979, p. 20).

Aunque puede hacerse unaclara distincidn entre lo que en la
esfera de la cultura constituye lo simbdlico y lo no simbdlico, en
la practica la distincidn noes tan clara y ambascategorias se confun-
den. La dificultad en separarlas hallevado a desvirtuar totalmente
el papel de esta dualidad y sobre todo el que desempenael simbolo
en su interacci6nconlo practico-utilitario/no simb6lico, tanto en la

cultura general comoen la Evolucién Cultural.
La dicotomiaentre lo simbdlico y lo no-simbdlico (técnico) es-

taba ya expuesta en los trabajos pioneros de Morgan (Murphree,
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1961, p. 267). En una etapa posterior, Malinowski hacia una clara
distincion entre lo simbdlico y la realidad (Malinowski, 1948).

La dicotomia y la oposicion entre lo simbélico y lo practico-
utilitario fueron planteadasen las ‘“‘ciencias humanas’’ por Durk-
heim y Lévy-Bruhlenla distincion entre lo sagrado y lo profano
(Horton, 1980 [1973]). La distincidn entre las dos categorias apun-
tadas reaparece en otros antropdlogos, como Radcliffe-Brown y

Max Gluckman(op.cit., p. 54).
Entre quienes consideran lo sagrado y lo profano comodia-

metralmente opuestos,y la transicin delo ‘‘primitivo’’ a lo ‘‘mo-
derno’’ como unainversion dondelo sagrado va cediendosu puesto
alo ‘‘profano’’, se puede mencionara Talcott Parsons, Firth, Leach,
Beattie (op. cit., p. 57). La relaci6n entre ambas categorias la en-
contramos en Lévi-Strauss, quien expone externamente la inter-
relaciOn entre unay otra (Lévi-Strauss, 1964 [1962], p. 13), inter-
relacion estudiada por Sahlins (1976) y también por Godelier bajo
los conceptosdelo idealversus lo material (Godelier, 1984).

5. Unrasgo esencial comutna todoslos sistemas simbdélicos y
de gran importancia en el proceso evolutivo es el cardcter de in-
dividualidad 0 de unicidad no acumulativa, por oposici6n al rasgo
repetitivo y acumulativode la tecnologia.

Asi, el arte, como los demassistemas simbdlicos, es Gnico en

sus manifestaciones. Muchasvecesse ha expresado, en una forma
u otra, este caracter unico, irrepetible, de una obra de arte: écudnto

tiempotardaria un monotecleandoal azar en una maquina de es-
cribir para producir la Divina Comedia?

El rasgo unico y no acumulativo del arte surge de comparar y
valorarlas obras de arte mas antiguas de la humanidad, recupera-
das por la prehistoria, con obras recientes. Las Venus aurinacien-

ses bien podrian figurar, luego de casi 25 000 afos, en una mues-
tra de arte moderno. Porotra parte, obras de arte prehistdrico o
etnografico han servido de fuentes de inspiracién a expresiones
0 escuelas contemporaneasdearte.

A menudose ha confundido la obra de arte con la tecnologia
utilizada en su produccion. Cada obradearte, literaria o plastica,
esta integrada por dos componentes basicos: un soporte material
—palabra escrita, piedra, metal o arcilla— y sus rasgos expresivos
formales. A veces esta interaccién entre tecnologia y expresién
artistica se confunden y, por ende, se confundela gravitacién de
una y otra categoria enel proceso evolutivo. De esto se ha sacadola 
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erronea conclusion de que tambiénel arte es acumulativo, cuando

en realidad solo se trata de la acumulacion sufrida por su compo-
nente técnico y no de la expresiGn estética ensi.

La importancia dela religion en la cultura es tan grande comola
del arte. Un rasgo intrinseco de la religion es su cardcter de ex-

presiOn Unica. El cristianismo, budismo o islamismo, por su ubi-
caciOn en el espacio y en la linea del tiempo, son hechos tnicos e
irrepetibles. No importa que estas religiones compartan muchos
Tasgosentre si y con otras religiones; pero tampoco puede demos-

trarse que el contenidointrinseco de cadauna delasgrandes religio-
nes contenga mayorgradode verdady eficiencia cultural a medida
que transcurrenlos siglos. Las verdades que les dan fundamento
no han variado, lo que nosignifica que no hayan sufrido cambios
adaptativos a nucvos requerimientos estructurales. La experiencia

aditiva noexiste en la religion.

El simboloylos sistemas simbolicos no son intrinsecamenteper-
fectibles. Establecidos por convenci6n o por consenso, una vez

creados nose perfeccionan por adiciones acumulativas. El pensa-
micnto mitico es ajenoa la verificacion e inatacable por la expe-
riencia (Evans-Pritchard, 1973 [1965], p. 135). Por oposici6n puede
verse el formidable avance del conocimientocientifico en el tltimo
siglo, mientras las principales religiones de la tierra poco cambio
experimentaron en 2 000 anos.

E] lenguaje es quizas la expresiOn simb6lica mas estudiaday co-
nocida; tambiénlo es desdeel punto devista neurofisioldgico. Al-
gunoslingijistas de nota afirman que los cambios del lenguaje no
ticnen cardcter evolutivo (acumulativo) (Greenberg, 1968).

E] juegoes otro de los sistemas simb6licos que carece de incre-
mento acumulativo en el tiempo. El juego como deporte de com-
petenciafisica, simulando luchas, existe ya en los animales; y las
variantes que ofrece son multiples, comoel del simple pasatiempo
profano otras expresiones de cardcter netamente simb6licoy reli-
gioso.

6. Es muy importantepara la hipotesis aqui desarrollada el con-
siderar a los sistemas simb6licos como unavariable independiente
en el proceso evolutivo y esto es posible si consideramos quese ori-
ginan en el funcionamiento natural del cerebro-mente. Problema
basico, que lindaconla filosofia, su mecanismo es objeto de ardua
discusi6n (Delbrtick, 1989; Bunge, 1985 [1980]). Muchos creen que
el problema es insoluble. Otros, en cambio creen queel progreso
cientifico de la neurociencia traerd la respuesta en el futuro.
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Algunos han planteadola existencia de una relacidn directa de
los sistemas simbdlicos con el cerebro-mente y la informacién
de la patologia cerebral (Gardner, 1987 [1983]b, p. 43). El desco-
nocimiento del origen exacto del simbolo en el cerebro-mente nos
remite a considerarlos como productosde la ‘‘caja negra’ del ce-
rebro. Esto es equivalente, enla historia dela ciencia, a lo ocurrido

en genética con la explicacién de Darwin respecto de la evolucién
bioldgica. Para explicar ésta, era imprescindible contar con un co-
nocimiento acabado del mecanismode transmisi6n genética de los

tasgos definitorios de las especies. Si bien éste era desconocido en
€pocas de Darwin,ello no le impidié formularel contenido esencial
de suteoria.

Tradicionalmentese ha interpretado a los sistemas simbélicos
como posible producto de dos factores opuestos: el‘‘espiritu’’ y
la infraestructura cultural. El primero esté fueradeloslimites de la
ciencia, la segunda hasido cuestionada aun por autores marxistas
(Godelier, 1984). El considerar a los simbolos comovariables in-
dependientes del entorno econémico-social esta ya implicito en la
posicion de Weberrespecto delorigen del capitalismo.

Sobrela accion de las drogas comoestimulo creadordelossiste-
massimb6licoscon relaci6n al cerebro-mente hay abundanteinfor-
maciOn. Un excelente ejemplo lo tenemosen elestudio de la pro-
ducci6nartistica en la tribu tukano hecho por Reichel-Dolmatoff
(1978). Otros trabajos recientes senalan la importanciade la droga
en las practicas shamAnicas,el mito y el pensamientoreligioso (Har-
ner, 1973).

La idea de queel simboloy lossistemas simbélicos se forman
en el complejo mecanismo del cerebro-mente esta desarrollada por
los investigadores austriacos del grupo de Lorenz y Wuketits quie-
nes resumen,a su vez, informaciones anteriores, y han desarrollado

toda una teoria de gnoseologia evolutiva sobre la apariciénde es-
tructuras e ideas (incluidos los simbolos) creadas por el cerebro-
mente. Las disposiciones innatas tienen capacidad de desarrollo
ulterior de ideas y expresiones simbdlicas (Wuketits, 1984 [1983]).

Un punto importante con relaci6n a la génesis del simbolo es
su desarrollo en el nino, que dentro deciertos limites reproduce en
parte el desarrollo evolutivo general (Piaget, 1959).

7. Los rasgos tecnolégicos dela cultura son masfaciles de defi-
nir quelossistemas simb6licos, pero como puedensufrir un proceso
de cambio transformarse los unos enlos otros, y como, ademas,
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ambas categorias estan estrechamente unidas en una interacci6n
casi permanente, nada facil es concretar sus limites. Esta es una
de la causas por las que hasido tan dificil hasta ahora considerar
simbolos y técnicas como dos categorias reales de la cultura en su
accion y resultados. Con todo, su existencia independiente la una
de la otra, y su interaccion, no pueden ponerse en duda.

Los rasgos técnicos de la cultura son de naturaleza mate-
rial y cumplen funciones utilitarias inmediatas. La distinci6n en-
tre lo que es necesidad bioldgica inmediata e imprescindibley las
““necesidades’’ que el hombre seha creadoa si mismo con el mundo
de los simbolos, lo ‘‘superfluo necesario’’, fue claramentevista,

aunqueexpresadaenotros términos,porelfildsofo espanol Ortega
y Gasset hace cincuenta anos (1965, p. 25). Que las necesidades
elementales del hombre —comolaalimentaci6n,la reproduccién o
el vestido— tienen sus raices en la biologia esta expuesto ya en los
trabajos de Malinowski y su tesis funcionalista (Malinowski, 1961
[1945] cap. Iv), de acuerdo con un simplista esquemade causalidad
lineal, ampliamente aceptadoy utilizado en el campo de la antro-
pologia cultural y retomadocon similares matices porlas teorias de
raices neopositivistas, aunque su auge parece haberdeclinadoenlos
Ultimos anos. Pero no se ha reemplazadoesa explicaci6n de la cau-
salidad lineal por un mecanismo mas complejo comoeldeincluir
los sistemas simb6licos entrelos factores del proceso evolutivo.

La eficacia funcional acumulativade la técnica es un hechofacil-
mente observable en la Evolucién General: un cuchillo de acero es
superiora uno de broncey éste es maseficiente que unodepiedra.
Nohay dudasdel progresivo aumento dela eficiencia funcional y de
la capacidadtécnica de fabricaciony ésta se realiza como un proceso
abierto y sumatorio. Por el contrario, ya dijimos que los sistemas
simb6licos son sistemas cerrados, con escasa continuidad sumato-

ria en sus cualidades intrinsecas. Unareligidn reemplaza a otra y
junto con las obras dearte son expresiones tnicas no repetibles en
su creaci6n. Enlossistemas simbdlicos el cambio es producido por
el azar, y son en origenirracionales. Enla técnica el cambio es racio-
nal, sujeto la ley de la pruebay el error, es selectivo y adaptativo
en el sentido de su eficiencia funcional directa de acuerdo con la
estructura total de la entidad cultural.

Los simbolos también contribuyen basicamente a la estructu-
racion dela cultura, pero en forma independiente de suvalorfun-
cional intrinseco. Ademas, en el primero el cambio es aleatorio

desde el punto de vista evolutivo mientras que enla tecnologia es
determinante.
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Las manifestaciones iniciales de la tecnologia poco agregaban
a la experiencia en la vida de los hominidos. Los primeros utensi-
lios de piedra de la industria Olduvai son apenas una modificacion
de algo maseficiente que el simple uso de unasy dientes, cuyo ori-
gen debe buscarse enla satisfacci6n de necesidades funcionales di-

rectas, es decir, haciendo maseficiente la acci6n de rasgos bioldgi-

cos preexistentes. Esta necesidad establecid una mayor adaptaci6n
funcional, no comoactividad imprescindible para la subsistencia,

sino como mayorposibilidad adaptativa, aunque dentro delo es-
casamente superfluo. Pero una vez descubierto este camino de la

primera creaci6n de la técnica, esos primeros utiles abrieron una
nueva perspectiva al proceso evolutivo. Estabilizada la producci6n
de los primeros instrumentos, el aumento progresivo en eficiencia
se hace a partir de los utiles ya conocidos. El motivo de origen

—unas y dientes— queda cada vez masalejado conel transcurrir
del tiempo. La producci6n de nuevos utiles mejora a otros utiles

pre-existentes, teniendo cada vez menos en cuenta el punto origi-

nal de partida, dominando cada vez mas al hombrey transitando

por un callejonsin salida hacia un final desconocidoe incierto.

En unaetapa posterior de la evolucion, una vez aparecidos los
simbolosy los sistemas simbolicos, la evoluci6n puede hacerse con
la intervencion de éstos. Tal es el caso de la metalurgia del Viejo

y Nuevo Mundo, cuyos origenes mas probables son de cardcter

estético 0 jerérquico de pequenos objetos hechos en metales nati-
vos. Algo analogoa lo que ocurrio con la invencion de la imprenta

y de la polvora, ambasoriginadas en procesos simbolicos, religio-
sOs en un caso, y de pasatiempo o juego, en el otro (Gonzalez MS,

1990).
En resumen algunos de los rasgos caracteristicos de la tecno-

logia o lo practico-utilitario serfan:
— Se trata de objetos materiales, es la realidad exterior y

pragmatica.

— Es influida porla experiencia en el sentido de quesu efica-
cia funcionalintrinseca y extrinseca aumenta progresivamente con
ésta.
— Puedeoriginarse enla satisfaccidn de necesidadesvitales in-

mediatas o bien enlas cualidades del simbolo, 0 por mezcla de am-
bas categorias.
— Enla Evolucién Cultural la expresion tecnologica precede

en el tiempo la ‘‘expresiOn simbdlica’’ de la cultura.
— Ensu creacion y modificacion respondea la ley de “‘prueba

yerror’’. 
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— Su creaci6n utilizacién esta controlada porla raz6n cons-
ciente y su transmisiOn se hace por imitacién 0 por comunicaci6n
verbal.

— Sueficiencia funcional es acumulativa.
— En elproceso de desarrollo evolutivo del nifio la capacidad

de manipularobjetos precede a la formaci6nde los simbolos.
Acttia como elemento determinante en el proceso es-

tocdstico de la Evolucién Cultural.
Examinadas muy rapidamente las caracteristicas de lo sim-

bdlico y los sistemas simbolicos y las de la técnica, se impone
un breve padrrafo que amplie. En general, y de acuerdo con lo
expuesto,el proceso evolutivo de la cultura estaria basadoenla in-
teraccion permanenteentre los sistemas simbdlicos y los tecnolégi-
cos. Pero en particular, en el interior vivo de cada estructura

socio-cultural, estos dos factores estén actuando en su juego de

interacciOndialéctica con cada uno de los componentes delsistema
cultural, sean éstos de orden biolégico,sociopolitico 0 econdémico.
En un componentedelsistema tan importante comoes la alimen-
tacion, el factor simbélico intervienetanto enla seleccién y prefe-
rencia de determinado alimento comoen elproceso de aderezo y

presentacion del mismo o en el establecimiento de ciertos ritos
y tabes regulatorios que interacttéan con el valor cal6rico
intrinseco que proporciona determinadaingesta. Los ejemplos son
demasiado conocidos. Lo mismo puededecirse de la habitacién y
del vestido. En componentes tan obviamente biolégicos como la
reproducciony el mantenimientode la especie, el factor simb6lico
no tiene menosrelevancia,tal comola eleccidn especifica de pareja
segunprincipios de regulacién social o el mantenimiento poblacio-
nal reguladoporelinfanticidio. Las organizaciones sociopoliticas
se agrupan alrededorde principios de profundosentido simbélico,
en equilibrio permanente conlo practico-utilitario. Asi podrfamos
seguir enumerando cualquier género de actividad humana. La
sintesis final de esa variada interaccidn ocurre con efecto de cambio
y bajo presionselectiva dentro de la mismacultura y en las culturas
entre si, las que a su vez estan sometidasal juego selectivo y adap-
tativo del medio ambientenatural.

 

8. Muchosautores colocan a la ciencia al lado de los siste-
mas simb6licos. Nuestra posici6n es algo distinta: consideramos a
la ciencia como formadapor dossistemasdiferentes. La ciencia for-
mal, matematicasy ldgica, se coloca junto a los sistemas simbélicos.
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La ciencia experimentaly la factica se unen a la tecnologia. Cree-
mosqueladistincion entre factores acumulativos y no acumulativos
es esencial para explicar los mecanismosbasicos de la Evoluci6n y
la ciencia tendria como rasgo caracterizante el del primer grupo.
No se puede negarel imprescindible y extenso uso que las cien-
cias hacen de los simbolos, especialmente en matematicas, fisica y

quimica. Sin embargo,el que las ciencias hagan uso extensivo de
los simbolos nosignifica que el sector empirico de ésta comototali-
dad descriptiva y clasificatoria de los fendmenosnaturales no tenga
caracter acumulativo y fundamentalmente en esto radica su rasgo
evolutivo mas relevante. El sector especulativo y formal careceria
de este rasgo, pues procede por cambios mas 0 menosbruscos y
revolucionarios.

Kuhnniega repetidamenteel caracter acumulativo dela ciencia,
y reemplaza este concepto porel de ‘‘revolucion cientifica’’ (Kuhn,
1971 [1962], pp. 22 y 23) o cambios de paradigmas, los que reem-

plazan, dentro delas ideas sustentadas por la comunidadcientifica,

ideas obsoletas. Nosotros creemos que estos cambiosse refieren a
los enfoquesgenerales interpretativos y formales, a los paradigmas
de la ciencia que complementan una cosmovisiOn y estan, asi, mas
cerca de los fendmenossimb6licos, todo lo cual no invalida, o mas

bien es la consecuencia,del lento proceso acumulativo, que se cum-
ple dentro de las etapas que el mismo Kuhndesigna como“‘ciencia
normal’’ (op.cit., p. 15). La descripci6n cientifica de millares de es-
pecies zooldgicastiene caracter acumulativo, pero la interpretacion
global del proceso evolutivo que les dio origen puede considerarse
como una contribuci6n revolucionaria.

La técnica es un componentebasico de la ciencia factica. Sin el
microscopio 0 el telescopio no habria sido posible el avance de la
biologia ni de la astronomia. La invenciondel telescopio,en elsiglo
xvil, dio origen al desarrollo de la teoria y fue seguido porel pro-
greso de la ciencia respectiva (Koyré, 1977, p. 64). Comotodolo
técnico, esos elementos se perfeccionan agregandoeficiencia fun-
cionala las creaciones previas. El proceso acumulativo es masvisi-
ble en unasciencias que en otras y, por supuesto, mucho masen las
ciencias estrictamente experimentales.

Losprincipios de la ciencia experimental estan ya en la civili-
zaciOn jonica y su origen esta ligado al de la técnica; entonces se
produce un notable adelanto del pensamiento. La técnica no
solo sirve para producir elementos practico-utilitarios, sino que
ademas ‘‘resultaba una revelacion de la verdadera naturaleza de
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los fendmenos del cosmos. Los procesos fiscalizados por el hombre
en la tierra eran la clave detodaslas actividades del universo’’ (Fa-
trington, 1949, p. 36). La naturaleza llega a interpretarse a través

de la técnica: ‘‘la clave principal de la concepcion del mundode los
fildsofos de Mileto fue derivada dela rueda del alfarero,el fuelle,el

alto horno y la honda’’ (ibid., p. 26). Quizas algunos autores roma-
nos, como Lucrecio, continuaronconlas ideas de los griegos primi-

tivos (ibid., p. 20), pero de todos modosestos conceptosnollegaron

a afianzarse posteriormente. La Edad Media impusootros sistemas

de valores, basados en lo simb6lico-religioso, con una cosmovisiOn
totalmente distinta.

9. El término experiencia tiene varias acepciones segun quién
lo emplea. Algunos proponenla existencia de una ‘‘antropologia
de la experiencia’, como reemplazo de una antropologia pos-

estructuralista o de una antropologia simbolica (Turner y Bruner,
1986; Bruner, 1986). Esta conceptualizaciOn esta intimamentere-
lacionada conla interpretacion hermenéutica de la cultura enrai-
zada enlosfilosofos neokantianos, por oposicion a la antropologia
de raiz funcional-estructuralista. Trata de cémolos individuos ex-
perimentan su cultura, no a través de los datos de los sentidos y
de la cognicion, sino segun sentimientos y expectaci6n (Bruner,
1986,p. 4).

Pero ésta no es la unica experiencia de la interacci6n entre me-
dio e individuo; hay otra experiencia tan importante comolapri-
mera e igualmente multiforme en sus variantes. Esta experiencia
es la practica y objetiva del accionar con la tecnologia, la que el
hombretiene con la realidad de un sector de los objetos naturales.

Es la experiencia que conduce a la creacién de objetos mediado-
res, objetos culturales destinados a satisfacer necesidades basicas
de la existencia. Es la experiencia practico-utilitaria 0 tecnoldgica;
es la misma experiencia que, en un plano de mayor complejidad y
mastardio en la linea del tiempo, conducefinalmentea la creacion
del métodocientifico; es la experiencia inmediata de la pruebay el
error; la experiencia que organiza y crea objetos. Esta experiencia
acumula una mayor o menoreficiencia funcional y presenta como
unade sus caracteristicas fundamentales el haber precedido en mi-
lenios 0 quizas en millones de anos el comienzo de la experiencia
simb6lica. Pareceria, a primeravista, que no habria relaci6n entre

unay otra. La ‘‘experienciainterior’ que brinda la contemplacion
de una obra dearte, la lectura de Cervantes, 0 el escuchar unasin-

fonia de Beethoven, no tendria nada en comun conla experiencia
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que brinda la obtencidn de una nuevaaleaci6n metalica producto
experimental de una serie de observaciones y pruebas adecuadas.
Sin embargo,para una interpretaci6nintegral de la cultura y para
llegar a discernir los mecanismos motores de su dinamica, ambas
experiencias son imprescindibles. La primera se moldeae integra
en una estructura segiin sus propiosprincipios y respondiendo a un
origen y causalidad que estamosaunlejos de poder aprehender. La
otra obedece lo racional, a una causalidad lineal acumulativa de

hechos tangibles, modificados progresivamente por la pruebay el

error. El punto de unidn de ambascategorias es el proceso evolu-
tivo. Ambasexperiencias actiian en su mecanismo; mientras una lo
hace porvia del azar, dado su caracter de hecho unico aleatorio,
la otra lo hace porvia del determinismoy la causalidad.

La cultura esté formada porestas dos categorias indisoluble-
menteunidas y en permanente interaccion dinamica: unase refiere
al mundointerior y subjetivo de los simbolos,los que otorgan sen-
tido a la compleja red del mundocultural, donde generanprinci-
pios y expresiones queoriginanlos estilos del arte y organizanel
mundodelascreencias religiosas y de la comunicaci6n,sin los cua-
les no habria cultura. El otrose refiere a la tecnologia y, por ende,
a las transformaciones del mundo material de la cultura con su pro-
yecci6n al de la ciencia. Si el primero ha proporcionado por mi-
lenios las ideas de un sentido y un fin fundamental la existencia

—verdadero o falso—, el segundo ha llevado al hombre a domi-

nar la tierra, a conocer los hechos ocurridos en la ecumene conla

misma rapidez con que éstos sucedeny salir a la conquista del espa-
cio exterior. Reducir la cultura a slo uno de dos términosconsti-
tuye un absurdo. Ambos integran unsistema estocastico donde uno
es el componente determinantey el otro el componentealeatorio,
siempre en permanente interaccion. Un tercer componente, en in-
teracci6n conlosanteriores, es el poblacional y los determinantes
bioldgicos. El todo esta sometido a los principios de seleccion y
adaptacion al medio.

10. Dijimos que uno de los rasgos basicos de los sistemas
simb6licos era su cardcter especifico y unico, y por lo tanto no acu-
mulativo en la linea del tiempo. No deja de ser curioso que esta cua-
lidad pocose hayatenido en cuenta en el proceso de la evoluci6n
cultural. Sin embargo, Bernal vio con toda claridad el caracter dis-
tintivo de la acumulaci6ndela ciencia y la tecnologia como opuesto
alo no acumulativode “‘la religion, el derecho,la filosofia y el arte’’
(Bernal, 1973, p. 57). 
 



 

30 Alberto Rex Gonz4lez

El hecho que cada expresion simbdlica sea distinta a las demas
las lleva a actuar, por analogia, comoel equivalente al gen mutante
en biologia. Actuaria asi como el componentedistinto, diversifica-
dor enla corriente ‘‘gendmica’’ dela cultura. Pero, claro esta, no

se trata de los genes mutantes de la biologia, sino de los ‘‘memes”’
cambiantes de la cultura —los simbolosy lossistemas simbélicos—
los que induciran, en su interaccion con los rasgos acumulativos
de la tecnologia y la poblacién,los cambios culturales. Aun admi-
tiendo quenotodos los componentes simbGlicostuvieran el cardcter
de unicos, bastaria con que un corto nimerodeellos lo fueran para
que actuaran comoagentes del cambio. Stent ha recalcado queal-
gunas expresiones de arte son mas“‘unicas’’ que otras (Stent, 1972,
p. 93).

Si en biologia el mutante, que actia al azar, puedeidentificarse
y estudiarse objetiva y claramente con la experimentaci6n,el pro-
blema es mucho masdificil en el cambio cultural. Si la aparicidn
de las grandesreligiones y los grandes estilos artisticos constituyen
“memes mutantes’’, y si el pasaje de lo simb6lico a lo practico-
utilitario puede ocurrir repetidas veces —comoes el caso de la me-
talurgia, de la imprenta—, el problema resulta mds complejo que
en biologia, pero no deja de ser muy claro. Contraponiéndosea lo
anterior, la técnica no s6lo no respondeal cardcter de hecho unico
sino quesuscreacionestienen cardcter acumulativo enel tiempo a
partir de arquetipos conocidos.

La idea de que la evoluciéncultural es el producto de un pro-
ceso acumulativo esta muy difundida en antropologia desde la
€poca de Tylor y Morgan. Carneirola utiliz6 como indicador del
desarrollo cultural (Carneiro, 1974, p. 105). Esta idea de lo acumu-
lativo se relaciona con el equivocado concepto de progresotantas
veces utilizado enlas ciencias del hombre,el que quedacircunscrito
al campo material dela cultura. Esto no ocurreen el campo delos

sistemas simb6licos.

Hayun hecho bioldgico quetiene cierta analogia conel proceso
acumulativodela técnicay es el de la poblaciéntotal de la tierra. En
efecto, se dan cifras progresivamente en aumento desde menos de
un mill6n de habitantesparael paleolitico mas antiguo a 86 millones
en el comienzo del neolitico, a los cinco mil millones actuales. El

aumento progresivo de la poblacidn coincide —a grandes rasgos—
con los grandes cambios tecnoldgicos: el descubrimiento del fuego,
la producci6nde alimentos, la revolucidn industrial, etcétera.
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11. Un punto que creemos fundamentalen el proceso de Evo-
lucidn Cultural se refiere al momento de aparicién de los sistemas
simb6licos y tecnolégicos. Ambos parecen habertenidodistintos
momentos de apariciOn y esto seria de gran importancia para la
comprension del proceso evolutivo. Habitualmente este hecho no
se toma en cuenta y se indican ejemplosy se analiza el funciona-
miento cultural cuando ya ambos sistemas estan plenamente for-
madosy sus modalidades funcionales son utilizadas totalmente. El
sistema tecnoldgico precedié en mas de un millon de anos a la
aparicidn de las primeras manifestaciones simbdlicas claras. Los
hechos empiricos no son definitivos, pero se acrecientan dia a dia;

de cualquier manera permiten apreciar grosso modo unaneta dife-
renciaciOn entre los respectivos momentosde origen. Esta diferen-
cia entre el momento de aparicion de unay otra categoria reafirma
—comodijimos— la importante conclusidn de quese trata de en-
tes separados, pero luego la estrecha interacci6n hace que esta sepa-
racion ¢ independenciafuncional se confundan,lo que vuelvedificil
evaluar su importancia comofactores de la evoluci6n.

El proceso evolutivo de la cultura comenz6 hace 2.5 millo-
nes de anos con el uso de instrumentos fabricados por el Homo
habilis, que no tenia mas de 600-700 c.c. de capacidad craneana
(Wynn, 1989). La industria de Olduvai muestra intencionalidad
indudable, perosin la idea real de crear distintas clases de utiles

(Wynn, 1989). Es probable que entonces nose conociera el lenguaje
articulado. Se trata de una etapa de desarrollo técnico incipiente,
presimb6lica. Mayor desarrollo técnico poseen los achelenses tem-
pranos (1.5 m.a.a.). Aparecen aqui nociones desconocidas antes:
la simetria, clases de artefactos que revelan especializaci6n. Con
el achelense tardio producto del Homoerectus (300 000 m.a.a.), se
alcanzaya la etapa operacional, con conceptos topoldgicos proyec-
tivos y euclidianos.

Los primeros indicios de actividad simb6lica aparecerian en
épocas musterienses tardias, con empleo de pinturas de colores
y huesos agujereados que pudieron constituir adornos (110 000
m.a.a.) (Marshack, 1989). Apenas con el paleolitico superior se
produce una verdadera ‘‘explosi6n creativa’’ que coincide plena-
mente en Europa con la aparicién del Homosapiens sapiens hace
unos 35 000-40 000 anos atras. En esta etapa aparece el modelado
que precedi6 al arte rupestre (Marshack,op.cit., p. 5).

En resumen, en el proceso de la Evolucién Cultural pueden
reconocerse dos etapas: una presimbolica, en la que se desarro-
llan los primerosutensilios quizas sin lenguaje, y otra simbdlica, en



 

32 Alberto Rex Gonzalez

la que progresivamente aparecen los primeros rasgos de cardcter

simbolico, en la que el hombre debio ir organizando progresiva-
mente el mundoen un todo congruente y explicable. En la primera

el hombre tomaposesiondela realidad del mundocircundante, rea-

lidad en parte heredada de sus antepasados primates, pero a esta
realidad agrega ahora la demostracion de que es capaz de modifi-
carla con la modesta apariciOndelos primerosutiles. Sdlo después
de varios cientos de miles de anos aparecio el simbolo, brindando a

la sociedad un ordendistinto, equilibrando lo simbolico conla rea-
lidad del entorno, integrando al conjunto en un todo armonioso y
dandole un sentido capaz de ser comunicado. Estamosenlos albo-

res de Ja cultura tal como la conocemosenla actualidad: la inte-
grada pordos categorias en perpetua interrelacion, en un complejo
entramadoqueha hecho confundirlas poranos, evitando poderdis-

cernir el papel que cada una desempenaen el proceso de Evolucién
Cultural.

12. La evoluci6n bioldgica y la Evolucion Cultural tienen, al
lado de grandes diferencias, una serie de paralelismos manifiestos.

Los primeros derivan delas diferencias de rasgos especificos entre
biologia y cultura. Los segundosse refieren a principios generales
comunes a los camposdela energia, de la quimica y de la materia
inanimada, y sobre todo que ambosson sistemas estocasticos. la
cultura se caracteriza por ser un sistema abierto y por su capaci-
dad acumulativa y autorreproductiva, por la emergencia de niveles
de complejidad creciente y por su capacidad de disipar energia de
acuerdo conla segundaley de la termodinamica. Esta cualidad pri-
vativa de la especia humana, acumulativa y progresivamente com-

pleja en la linea del tiempo, aunque respondeen términosgenerales
alos mismosprincipiosfisicos dela biologia, se aparta de esta ultima
no solo en su capacidad acumulativa exponencialmente diferente en
el tiemposinopor su transmisibilidad por medios no genéticos y de
caracter fenotipico. Esta cualidad acumulativa nose fija bioldgica-
mente enlos genes sino en la memoria de la complejidad cultural.

Otrasimilitud entre evolucion bioldgica y cultural estaria dada
por el mecanismo deseleccién y de adaptacidn, que también ac-
tuaria en la Evolucion Cultural en el mismosentidoy sobreel pro-
ducto de la interaccién simbolo-técnica, en un proceso de adap-
tacional medio, junto con el componentepoblacional. La principal
diferencia radicaria en el componente no acumulativo y aleatorio
y, al mismo tiempo, el mas definitorio de la cultura: el simbolo y
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los sistemas simb6licos. Creemos que este puntoes basico, porque
seria un lazo de uni6n entre la naturaleza (constantes bioldgicas)
y la cultura (lo simbélico y lo técnico) unidos en un solo sistema
de permanenteinteracci6n en la misma base del proceso evolutivo
tegulado porla selecci6n y la adaptaci6n.

13. Un punto basico al que nos hemosreferidoeneste articulo
repetidas veces es el concepto de azar y de necesidad, que estaria
también enla base del proceso evolutivo (Monod, 1971). Pero mas
alla de su aplicacion a la evolucién bioldgica, el componentedel
azar seria de importanciabdsica de todo el universo, de la bidsfera
y de la fisica (Wagensberg, s.f.). Nosotros lo harfamos extensivo
a la Evoluci6n Cultural. El mundo contempordneodela ciencia
ha sufrido en los tltimos afos un notable cambio. Con su cues-
tionamiento,las leyes de la reversibilidad y el determinismo son
reemplazadas por la aparicién de procesos de fluctuacién e inde-
terminismo, adquiriendo un nuevo grado de complejidad en el que
intervendrian procesos tanto deterministas como indeterministas
(Prigogine, 1988; 1983; Wagensberg, 1988). Unafisica de procesos
reversibles suplanta unafisica direccional con un sentidodefinido:
es la aparicion dela linea del tiempo. Debido a todasestas circuns-
tancias, el universo en que vivimos se nos aparece como poseedor
de un caracter “‘plural y complejo’’. Algunos fenémenosestan bien
descritos por ecuaciones deterministas, como sucede con el movi-
miento de los sistemas planetarios, pero otros tendrian un cierto
grado de indeterminismo, comola evoluciénbioldégica y cultural,
ambos poseedores de un componentealeatorio en la base misma
de su proceso de cambio.

Para nosotros resultan de enormeinterésel paralelismoy la di-
ferencia que existen entre el proceso evolutivo de la cultura y la
biologia. El componentealeatorio de la evolucién cultural, com-
puesto por fendmenosvariables y no acumulativos, es el que me-
jor caracteriza a la cultura y son propios de ésta los fendmenos de
caracter simbdlico. Su vinculo con la biologia no seria sdlo el
de analogia evolutiva, sino que estarfa en sus mismasraces cuando
consideramoslas bases orgdnicas del simbolo como producto del
cerebro-mente.

El segundo término del sistema estocastico es el de la técnica
0 lo practico utilitario, de cardcter acumulativo en el tiempo y de-
terminante de la Evolucién Cultural y en permanente interaccién
con el componente simbélico. Ambos componentes —aleatorio y 
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determinante— estén a su vez sometidos a una doble presién adap-

tativa, del propio ambiente cultural por un lado y del ecoldgico
por el otro. De este mecanismo dindmico deinteracciones y dela
presiOn selectiva y adaptativa surge el proceso emergente y evolu-
tivo de la cultura y de la evoluci6n especifica de cuyo conjunto abs-
traemos y elaboramosel esquemafinal de Evoluci6n Cultural.
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AMERICALATINA1700-1850:
ENTRE EL PACTO COLONIAL

Y EL IMPERIALISMO
MODERNO

Por Brian F CONNAUGHTON

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA,

MEXICO

NVIRTIENDO EL SENTIDO DEL TITULO de un famosoarticulo sobre

i, siglo xvi en la Nueva Espana con la finalidad de ampliar

sus alcances a toda la América Latina, podriamosintitular este

trabajo “‘El siglo de las reformasfrustradas y la desestabilizaci6n
economica’’.! Porquesi algo resulta cada vez masclaro es que las

reformas borbonicas, cuando menos comopropulsoras de un pa-

qucte 0 nuevosistema econdmicointegro, fallaron rotundamente.

Esto no nicga, sin embargo, la efectividad inmediata de muchas
medidas especificas. Por otro lado, el movimiento econdmico fue

sumamente disparejo de un lugar a otro en el siglo xvii, estuvo

prenadode contradicciones y result6 desquiciante en su conjunto.

Debidoa factores como la inefectividad de algunas reformas, el

cucstionableacierto de otras, la insuficiencia o incluso la creciente

injusticia de la base socioeconémica preexistente —si bien varia-
blemente remozada— el periodo preindependiente representa una

epoca de desestabilizaci6n del régimen espanol en América y de

creciente preocupacion en cuanto al futuro rumbo en el orden

economico. Obviamente, cada zona de la América espanola re-

sintid el desenvolvimiento de esta situacion con matices propios.

' Nos referimos a Enrique Florescano e Isabel Gil Sanchez, ‘‘La época delas

reformas borb6nicas y el crecimiento econémico’’, en Historia general de México,

México, El Colegio de México, 1972,t. I, pp. 183-301.   
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El marco mayorde los cambios estructurales

I. El mundoatlantico

Es significativo que el siglo xvii se haya abierto con una guerra
en que se jugaba el futuro del imperio espanol, la llamada Gue-
tra de Sucesi6n. Una Espana débil, por razén de lo amplio de
su dominio europeo y ultramarino y lo exiguo de su desarrollo
econdmico, encaraba el espectro de una futura hegemonia inglesa

o francesa, segun el desenlace dindstico que sefalara el fin de la
disputa bélica. Contradictoriamente, el final de la guerra daria lu-
gar a un reconocimiento ambiguo,en el que la exitosa pretensién
politica francesa de coronar un Borbén en Espana congeniaria a
teganadientes conla victoria de los intereses mercantiles ingleses
al obtener éstos acceso legal al comercio del Imperio espanol en
América durante varias décadas.?

Podria decirse, para plantear las cosas de otra manera, que
el siglo anterior a la Independencia se habia abierto con una
lucha que contemplaba la necesidad de ampliar los pardmetros
legalmente reconocidos del mercado atlantico. El arreglo concer-
tado hasta entonces, respecto de un intermediarismo espanolsal-
picado aquiy alla por un creciente contrabando extranjero, habia
resultado insuficiente para satisfacer el apetito de las potencias
rivales. El régimen borb6nico en Espana habria de heredar esta
conflictiva situacién que enfrentaba a las tres mayores potencias
europeas con intereses tanto territoriales como comerciales en
América. Los Borbones, entregados a un orgullo dindstico que
no podria desentenderse de poderosos impulsos nacionalistas, se
verian inclinados a buscar un ajuste de cuentas en este pocoar-

monioso concierto econémico. Lo lograrfan parcialmente con
medidas comola exclusién del contrincante inglés del comercio
oficial al mediar el siglo. Luego entablaron la puesta en prac-

> Stanley y BarbaraStein, La herencia colonial de América Latina, México,Si-

glo Xx1, 1971, cap. Iv. Para un panorama mas amplio véase Historia del mundo

modemo. El antiguo régimen 1713-1763, vol. Vi, dir. por J. S. Bromley, Barcelona,

Ramon Sopena, 1980, pp. 247-297 y 324-347, y vol. vil, dirigido por J. O. Lind-

say, pp. 136-150, 190-208 y 371-380. Sobre el desarrollo econémico de Espafa,

véase Brian F Connaughton, Espana y Nueva Espanaante la crisis de la moderni-

dad, México, Sep/80, 1983. Para un tratamiento mds exhaustivo de la situaci6n

internacional en América Latina véase Luis Navarro Garcia, Hispanoamérica enel

siglo XVIII, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1975.
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tica de un mercantilismo derigor jamas conocido hasta entonces en
sus dominios americanos.*

II. Los movimientos internos

La disputa en la cuspide metropolitana, sin embargo, no es un

marco suficientemente amplio para explicar los vaivenes econdmi-

cos del ultimo periodo de colonialismo formal. Sin duda existia una

variedad de movimientos que se sucedian de manera mas 0 menos

simultanea, y quetenian su eje mas visible dentro delas colonias en
América. El fin de la época colonial no se caracteriz6 inicamente
por luchas sobre el centro de la dependencia externa. También en
lo interno entraba en juego unaserie de factores de peso especi-
fico.

Digdmoslo de otra manera:la debilidad espanola no sdlo pro-
venia de su reducida acometida econdmica en Europa. A la vez,
dificilmente podia prever todaslas situaciones especificas de sus co-
lonias americanasylos efectos de las medidas neomercantilistas que
estaban por adoptar. Las caracteristicas de la distribucion dela tie-
ra en América obedecian a un complejo trayecto en el que circuns-
tancias locales desempenaban un papel central. La acumulacion

de capital, sobre todo en manos de comerciantes o dela Iglesia,
también respondia a una historia determinadaporla configuracion
socioecondmicalocal en grado importante. Ei dominio ejercido por
el poder derivado deesa situaci6n no responderia sin mas ni mas a
directrices nuevas forjadas en Madrid.

Resulta ocioso mencionar que Espana no podia abatir a vo-
luntad las distancias o la ruda topografia de América ni podia
agilizar el transporte terrestre por conjuro ni tampoco disponer
a su antojo de la relaci6n que le conviniera entre climas, mano
de obra, proximidad a mercados 0 variables similares. Los ciclos
agricolas de América eran reacios a control algunoy su recurrencia
podia interactuar con factores diversos para provocarcrisis social
0 contraccion generalizada dela actividad productiva. Finalmente,
Espana no tenia control apreciable sobre las relaciones entre los

> El entretejido de los intereses borbénicosy los nacionales de Espafia puede

seguirse en Richard Herr, The Eighteenth Century Revolution in Spain, Princeton,

Princeton University Press, 1969 y Jean Sarrailh, La Espana ilustrada de la segunda

mitad delsiglo XVIII, Madrid, FCE, 1974. Sobre el mercantilismo, consultense las

fuentes de la nota 9.
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centros econdmicos americanosy su hinterland o fronteras agrope-
cuarias.

Tomemos como ejemplo de singular importancia la situacion
imperante enlos grandes centros regidos desde México y Lima. La
mineria encaraba en esas areas mas tradicionales grandes pro-
blemas de reorganizacién basica, cuya solucién permitiria su su-
pervivencia como fuerza motriz de la economia de intercam-
bio. Del éxito de esta reestructuracié6n dependian nosdlo el bie-

nestar del lazo econdmico con Espana sino el de conjuntos
econdmicos interiores que abarcaban manufacturas y activida-
des agropecuarias asi como extendidos intereses comerciales.‘

A falta de un eje econdémicointerior comoel que representabanlas
actividades mineras,el desarrollo de las demas fuerzas productivas
no auguraba buenasposibilidades fuera de la agricultura de sub-
sistencia. La falta de caminos y transporte Agil encarecia enorme-
mente la mercantilizacion delos productos; la carencia de avanzada
tecnologia, de una poblacion numerosaparaterritorios tan vastos,
de un elevado nivel de consumoy de manodeobraentrenada, li-

mitabanlas posibilidades de un crecimiento autosostenido con base
enla industrializacion. Desde la perspectiva espanola, habria de re-
novarse la mineria y fomentarse sdlo actividades primarias colate-
rales indispensables a ésta o complementarias en una nueva acome-
tida exportadora que costeara una renovada importaci6nde bienes
desde Espana.Perolas areascentrales de la Nueva Espanay Pert se

hallabanlejos del Atlantico e impedidas por razones de costo para
competir en los mercados agricolas de Europa. Por otro lado, las
manufacturas —indeseables en las colonias desde la perspectiva
borb6nica— eran impulsadas con unaprimitiva tecnologia por una
poblaci6n que rebasabalas posibilidades de ocupaci6n primaria.s

‘Sobre estos conjuntos econdmicosinteriores y su formacién véanse Enrique

Semo,Historia del capitalismo en México. Los origenes. 1521-1763, México, Era,

1973; Carlos Sempat Assadourian, ‘‘La producci6n de la mercancia dinero enla

formaci6n del mercado interno colonial’, en Enrique Florescano, comp., Ensayos

sobre el desarrollo econémico de México yAmérica Latina (1500-1975), México, FCE,

1979, pp. 223-292, y del mismoautor, El sistemade la economiacolonial, el mercado

interior, regiones y espacio econémico, México, Nueva Imagen, 1983; Ciro F. S. Car-

doso y Héctor Pérez Brignoli, Historia econdmica de América Latina, Barcelona,

Critica, 1979, vol. 1, pp. 216-227, reproduceninteresantes representacionesgrdfi-

cas de conjuntos regionales para la Nueva Espana, Per, Nueva Granada y Brasil.

* Retomaremosestasvariables mas adelante. Para una orientacién general so-

bre su importancia en el contexto de nuestras consideraciones véanse las fuentes
de la nota 9.
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Lima y México integrabanenla practica, cada uno, una red de

relaciones de diversos sectores y regiones econdmicas cuya activi-
dad constituia un espacio econdmicointerior. Si bien estos espa-
cios eran deficientes por algunas de las razones ya apuntadas, re-
presentaban una muralla de intereses y hechos socioinstituciona-
les que ninguna politica metropolitana podria arrollar facilmente.
Asimismo,la propia renovacion minera no podia dictarse sino que
debia forzosamente contar con la maximizaciOn de esfuerzos tanto
metropolitanos comolocales. De hecho, bien podia tener el efecto
—encaso de lograrse— de activar una superacion y consolidaci6n
del espacio econdmicointerior, posibilidad que sdlo podria con-
templarse con ambivalenciarealista o franca condenaci6ndesdelas
cumbresdela alta politica madrilena.* En las paginas subsecuentes

procuraremos abundar masen la dindamica que produjo este con-
junto de contradicciones.

Lasignificacién profunda de la nueva politica econémica espanola

I. De Campilloa la Guerra de los Siete Anos

R eromemosnuestravision de una Espana borbonica asediada por
la competencia extranjera y preocupada, durante la mayor parte

del siglo xviui, por la superaci6n en América de las trabas al fo-
mento minero y por la ampliacidn de las actividades econdmicas
en el renglon agropecuario.La diversificacion y fortalecimiento de
las actividades productivas que esto implicaba partian de la reno-
vada Optica mercantilista que parecia exigir la campana metropo-
litana contra la hegemonia de potenciasrivales. El despliegue de
nuevas promociones econdmicas habia deservir no tanto para con-
solidar o ampliar los alcances de los conjuntos econdémicos internos
ya existentes, sino para sujetar las colonias mas estrechamente a
Espana. Era el momento en que ésta pretendia ampliar su capaci-
dad manufacturera adoptandolos patrones productivos ya utiliza-
dos al norte de los Pirineos. De esta manera, las reformas borb6ni-

cas promovian un centralismo econémico en torno a la metrépoli;
paradojicamente se fomentaba una regionalizacion centrifuga en
América, siempre que se tomara como punto de referencia los

© Véanse mas adelantelas pp. 16 a 22.  
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grandes conglomerados virreinales cuya vigencia se pondria en
duda.’

De hecho, era masfacil propiciar un crecimiento acelerado de
tipo agropecuario en Centroamérica,el Rio de la Plata, Chile 0 en
el lejano norte mexicano que enlas tradicionales areas de fomento
minero. Queeste crecimiento enlas fronteras de los viejos micleos
coloniales se orientara hacia éstos para alimentarlos y proveerlos
de traccion animal, pieles, etcétera 0 se volcara hacia Europa, en
todo caso un nuevo sentido parsimoniosoy utilitario de la adminis-
tracion apuntabaalestimulo de su autonomiarelativa frente a Lima
0 México. Y este proceso, disgregadorfrente a la situacidn esta-
blecida era, a su vez, un anticipo involuntario de las pautas futuras
del desarrollo latinoamericano dentro de cauces nacionales. Otro
tanto puededecirse de la creacién de la Nueva Granada,virreinato

contrapuesto al de Peru, expuesto desde siempre al alejamiento de

Venezuela y Quito si bien postulado como entidad econémicaviable
a base de su producci6n minera deoro principalmente.8

Eneste sentido es importante recogerla perspectiva que ofre-
cid el ministro y estadista espanol José de Campillo y Cosio, en 1743.
Su visiOn seria replanteada por una comisi6n especial en 1765, co-
incidenteconelfin de la Guerra delos Siete Anos (1763)y el inicio
de la puesta en practica, por el nuevo monarca CarlosIII, de me-
didas radicales tendientes a adelantarel mercantilismo.? El marco
fijado fue el del atraso econdmico de América, junto con la miseria
indigenay la pobre presencia de bienes espanoles en el comercio

7 Para conocer mejorciertas facetas del armaz6n sobre todo administrativo del

nuevo centralismo borb6nico, constiltense Luis Navarro Garcia,op. cit., pp. 55-58

y 155 ss; Virgilio Roel, Historia social y econémica de la colonia, Lima, Grafica La-

bor, 1970, pp. 69-70; Clarence H. Haring, The Spanish Empire in America, Nueva

York, Harbinger, 1963, pp. 107-108 y 133-138 (hay traducci6n al espafiol, Buenos

Aires, Peuser, 1958, y Buenos Aires, Solar-Hachette, 1966); Mark A. Burkhol-

der, ‘“The Council of the Indies in the Late Eighteenth Century: A New Perspec-

tive’’, en Hispanic American Historical Review, 56, 3 (1976), pp. 404-423; David A.

Brading, Mineros y comerciantes en el México borb6énico (1763-1810), México, FCE,
1975, pp. 57-182.

® Se dio gran estimulo a la producci6nparala exportaci6n del cacao en Vene-

zuela y Quito. Este estimulo a la orientacién a mercados extranjeros significé el

acoplamiento a ejes externos, no neogranadinos, maéxime tomandoen cuenta la

contracci6n de la industria textil quitena.

° Véanse José del Campillo y Cosfo, Nuevo sistema de gobierno econdmico para

la América, Mérida, Venezuela, Universidad de los Andes, 1971; Marcelo Bitar

Letayf, Los economistas espanoles del siglo XVIII y sus ideas sobre el comercio con

las Indias, México, IMCE, 1975, y Clarence H. Haring,op.cit., p. 319.
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americano. Para lograr el objetivo de renovar el comercio impe-

nial se sugiere distribuirtierrasa los indios sin cobro impositivo, en-
trenarlos como campesinosy artesanos, atacar el contrabando por
via de una reformulacionfiscal, agilizar el comercio por medio de
correos oportunos y reducir mas aun el cerrado sistema deflotas.
La aceleracion de la productividad y la elevacidn del nivel de vida

americano se plantearon aqui como engranajes de una reconquista
comercial de América por Espana.

De hecho, ya se habian tomado medidas al respecto. Las
companias comerciales espanolas que nacieron hacia 1728 relacio-
nabancentros dinamicos de Espana con dreas periféricas del impe-
rio en América. La Compania de Caracas, a todasluces la masexi-

tosa, recuperaria el control espanol de un expansivo mercadolocal
a través de la promocion y comercializacion de tabaco, cueros,anil

y sobre todo cacao en dimensiones cada vez mas formidables. En

1740 se suprimio definitivamenteel sistema de flotas para América
del Sur y se implant6 un comercio con base en un sistema de na-
ves sueltas de registro individual. En México,tras tres lustros de
desaparicion,el sistema de flotas renaceria en i754 dentro de mo-
dalidades de pretendido remozamiento. Para 1764 se mejorabael
servicio de correo entre La Coruna y puntos estratégicos (La Ha-
bana y BuenosAires) en Norte y Sudamérica. Mientrastanto, enel
ano 1765 se creaba un marco de comerciolibre entre nueve puertos
espanoles y el Caribe hispanico,a la vez que se simplificabael régi-
menfiscal de comerciotransatlantico. Tras el reporte de la comision
especial de 1765 las medidas deeste tipo seguirian, hasta desembo-
car en el Reglamento de Libre Comercio de 1778 que ya para 1789
se aplicaba a toda América. Entre estas dos ultimas fechas se habla
de un incremento del comercio espanol en América de un 700%.
Nuncase logr6, sin embargo,distribuir una gran cantidad detie-
Iras entre los indigenas, e incluso parece que la marginalidadsocial
creci6 en esta época debido a un agravamiento de la apropiacion

1° Clarence H. Haring, op. cit., pp. 314-322; Eduardo Arcila Farias, Reformas
economicas del siglo XVIII en Nueva Espana, México, Sepsetentas, 1974 (nims. 117

y 118), especialmente en el nim. 117, pp. 28-103 y 124-158; José Joaquin Real

Diaz, ‘‘Las ferias de Jalapa’’, en J. J. Real y Manuel Carrera Stampa, Las ferias
comerciales de la Nueva Espana, México,IMCE, s/f, pp. 11-167; Virgilio Roel, op.

cit., pp. 64-69y 189-199; Luis Navarro Garcia,op. cit., pp. 24-64y 155-169; Ronald

Dennis Hussey, La compania de Caracas, 1728-1784, Caracas, Banco Central de

Venezuela, 1962.  
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inequitativa de la riqueza." Tal situacidn fue compatible, empero,
concierto ascenso social a capas mediasde parte de individuos pro-
venientes de las castas.2

Del modelo habsbiirgico al modelo borbénico:

la reconjugacion de lo americano

A\niora bien,el programa del gobierno borbonico incidi6 sobre
América a través del enviciamiento de su endeble integracion in-
terna y el correlativo aprovisionamiento mas nutrido de bienes

europeos, de los cuales un porcentaje creciente seria de produc-

tos espanoles. De hecho, Espana tenia que forjar de nuevo la
América espanola para adecuarla a las necesidades metropolitanas.
Elviejo pacto colonial de los Habsburgoseria violadoy violentado,
amenazandolosintereses de los gruposprivilegiados de América en

1 Brian Hamnett, ‘‘Obstdculos a la politica agraria del despotismoilustrado’’,

en Historia Mexicana, t. Xx (1970), pp. 55-75; Enrique Florescano, ‘‘El problema

agrario enlos ultimos anos del virreinato, 1800-1821’, en Historia Mexicana,t. XX,

4 (1971), pp. 477-510; Orlando Fals Borda,‘‘Indian Congregations in the New

Kingdom of Granada: Land Tenure Aspects, 1595-1850", en The Americas, t. XIII,

4 (1957), pp. 331-351; Jane M. Loy, ‘Forgotten Comuncros: The 1781 Revolt in

the Llanos of Casanare’’, en Hispanic American Historical Review, 61, 2 (1981), pp.

235-257; William Paul McGreevey, An Economic History of Colombia, 1845-1930,

Cambridge, Cambridge University Press, 1971, pp. 25, 54, 66; Virgilio Roel, op.

cit., pp. 272-277, 352-356, 358-366; Manuel Burga, De la encomienda a la hacienda

capitalista. El valle de Jequetepeque del siglo XVI al XX, Lima, Instituto de Estudios

Peruanos, 1976, pp. 126-148; Magnus Mérner,Perfil de la sociedad rural del Cuzco a

fines de la colonia, Lima, Universidad del Pacifico, 1978, pp. 153-156 passim; Her-

bert S. Klein, ‘‘The Structure of the Hacendado Class in late Eighteenth Century

Alto Per: The Intendencia de La Paz’’, en Hispanic American Historical Rewiew,

60, 2 (1980), pp. 191-212, y del mismoautor,‘‘Hacienda and Free Community in

Eighteenth Century Alto Peri: A demographic Study of the Aymara Population of

the Districts of Chulumanand Pacajes in 1786’’, en Journal of Latin American Stu-

dies, 7,2 (1975), pp. 193-220; Brooke Larson, ‘‘Rural Rhythmsof Class Conflict in

Eigthteenth Century Cochabamba’’, en Hispanic American Historical Review, 60,

3 (1980), pp. 407-430; Nicolas Sanchez Albornoz,Indios y tributos en el Alto Pert,

Lima,Instituto de Estudios Peruanos, 1978, pp. 155-185; Arnold J. Bauer, Chilean

Rural Society from the Spanish Conquest to 1930, Cambridge, Cambridge Univer-

sity Press, 1975, pp. 14-16; y Juan A. Villamarin and Judith E. Villamarin, Indian

Laborin Mainland Colonial Spanish America, Newark,N. J., Univ. of Delaware,

1975:
12 James Lockhart, ‘‘Social organization and social change in Colonial Spanish

America’’, en Leslie Bethell, ed., The Cambridge History of Latin America,vol. 11,

Colonial Latin America, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, pp. 265-

319.
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funciOn de la nueva politica econdémica general. Ya no habria con-
descendencia con aquellos que habjian sidoel sostén y baluarte del
colonialismo en la época dela fallida economia de los Habsburgo.
Ningun gruponi region habria de oponersea la arrolladora fuerza
del nuevo concierto colonial orquestado desde Madrid.

El colonialismo de los Habsburgo,en este sentido, habia signi-
ficado un imperialismo premodernorealizado por interpésita per-

sona. Esta prdctica se hallaba amparada enprivilegios particula-
rizadose instituciones a propésito del servicio que debian realzar
para perpetuary realzar el dominio metropolitano. Las enormes
distancias de Europa a América, el por entonces endeble desarro-
llo del transporteterrestre y ultramarino,la aun reducida oferta de
bienes europcosy la trabaz6nparasulibre flujo que implicaba la
mediacion comercial de una Espanalenta en su actividad distribu-
iva, si bien pocoeficaz en su control de contrabando,habianabierto

importantes espacios en América para la consolidaci6n de unaje-

rarquia internade estructuras burocraticas y socioeconémicas pro-

pias. Estoera cierto sobre todo en los grandes centros coloniales,
aunquenotantoen su periferia. Ademas deinterrelacionarse y apo-

yarse mutuamente, los puntales publico y privado de esta jerarquia

anteponian alinterés metropolitano una tupida red de intereses y
pretensioneslocales que, si bien mantenian a América parael rey
de Espana, lo hacian a costa dela inserci6n de un enjambrede nece-
sidades propias que entorpecian, cuando no desvirtuaban por com-
pleto, las decisiones imperiales llegadas desde la metrépoli."

' Brian F Connaughton, ‘‘El absolutismo espafol en América: el imperia-

lismonegociado de un Estadoinvertebrado’’, mecanografiado; M. A. Burkholder

y D. S. Chandler, ‘‘Creole Appointments andthe Sale of Audiencia positionsin the

Spanish Empire underthe Early Bourbons, 1701-1750"’, en Journal ofLatin Ame-

ncan Studies, vol. 4, 2, pp. 187-206; Leon G. Campbell, ‘‘A Colonial Establish-

ment; Creole Domination of the Audiencia of Lima during the late Eighteenth

Century’’, en Hispanic American Historical Review, 52, 1 (1972), pp. 1-25; Mark

A. Burkholder, ‘‘From Creole to Peninsular: The Transformation of the Audien-

cia of Lima’’, en Hispanic American Historical Review, 52, 3 (1972), pp. 395-415;

MarkA.Burkholder y Dewitt Samuel Chandler, From Impotence to Authority. The

Spanish Crown and the American Audiencias, 1687-1808, Columbus, Mo., Univ. of
Missouri, 1977; John Fisher, ‘‘The Intendant System and the Cabildos of Peru,
1784-1810"’, en Hispanic American Historical Review, 49, 3 (1969), pp. 430-453.

‘4 Aunquelas areas periféricas a los grandes centros mineros no tuvieron la

misma promoci6n econdmica que éstos, la dindamica de gobierno aludida parece
habersido esencialmenteigual. Es posible que hayan sentido un gradoincluso ma-
yor de resentimiento debidoa las deficiencias econémicas, ademasde uncreciente  
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Ante este modelo habsburgico del colonialismo, que im-
plicd una negociacionconstantey transacciones inacabablesparael
acomododelas partes de aqui y alla, surgi6 la larga transicidn del
siglo xvitl, producto de la mas completa apertura del mercado mun-
dial, la oferta creciente de bienes y la postrera defensa borbénica
de la proyeccidn econdmica espafola en América. El desmantela-
miento del aparato de los Habsburgo fue fatidicamente constante,
si bien no marcho de manera pareja ni desconoci6 las contradiccio-
nes. Al contemplar el desmantelamiento desde lejos destaca que
los marcosvirreinales no se respetaron. El Pert se vio afectado do-
blemente al perder de maneradefinitiva la Nueva Granada partir
de 1739 y el Rio dela Plata a partir de 1776. En los por entonces ya
cuatro virreinatos americanos se dio mayor autonomiaa las provin-
cias dependientes, tal movimiento culmin6 conla creacién delsis-

tema de intendencias y la reducci6én del poder del virrey. Los
burdcratas de cuna americana,loscriollos, vieron reducirse sus po-

sibilidades, sobre todo partir del advenimiento de José de Galvez
al Ministerio de Indias en 1776. La corrupci6n, ese lubricante for-

zoso del aparato de los Habsburgo, fue atacada en todoslos ni-
veles. Este anejo lazo entre la actividad burocratica y los nego-
cios fue embestido con particular dureza mediante la pretension
de formar una burocracia asalariada, predominantemente penin-
sular y al servicio incondicional de las 6rdenes emanadas de Ma-

drid. El repartimiento forzoso de bienesa los indigenas, actividad
burocratico-empresarial, fue escrutado y reglamentado en partes
paraser finalmente suprimido conel nuevo sistema de intendentes.
Se violent6 asi, en cierto modo,la incorporaci6n opresiva (pero
eficaz?) del indigena al débil conjunto mercantil de América. La
alianza interna de la élite americana, que abarcabala Iglesia, el
Estadoy los negociantes, se reconjug6 al emprender una campana
anticlerical que expulsoa los jesuitas y mino cada vez mas la base
economica y el fuero judicial del clero. A cambio de esto se im-
planto un ejército nuevoy un sistema de miliciasen las cualesla alta
oficialidad era peninsular. Muchosdelos virreyes e intendentes de
las postrimerias del siglo xvii y principios del x1x eran militares y
hombres nuevos —no arist6cratas— formados en un disciplinado

deseo de autonomia administrativafrente a los centros coloniales de América. Ma-

yor autogobiernolas aproximaria a la condici6n de los centros mineros dentro del

modelo gubernamental habsbirgico las liberaria de una especie de doble subor-

dinaci6n,a los consulados de Lima 0 México en América,y al consuladodeSevilla,

y luego Cadiz, en Espana.
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servicio real desde la metropoli. Se impedia ya el ascenso progre-
sivo a través de la burocracia local en América, y se evitaban los
nombramientos de miembros de una sospechosa nobleza, —sobre
todo si era provinciana— espanola."

Este diluvio de nuevas medidas de cuno borb6nico se comple-
mentaron con una actitud crecientemente critica de las manufac-
turas americanas, el aumento constante del flujo de bienes desde
el extranjero en detrimento de la producci6n de gremios,talleres y
obrajes, y la multiplicaci6n de los consulados para mermarel po-

der de México y Lima. Notable fue, asimismo,la liberalizacion del
sistema de castas y la consiguientemente mayordisposici6n de re-
conocerla igualdad del hombre en aras de multiplicar el consumo
americano de bienes europeos, recortandolos privilegios del crio-
llo y peninsular arraigado en América. Se reconocia, aunque fuera
en ciernes, que elaliciente del ascenso social era el mayor estimulo
para incrementarla produccion y el consumo. No menosimportan-
tes entre las medidas borbonicasfueronel constante incrementoy la
regularizacion del cobro de impuestosconla finalidad de canalizar
crecientes caudales del excedente americano hacia Espana.'* Cu-

'S Para un panorama de conjunto constiltense sobre todo las obras yacitadas

de Luis Navarro Garcia, Clarence H. Haring, David A. Brading y Eduardo Ar-

cila Farias. La situaci6n de la corporaci6neclesidstica en México y su creciente

inconformidad se estudia en Nancy M.Farris, Crown and Clergy in Colonial Me-

uaco 1759-182]. The Cnisis of Ecclesiastical Privilege, Londres, The AthlonePress,

1968. El documentoclasico que expresa el disgusto del clero es Manuel Abad y

Queipo, Representacion sobre la inmunidad personal del clero reducidaporlas leyes

del nuevo cédigo en la cual se propusoalreyel asunto de diferentes leyes que estable-

cidas harian la baseprincipal de un gobiernoliberal y benéfico para las Américas y

para su metrépoli, que se reproduce en José Maria Luis Mora, Obras sueltas de...

ciudadano mexicano, 2 vols., Paris, Libreria de Rosa, 1837,vol. 1, pp. 3-54.

16 Ademéas de las fuentes de la nota anterior, vednse Jane M. Loy, Magnus

Morner, Guillermo Céspedes del Castillo, ‘Lima y Buenos Aires. Repercusio-

nes econdémicasy politicas de la creacién del Virreinato del Plata’, en Anuario

de Estudios Latinoamericanos,Ii (1947), pp. 669-873; Allan James Kuethe,‘‘The

Military Reform in the Viceroyalty of New Granada, 1773-1796"’ (tesis de docto-

rado) Universidad de Florida, 1967, p. 2; McGreevey, pp. 24-26, y la obra clave ya

citada de Campillo y Cosio. Dos excelentes presentaciones de conjunto sobre las

medidas de la €poca borb6nica y sus resultados son David A. Brading, ‘‘Bourbon

Spain and its American empire’’, en Leslie Bethell, ed., The Cambridge History of

Latin America, vol. 1; Colonial Latin America, Cambridge, Cambridge University

Press, 1984, pp. 389-439 y JohnFisher,‘‘Iberoamérica colonial’, en Pablo Emilio

Pérez-Mallaina et al., Historia de Iberoamérica, vol. 1, Historia Moderna, Madrid,

C4tedra, 1990, pp. 549-662. Es en el contexto de estos cambios donde debenestu-

diarse varias rebeliones populares muy importantes quese dieron en esta época.  
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niosamente,la naturaleza de estas medidasera muydiversa,lo cual
les granjearia ya el reconocimientoya el repudio de liberales 0 con-
servadores tras la independencia, pero todas tuvieronel efecto de
desquiciar, de hechoo potencialmente,la situacién establecida du-
rante la mayorparte del periodo habsbirgico del imperio espaol
en América.

Las contradicciones, épor qué no decirlo? eran muchas.” El
criollo pudo ser hostigado y menospreciado peroera imposibleeli-
minarlo por completo. La industria fue atacada en muchaspartes,
pero las guerras interrumpieroneltrdfico atlantico y cuando hubo
crecimiento interno en América se abrieron nuevos mercados para
lo producido localmente. Las zonas masalejadasdela costa estaban
parcialmente al amparode las importacionesporla topografia y el
transporte rudimentario. El creciente desempleo en algunas par-
tes, el descontentodela élite y la falta o merma deotras activida-
des colaterales hicieron que aun prominentes elementosde la nueva
burocracia real se vieran precisadosa estimular, no suprimir, algu-
nas actividades manufactureras. Habia que ocupar a vagabundos y
bandidos potenciales y apaciguar la demanda local de promoci6n
economica. La protesta contra la embestidafiscal provocaba ¢.1-
miendasy retractaciones por parte de la Corona. La politica racial
y de redistribucion dela riqueza era senaladamentetibia, obstruica
Tepetidamente, y masineficaz que efectiva en conjunto. El capi-
tal, las relacionesy el poderio acumulado durante masde dossiglos
por los consulados de México y Lima resistieron tenazmenteel re-
corte o supresiOn de su hegemonia econémica. Lasmilicias dieron

7 José Consuegra Higgins, Las ideas econémicas de SiménBolivar, Bogota,

Plaza y Janés, 1980, pp. 33-35; Jane Loy, op. cit., pp. 248-249; John Tutino,

“Guerra, comercio colonial y textiles mexicanos: El Bajio, 1585-1810"’, en His-

torias, 11 (1985), pp. 35-45; Brian F. Connaughton,‘‘La Iglesia y la Ilustracién

tardia en la Intendencia de Guadalajara’’, en Estudios de Historia Novohispana,

9 (1987), pp. 159-188; Brian Hamnett, Politica y comercio en el sur de México,

1750-1821, México, IMCE, 1976; Enrique Florescano e Isabel Gil Sanchez, Des-

cripciones econdmicasregionales de Nueva Espana; Provincias del Centro, Sudeste

y Sur, 1765-1827, México, INAH, 1976, pp. 108-132 (‘‘Provincia de Guadalajara’ );

Claude Morin, Michoacan en la Nueva Espana del siglo XVIII, México, FCE, 1979,

pp. 124-126; Guillermo Céspedesdel Castillo, op. cit., pp. 5-14 y 22; Stanley J.

Stein, ‘‘Bureaucracyand Business in the Spanish Empire, 1759-1804; Failure of a

Bourbon Reform in Mexico and Peru’’, en Hispanic American Historical Review, 61,

1 (1981), pp. 2-28; John Lynch, Spanish Colonial Administration, 1782-1810. The

Intendant System in the Viceroyalty of the Rio de la Plata, Londres, Athlone Press,

1958; John Fisher, Government and Societyin Colonial Peru. The Intendant System,
1784-1814, Londres, Athlone Press, 1970.
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pie a los criollos para consolidar un poderde futuroincierto, a la
vez que los nuevos intendentesrevivieronlos cabildoscriollos para
servirse deellos en la implantacidn delas nuevasdirectrices socio-
econémicas. La Iglesia, anenazadaporla disminuci6ndesusprivi-
legios, fue utilizada para la puesta en practica de muchas medidas
borbdnicas, como la campanadeinoculaci6ncontrala viruela y la
promoci6n de cementerios fuera de los pueblos; y sisus alas fueron
recortadas, conserv6 suficiente poder para renacer en circunstan-

cias mas propicias.
La situacidn, no obstante, fue bastante alarmante. Bolivar dio

expresidn a algunos de los amargos resentimientos quela politica
espafola pudo despertar entre los americanos:

Los americanos, en el sistema espanol que esta en vigor (y quiz4 con mayor

fuerza que nunca), no ocupanotro lugar en la sociedad queel de siervos pro-

pios para el trabajo, y cuando mas, el de simples consumidores; y aun esta

parte coartada con restricciones chocantes: tales son las prohibiciones del

cultivo de frutos de Europa,el estanco de las producciones que el Rey mo-

nopoliza, el impedimentodelas fabricas que la misma Peninsula no posee,

los privilegios exclusivos del comercio hasta de los objetos de primera necesi-

dad, las trabas entre provincias y provincias americanas para que nose traten,

entiendan, ni negocien; en fin, Gquiere usted saber cual es nuestro destino?,

los campospara cultivarel anil, la grana,el café, la cana, el cacao y el algod6n,

las llanuras solitarias para criar ganados,los desiertos para cazarlas bestias

feroces,las entrafasdela tierra para excavar el oro que no puedesaciar a esa

naciOn avarienta.

Tan negativo era nuestro estado que no encuentro semejante en ninguna

asociaci6ncivilizada, por mas querecorrola serie de las edadesy la politica de

todaslas naciones. Pretender queunpaistan felizmente constituido, extenso,

rico y populoso, sea meramentepasivo énoesunultraje y una violaci6nde los

derechos de la humanidad?

Estabamos, comoacabode exponer,abstraidosy, dig4moslo asi, ausentes

del universo en cuantoesrelativo la ciencia del gobierno y administraci6n del

estado. Jamés éramosvirreyes ni gobernadores,sino por causas muy extraor-

dinarias; arzobisposy obispos pocasveces; diplomaticos nunca; militares, s6lo

en calidad de subalternos;nobles,sin privilegios reales; no éramos,enfin, ni

magistrados,nifinancistas y casi ni aun comerciantes: todo en contravenci6n

directa de nuestras instituciones.!®

18 Sim6n Bolivar, ‘“‘Carta de Jamaica’’, en Latinoamérica, Cuadernos de Cultura

Latinoamericana, México, UNAM, 1978, pp. 18-19 (el subrayado es mio).
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La diversidad dela situacion interna en América Latina

I. Auges y decadencias

lea situaci6n en América no era, empero, homogénea. Es nota-
ble que los grandes virreinatos que tradicionalmente vertebraban
la América de los Habsburgohayantenido trayectorias economicas
muy disimiles en el curso del siglo xviti, hecho que no puedeatri-
buirse simplementea los afanes de la metr6poli. La Nueva Espana
paso de ser potencia argentifera de segundafila a ocuparel primer
lugar y servir de punto focal para toda preocupacion en el renglon
minero. Mientrastanto,el antiguoy glorioso virreinato del Perti se
sumio en una depresién econémica en el corazénde su territorio
la zona minera masrica, alteracién cuya contundencia sélo tuvo pa-
ralelo —si bien de otro signo— enel fortalecimiento y avance de
varias de sus zonas periféricas.1

Hemosaludidoa la dinémica de las zonas mineras conrelacion
al modelo econémico-social habsbirgico que se estaba reorien-
tando. , Conanterioridad al siglo xviel movimiento econdémico
habia significadola integracién de espacios regionales en los cuales
los mercados representados por ciudades burocraticas y comercia-
les, porcentros minerosy nticleos de actividades diversas parala ex-
portacion, habian contribuido a un encadenamiento hacia atrds del
area circunvecina, proceso enel cualse forjaba una interrelacién
de procesos productivosdiversos y los nexos consiguientes a nivel
financieroy distributivo.2°

En elsiglo xvutse abria la posibilidad de un crecimiento en que
una zona de consolidacién reciente se descentralizara de su espa-
Clo regional para conformarse mas rigidamente comoenclave de
la e€xpansiva economia europea, habida cuenta de la nueva capa-
cidad de Europa como centro productor y consumidor. Deesta
manera,en este periodo es forzoso sefalar no solo la existencia de
€conomias ascendentes o descendentes,sino anotarsu significacién
interna como punto de referencia, ya que un pais de integra-
cion antigua tendra un eje interno, mientras que los de confor-
macion reciente careceran de él 0 andaran en procesoregresivo.

19 2 rae
rs Cuauhtémoc Velasco Avila, et al, Estado y mineria en México, 1767-1910,

XICO, FCE, 1988; John Fisher, Minas y mineros en el Penii i i IF ; ‘ru colonial, Lima, Instituto
de Estudios Peruanos, 1977.

20 Véanse las fuentes de la nota 4. En cuantoal‘‘encadenamiento hacia atrds”’
. 2,

3nos referimosal efecto que producela mineria en su entorno,es decir, el estimulo
que da a la producci6ndelos insumos que entran en el proceso minero mismo.
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Venezuela, el norte mexicano y Chile tuvieron un crecimiento
agricola o pecuario que en elsiglo xviera reciente. El Rio de
la Plata dio sintomas de divisidn y pugna regional entre mode-
los econémicos antag6nicos dentro de un crecimiento primordial-
mente pecuario. Centroamérica conoci6 el brioso estimulodelcre-
cimiento hacia afuera seguido poco después por los gruesos sinsa-
bores de su desplome. Algunas desusindustrias antiguas sufrieron

por el mayoracercamiento al mercado atlantico.
Porotro lado, nos hace falta precisarel papel de la acumulaci6n

de capital, la tecnologia,las inversiones, la aportacion de la fuerza
laboral y el transporte en la forja del crecimiento o decadencia de

una zona.?! El comportamiento de estas variables en distintas par-

tes de América Latina fue diverso. Enfaticemos de nuevoel papel
de las economias mineras. Tanto en el Alto como enel Bajo Pertla
pobreza de la mayoria de los mineros, su escasa capacitaciOn y una
geografia dificil contribuyeron a ahuyentarel capital disponible en
el sector comercial. Esto obstruy6 el uso mas difundidodela tec-
nologia asequible en el medioy la realizacidn de obras basicas de
infraestructura, lo cual contribuyé a la decadencia minera. En el

caso mexicanola existencia mds destacada de mineros poderosos,
con propiedades, medios econdémicos y conocimientos mas avanza-
dos, permitid una aplicacién intensiva de la tecnologia corriente,
la realizacién de amplias obras deinfraestructura y la canalizacion
masid6neade inversiones de capital comercial en apoyo delasrein-
versiones de las ganancias generadas por las empresas mineras. Se
consolid6 en las minas més grandes unajerarquia escalonada en-
tre los trabajadores que permite entreverun adelantoenla divisi6n
social del trabajo y, por tanto,en la eficiencia de la manodeobra.
El distinto comportamientode las variables en México favoreci6 el
auge econdmico,y el rescate de esta dindmica seria esfuerzo del
periodo postindependentista.”

21 Ciro E. S. Cardoso,‘‘Severo Martinez Peldez y el caracter del régimen colo-

nial’’ y ‘‘Sobre los modos de produccién coloniales de América’, en Carlos Sem-

pat Assadourianef. al., Modos de produccién en América Latina, Cordoba, Argen-

tina, Pasado y Presente, 1973 (Cuadernos de pasado presente, 40).

2 JohnFisher, Minas, David A. Brading, Mineros; del mismo autor, ‘“Bourbon

Spain’’ y Peter Bakewell, ‘Mining in Colonial Spanish America’, en Leslie Bet-

hell, ed., The Cambridge History of Latin America,vol. 11, Colonial Latin America,

Cambridge, Cambridge University Press, 1984, pp. 105-151. Este ultimo autor
considera que la decadencia de las minas del Potos{ fue menor de lo que se ha

crefdo, y que sf hubo alguna renovaciGn a pesar de sus problemas.
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Noobstante, en tanto sucedia esto, las variables internas no s6lo

determinaron el curso de la minerfa, sino que éste, a su vez, se en-
tretejié conel vaivén particular de otros sectores econémicos. Esto
es notable enel caso de dos grandes graneros, zonas abastecedoras
de granos para los centros mineros, en México y en el Alto Pert.
Nosreferimos al Bajio y a Cochabamba,respectivamente.*? Ambas
areas se caracterizabanporsu riqueza agricola y su poblacién mes-
tiza, porla privatizacion dela propiedad delsueloy la capacidad de
producir excedentes alimenticios dirigidos luego hacia la poblacion
minera. Elsiglo xviii representenel primercaso una creciente di-
versificacion de la economiaen general, una expansin estimulante
de los mercados y una superaci6n gradualde la agricultura tradu-
cida en la racionalizacion comercial de una parte significativa de
la producci6n. Esto contrastaba muchoconla decadentesituaci6n
econdmica en Cochabamba.

El hacendadodel Bajio frecuentemente obviaba la competen-
cia con el productor campesinoal especializarse en el mds bonan-

cible rengl6n de trigo, trabajado por aparceros maiceros quele pa-
gaban consu fuerza laboral. Irrigaba sus cultivos con el agua de

nuevasobras hidrdulicas y almacenabasu cosecha en trojes mas nu-
merosas y amplias. Contrariamente, la agricultura cochabambina,
privada de las nuevas fuentes de capital comercial y minero que

fluian hacia el Bajfo, se hall6 frente a una critica superabundan-

cia de producci6n cerealera, sobre todo maiz; no goz6 de mercados

dindmicos, ya que el Potosi no lograba renovarsusvetas ni repoblar
sus contornos; se vio imposibilitada de diversificarse por dentro y
orientarse hacia otros renglones de producci6nde clima templado
0 tropical, y languidecio estructuralmente.

Sobrevivieron los hacendados de Cochabambaa partir de la ac-
tividad especulativa que aprovechaba los altibajos ciclicos de la
produccién y los vaivenes anuales de la oferta y la demanda por
estaciones, ya que en los dostipos de fluctuacidn la capacidad de
almacenamientoy espera de condiciones propicias de mercadofa-
vorecian claramenteal gran agricultor por encima del pequefo o
mediano. Asimismo,otra actividad de similar naturaleza especula-
tiva era la adquisici6n, en subasta anual, del derecho derecolectarel

diezmo, pagado enproductosagricolas. Esto permitia al apostador
afortunado obtener —porvia del control de cierta parte del exce-

® David A. Brading, Haciendas and Ranchosin the Mexican Bajio: Leén 1700-

1860, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, y Brooke Larson, op.cit.
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dente ajeno— la ganancia quenolograbaa través de la produccién
propia.

Tanto el auge mexicano comola decadencia potosina ocasiona-

ban tensiones profundas, pero eran necesariamentedeotra indole y
en ninguncasoeran el producto directo de una politica econédmica
consciente forjada en Madrid. Ademas,en un caso la metrdpoli se
hallaba ante el reto de la competitividad y unaintegraci6n interior
creciente, y en otro afrontaba el simple atrofiamiento del modelo
habsburgicobajoel signo del estancamiento delas exportaciones y

de la actividad econémica general.
La politica metropolitana, como veremos mas adelante con al-

gunos cjemplos, se insertaba, a pesar suyo, en el seno de estas

dinamicas de cepa aneja y origen mayormentelocal. Quiza un caso
fronterizo eneste sentido, ubicado entre coordenadas americanasy
peninsulares desde antano, es el de las manufacturas en América.*4

La estructuracion del ramo de las manufacturasen las colonias
no parece haber obedecidotradicionalmentea directrices especifi-

cas implantadas desde la metr6poli, cuando menosen forma unila-

tcral. El predominiode obrajes, chorrillos 0 talleres gremiales, o la

simple concentraci6n comercial de una dispersa produccidn campe-
sina, parece haberse dadode acuerdo confactores propios de cada

zona. Ladistribucion por areas obedecia a la dinamicalocalen re-
lacion con la cercania de Ja materia prima,la disponibilidady tipo de
manode obrayel dinamismode los mercados. La proliferacion
de nuevas regiones productoras y su especializacion preferencial
en ciertos renglones manufactureros respondian a la dinamica de
su costeabilidad, que encaraba adicionalmente el reto de una to-
pografia inhospita y una infraestructura débil en cuanto a cami-
nos. Los altibajos de la mineria y la agricultura incidfan sobre su

°4 Cf. Manuel Mino Grijalva, ‘Espacio econémicoe industria textil: los tra-

bajadores de la Nueva Espana, 1780-1810", en Historia Mexicana,t. 33 (1983),

pp. 524-552, ‘‘La politica textil en México y Pert en la época colonial. Nue-

vas consideraciones’’, en Historia Mexicana, t. XXXVIII, 2 (1988), pp. 283-323, y

“¢Protoindustria colonial?’’, en Historia Mexicana,t. XXXvVIII, 4 (1989), pp. 793-

818. Véanse también Jorge Gonzalez Angulo y Roberto Sandoval Zarauz, ‘‘Los

trabajadores industriales de Nueva Espafia, 1750-1810°’, en Enrique Florescano

et. al., De la colonia al wnperio, nim.1 de La clase obrera en la historia de México,

México,Siglo Xx1, 1980, pp. 173-238; Richard J. Salvucci, Textiles and Capitalism in

Mexico. An EconomicHistory of the Obrajes, 1539-1840, Princeton, Princeton Uni-

versity Press, 1987; Maurice Philip Brungardt,‘“Tithe Production and Patterns of

Economic Change in Central Colombia, 1764-1833’’ (tesis de doctorado), Austin,

Universidad de Texas, 1974, pp. 168-193; Magnus Morner,op.cit., pp. 82-96.
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dindmica mercantil, y la tolerancia de la politica gubernamental,
siempre sospechosa de desvanecerse, se perdié paulatinamente en
el siglo xviii. Mas unaindustria surgida en tan estrecha relacién con
intereses y necesidadeslocales no podia borrarse por decreto en un
corto plazo de tiempo, no obstante sus mismascarenciasestructu-
rales.

Lo masnotabley lo mas indicado para comentarse enrelacién
conlas variables internas de la produccién minera, agricola y ma-
nufacturera,es su alejamiento de un controldirecto y gil por parte
de la metr6poli, a la vez que el aspecto a menudo dramatico de
su dinamismo dentro de las colonias. En México el crecimiento
daba lugar a una reestructuraci6n progresiva pero insuficiente de
la economiay la sociedad. EnelAlto y el Bajo Perd se reproducian
basicamentelos patrones anteriores dentro de una dindmica deca-
dente. Para acentuar mislas cosas,lascrisis agricolas se repetian
fatidicamente aqui y alla y repercutian sobre los demas sectores
econdmicos. Los nuevos impuestosy la regularizacién del cobro de
los antiguos gravamenes, elementosclave dela politica metropoli-
tana, incidfan cada vez mas pesadamentesobre conjuntos econémi-
cos todavia muy vulnerables y no parecen habersido compensados
adecuadamenteporlos nuevosy diversosestimulosfiscales implan-
tados ni tampocoporlosatin endebles esfuerzospor desarrollar una
infraestructura de comunicaci6n.*

La insercion y desenvolvimiento deestas fragiles economiasco-
loniales dentro de unadindmicaimperialy la variaci6n dela politica
metropolitana respecto de ésta,y por tanto sus patrones,institucio-
nes y grupos de apoyo, sujetabanel todo a un creciente cuestiona-
miento. Realizado mas por partes que en conjunto,éste giraria fi-
nalmenteen tornoa la viabilidad de este sistema parala resolucién
de sus propias contradicciones acumuladas. La busqueda de una
salida a los problemasde expansi6n 0 estancamiento forzosamente
tendria que desembocar en un pensamiento econémicopropiosi la
metr6poli no podia acertar a su soluci6n0 si, incluso, su cambio de
politica seguia agravandoel problema.

*5 John Fisher, Minas, David A. Brading, Mineros, y especialmente John H.

Coatsworth,‘‘Loslimites del absolutismo colonial: Estado y economfa enelsiglo

XVIII’, pp. 37-56 ‘‘La industria minera mexicana enel siglo XVIII’, pp. 57-79, en

Los origenesdel atraso. Nueve ensayos de historia econémica de Méxicoenlossiglos
XVIII y XIX, México, Alianza, 1990.

*6 Enrique Florescano y Fernando Castillo, Controversia sobre la libertad de co-
mercio en Nueva Espana, 1776-1818, 2 vols., México, IMCE, 1975; Brian Hamnett,   
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Il. Disparidades econdmicasy sociales

En el contexto aludido es preciso mantener siempre en mente el
nivel subregional o microrregional para comprender mas cabal-
mentela naturaleza contradictoria de los movimientos econémicos
del siglo xvi. La problematica real frecuentementese intensifica
por debajo del macronivel de las grandes regiones 0 zonas en auge

o decadencia: en un momento dadoexisten procesos paralelos de
auge o decadencia, 0 bien el auge o la decadencia generalesati-
zan y profundizan las desigualdades ya existentes. Las contradic-
cionesy éxitos parciales de las reformas borbonicasse entrelazaban
con las profundas diferencias subregionales en América y hacian
siempre masfacil el logro de efectos aislados que una efectividad
convincente de conjunto. El fendmenoes bastante generalizado.
El auge exportador primario de las pampas argentinas trae un au-
mento equiparable de importacionesindustriales europeas. Ellito-
ral del nuevo virreinato rioplatense (fundado en 1776) experimenta

un abastecimiento abundante y barato de bienes secundarios con

la nueva situacidn. Masesto sirve para embestir y luego desgarrar
el espacio regional del Pert regido desde Lima. Simultaneamente,
un reducido sector de artesanos en estado de consolidacién, aun
embrionario, sufre en el mismo BuenosAires por efecto de la com-
petencia arrolladora. Todavia mas agudaseriala crisis en el inte-
rior argentino, aquel rinc6n andinodelterritorio que surgi6 desde
tempranas épocas como zona abastecedora del centro mineroal-
toperuano. Su vinoy sus textiles, en primer lugar, se verian ata-
cados en sulucha por mantenersuclasica integracion al mercado
minero pr6ximoe incluso en su figuraci6n en el drea pampeana.
Nacian de esta manera los fundamentos de unpleito secular que
ocuparia granparte del siglo xix.” Si bien en el Rio de la Plata al-
ternaron el bienestary la crisis, el mismo surgimiento del nuevo

Politica, y del mismo autor, Revolucién y contrarrevolucion en México yel Peni,

México, FCE, 1978; John Lynch, The Spanish American Revolution, 1808-1826, Lon-

dres, Weidenfeld and Nicolson, 1973; R. A. Humphreys y John Lynch, comps.,

The Origins of the Latin American Revolutions, 1808-1826, Nueva York, Alfred A.

Knopf, 1967, pp. 3-27y 151-189; y Stanley y BarbaraStein,op. cit. Véanse también

las fuentes de la nota 32.

27 Miron Burgin, Aspectos econdmicos del federalismo argentino, BuenosAires,
Hachette, 1960; Manfred Kossok,El Virreynato del Rio de la Plata. La estructura

economico-social, Buenos Aires, Futuro, 1959; Lyman Johnson, ‘“The Silversmiths

of Buenos Aires: A Case Study in the Failure of Corporate Social Organization’,

en Journalof Latin American Studies, vol. 8, 2 (1976), pp. 181-213, y del mismo  
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virreinato argentino y su centro propulsor de Buenos Aires signifi-
caron, como ya vimos, un embateal otrora poderosovirreinato del
Peru, que terminaria con el desmantelamientoparcial de éste. El
desmembramientodel antiguovirreinato del Peru, sobre todo en la
region sudoriental, fue un proceso en extremo doloroso. Forzoso
es admitir que fue una accioncasi imprescindible para defenderel
territorio frente a la agresividad angloportuguesa y reconocersi-
glo y medio de consolidacién dela actividad portuaria de Buenos
Aires. Empero,el actual territorio de Argentina,incluso las dreas
circunvecinas de Uruguay y Paraguay, no daba una base adecuada
para soportar la pesada maquinaria estatal de un virreinato. De
manera subita e inesperada,el centralismo borb6nicoestim6 conve-
niente arrancarel Alto Pert (hoy Bolivia), productortradicionaldel
60% de la plata peruana, del seno de su matriz virreinal. Elvirrei-
nato del Peru vioalejarse el control de su fuente principal de plata
y portanto la mayor fuerza motriz de todo su sistema de mercados
internos.

La situacion que sobrevino enel ya reducidovirreinatodel Pe-
ru fue dificil y hasta angustiante. Pero el asunto noparéalli. En
los anos subsecuentesla costa central y norte del territorio, ademas
de areas anexas, lograria un importante repuntede la mineria den-
tro de los nuevos confinesvirreinales a pesar de los obstdculosa los
que nos referimos anteriormente. Figuraria en este logro el capi-

tal del nuevoTribunal de Mineria de Lima, ademasdela capacidad
financiera del atrincherado consuladocapitalino. Llamativamente,
sin embargo,la cordillera interior y el sur del Peri, desde Cuzco
hasta Arequipa y Tacna-Arica, se mantuvicron masbien al margen
de esta postrera prosperidad del truncovirreinato. Los lineamien-
tos del comercioentreel Alto y el Bajo Pert, tan dindmico y funda-
mentalpara el centro-sur, no pudieronrecuperarse de los efectos

del cambio orquestado desde arriba, ni lograron activar adecuada-
mente la mineria local. El virrey del Rio de la Plata, por su parte,
decret6 la prohibicion del envio de plata no acunada rumboal Pert.
La incapacidad altoperuana de amonedartoda suplata, el contra-
dictorio surgimiento en la zona de una producciéntextil propia,la

autor, ‘The Artisans of Buenos Aires during the Viceroyalty, 1776-1810" (tesis

de doctorado), Universidad de Connecticut, 1974. Unavisi6n modificada de esta

problematica se presenta en Jonathan C. Brown, A Socioeconomic HistoryofAr-

gentina, 1776-1860, Nueva York, Cambridge University Press, 1979.  
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intensificacionde la presencia enel area de textiles importadosy el
mayor autoabastecimiento en productos agropecuarios, tendieron

en conjunto a desvanecerlos fuertes nexos comerciales que hacian
del interior peruanoy el Alto Pert unasola subregidn de mutua de-
pendencia. De esta manera, dentro de un cuadro general de deca-
dencia econémica se escindieron la costa y la sierra peruanas en
areas dispares y hasta contrapuestas, cuya rivalidad repercutirfa
en la historia del siglo x1x.28

Siguiendo con la misma ldgica de los casos mencionados, se
podrian citar cuando menosexperiencias andlogas,si bien no idénti-
cas, en Nueva Granada, Centroamérica y Nueva Espana. Men-
cionemos, por ahora, solo el caso centroamericano, que nos per-
mite una vez masligar los movimientosinternos con los del mundo
atlantico.

Centroamérica fue a todas luces una regién bien delimitada,
realmente aut6nomadentro de la Nueva Espana. Su bienestar se
mantuvoindependientedel gran curso de alza en la producci6n mi-
nera de México propiamente dicho. El boom de la industria textil
europeaa fines del siglo xviii tuvo el efecto inicial de permitir un
aceleradocrecimiento de la producci6nde anil para la exportacién
trasatlantica. Podriamosfijar nuestra atencidn simplementeen el
proceso exteriormente tragico de este temprano experimento en

el crecimiento agroexportadorhacia mercadosultramarinos, ya que
su efimera duraci6n hizo que Ja regidn afrontara la abundancia
y luegola crisis en el corto periodo comprendido entre 1765 y
1795. En seguidael istmo encar6 una declinacién brutal que no en-
contro soluci6n en el periodo preindependiente. Si bien esta expe-
riencia da qué pensar, el hecho de poderadentrarse en su dindmica
interna y enel papel alli desempenadoporlas autoridades borbéni-
cas la aclara aun mas.

En forma similar a lo que sucediaenel virreinato peruano, en
Centroamérica el nivel subregionalse entrelazaba conel papel pre-
ponderante que desempenabael gran comercio al vertebrar las

relaciones mercantiles. Mientras que alla se trataba del Consulado
de Lima,aquiera el grupo monop6lico de Comerciantesde la Ciu-

8 Guillermo Céspedesdel Castillo, op. cit., John Fisher, Minas; John Fisher,

“The Intendant System’’; del mismoautor, ‘‘Royalism, Regionalism, and Rebe-

llion in Colonial Peru, 1808-1815’’, en Hispanic American Historical Review, 59, 2

(1979), pp. 232-257 y ‘‘Silver Production in the Viceroyalty of Peru, 1776-1824’’,

en Hispanic American Historical Review, 55, 1 (1975), pp. 26-43.  
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dad de Guatemala, que sdlo lograria su consolidaci6n corporativa
como consulado en 1795. La grancrisis del comercio del afil no era
producto exclusivo de maquinacionesinglesas queincidieron sobre
la bonanzadesde el exterior. Fue asimismo una pugnarefida en-
tre productoressalvadorefos y comerciantes guatemaltecos que se
disputaban los beneficios del crecimiento lo que vicid el auge del
anil. La rapacidad comercial guatemalteca, que tuvo susjustifica-
ciones parciales en las dificultades inherentes al almacenamiento,
transporte y colocaci6n del producto, empujé

a

los salvadorefos a
reducir en forma drdstica e interesada el cultivo del tinte de pri-
mera calidad en busca de un ajuste en los términos de intercam-
bio con los comerciantes. Esto forzé al 4rea a competir en el gil
mercadointernacional con una producci6n poco atractiva. Los es-
fuerzos de la administracién borb6nica para abrir nuevos puertos
maritimos independientes del control guatemalteco con el fin de
sacar el producto al mercadosin la intermediacién comercialtra-
dicional no prosperaron. Fracasaronsusintentos de fijar los pre-

cios del anil a favor de los productores y transferir la feria anual
del area de Guatemalaal centro mismode la produccion en El Sal-

vador, para obligar asi al comerciante a absorber mayorriesgo y

cargar con una parte superior del costo de transporte. Se impu-
sieronla férrea oposici6n del gran capitaly las influenciaspoliticas
y financieras del comercio guatemalteco. Las reformas borb6nicas
teferidas al maximo renglén de riqueza en Centroamérica,el anil,
fracasaron en forma rotunda. Otrotanto pas6 con sus intentos de

estimular y reestructurar la mineria y de resolverla creciente cri-
sis de la ganaderia, problemas que atafian sobre todo las provin-
cias de Honduras y Nicaragua. Mientrastanto, las diversas ramas

del sector artesanal, incapaces de reestructurarse en formaradical,
parecieron haberentrado en procesosregresivos de desigual magni-

tud, que afectaron duramente el subsectordetextiles no indfgenas.”

2° Miles Wortman, ‘‘Government Revenues and Economic Trendsin Central

America, 1787-1819"’, en Hispanic American Historical Review, 55, 2 (1975), pp.

251-286; Troy Floyd,‘‘The Guatemalan Merchants The Government, andthe Pro-

vincianos, 1750-1800"’, en Hispanic American Historical Review, 41, 1 (1961), pp.

90-110, y del mismoautor,‘‘BourbonPalliatives and the Central American Mining

Industry, 1765-1800"’, en The Americas, vol. XVill, 2 (1961), pp. 103-125; Severo

Martinez Peldez, La patria del criollo, San José, Costa Rica, 1973.
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El desmoronamiento del viejo pacto colonial
y la inoperancia del nuevo

I. Raices del desconcierto politico-econémico

Resewanpo buena parte de lo dicho, podemos afirmar que la
época colonial, al fenecer, habia conocido ya el desequilibrio mas
grave en el orden econdmico. Desde afuera se disputaba ardua-
mente el desplazamiento del centro metropolitano o eje colo-
nialista. La respuesta en el renglon de la politica econdmica que
logr6é ofrecer Espanafue la vigorizacion de su hasta entonces débil
mercantilismo y la consiguiente propuesta de reordenamientoin-
terno de las colonias. Estas, que resultaronirreductibles a un factor

homogéneo dentrodela nuevasituaci6n,porsus divisiones territo-
riales y la diferencia deintereses al respecto entre distintos grupos
y regiones, conocieron a su vez serios problemas de desmembra-
miento interno. Los gremiosy obrajes, los consulados,la mineria,la
agricultura y la ganaderia,en fin, el conjunto del cuadro econdémico
presentaba la imagen de mudanza, de cambio y reordenamiento,
bien porla politica espafola o bien por causaspropias. La vieja or-
ganizacidn econémica delos Habsburgo,propensaa las corporacio-
nes econdémicas,se sometio a un ablandamiento. Los gremios,e in-
cluso los obrajes manufactureros, eran menosviables queantes. El
numero de consulados se multiplic6, pero a expensas de los consu-
lados antiguos.*° Se crearon corporaciones mineras, aunque nunca
funcionaron con la plenitud de sus supuestas facultades.*1 Mien-
tras tanto, la ganaderia y la agricultura, desprovistas de tal marco
corporativo, se vieron estimuladas en dreas periféricas.** Por otra

30 Rafael Carrillo Azpeitia, Ensayo sobrela historia del movimiento obrero mexi-

cano, 1823-1912, México, CESMO, 1981, t. 1, pp. 94-98; Dorothy Tanck de Estrada,

‘La abolicin de los gremios’’, en Elsa Cecilia Frostet al. , El trabajoy los trabajado-

res en la historia de México, México, El Colegio de México y University of Arizona

Press, 1979, pp. 311-331; Felipe Castro Gutiérrez, La extincion de la artesania gre-

mial, México, UNAM, 1986.

31 John Fisher, Minas; David A. Brading, Mineros, pp. 219-231.

32 Manfred Kossok,op. cit., pp. 77-104, sefiala una incipiente organizaci6n cor-
porativa, gremial, de los grandes ganaderosrioplatensesa fines del siglo XVIII;

John Lynch, Spanish Colonial, pp. 168-169, habla del ingreso de terratenientes al

consulado de Buenos Aires creado en 1794; Federico Brito Figueroa, La estruc-

tura economica de Venezuela colonial, Caracas, Universidad Central de Venezuela,

1963, pp. 203-300 y 385-403, plantea que los hacendados aqui lograron represen-
tacién en el Consulado de Caracas, pero no pudieron imponer plenamente sus
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parte, al multiplicarse los ejes comerciales oficiales, los consula-
dos, se desvirtuaba su principio monop6lico,y de hecho se vaciaba
de contenido el mismo mercantilismo espanolal abrirse las colonias
al comercio neutrala partir de 1797 debidoa la guerra contra Ingla-
terra.» Con todo, los intereses afectados negativamente por estos
diversos cambios lucharon porrestablecer la situacidn anterior o
perdieronalgo desu interés en unstatu quo que ya no los reconocia
comoantes. Respecto de los sectores beneficiados se puede asegu-
rar que muchos quedaroninconformes conla mejoraslo parcial de
su suerte.“ En todo caso, el malestar politico de fines de la época
colonial guardaba nexos con el descontento econdmico, ya que la
economia rebasaba el marco politico que primero le habia dado
la monarquia habsburgica, y luego habia retocadoy variado,sin can-
celarlo, la dinastia borb6énica.

Ahorabien, si el viejo pacto ya no marchaba, épor qué aquel
largo paréntesis entre la Independenciay fines del siglo xix antes
de que surgiera un nuevo pacto? Las debilidades a que hemosalu-
dido, respecto a la concertaci6n de uncrecimiento basadoen uneje
de mercadosinternos, parecian favorecerla transicion de un pacto a
otro. No obstante, tanto factores internos como externos impedian

que sediera tal desenlace con prontitud. En el renglon interno no
faltaba la propuesta de que un Estado fuerte impulsara una recons-
titucidn o consolidacion de un crecimiento con eje interno, aunque

siguiera la producci6n para el mercadoexterior.
Porcierto, el concepto de un crecimiento balanceado bajoaus-

picios de esta indole es lo que propugno Bolivar en un decreto del
21 de marzo de 1820, porel que se pretendia crear enlas capitales
de provincia de la Gran Colombia juntas electas encargadas de

Promoverla agricultura en todas sus ramasy procurar el aumento y mejoras

de las crfas de ganadocaballar, vacuno y lanar; presentar al pueblo proyecto de

mejoras y reformas, extendiendo de todos modoshasta hacervulgarel conoci-

mientodelos principios cientificos de estasartes y facilitando la adquisiciGn de

intereses. Ruggiero Romano, Una economia colonial: Chile en el siglo XVIII, Bue-

nos Aires, EUDEBA, 1965; RamonSerrera Contreras, ‘‘La regi6n de Guadalajara

en el Virreynato de Nueva Espana (1760-1805): Estudio dela actividad ganadera’’

(tesis de doctorado), Universidad de Sevilla, 1975; Eric van Young,‘‘RuralLife in

Eighteenth Century Mexico: The Guadalajara Region, 1675-1820"’ (tesis de doc-

torado), Universidad de California-Berkeley, 1976.

3 Sergio Villalobos, ‘‘El comercio extranjero a fines de la dominacién

espafiola’’, en Journal of Inter-American Studies, vol. IV, 4 (1962), pp. 517-544.

4 R. A. Humphreys y John Lynch,op.cit., pp. 3-27.
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libros y manuscritos queilustren al pueblo enesta parte, animandoa los pro-

pictarios a que emprendanel cultivo de ail, del olivo y dela vid, detallandole

los terrenos que ofrezcan més ventajas para cada una de estas plantas, y

premiando debidamentea los quese aventuren en cualquier género de cul-

tivo. AnimarydaracciGn al comercio interioryexterior por medios semejantes

a los anteriores, reparandoy abriendo caminos cémodosybreves porsi mismo

0 porcontratos; facilitandoel trafico con el establecimiento de mercados. Fo-

mentarla industria proponiendo y concediendo premiosa los que inventen,

perfeccionen e introduzcan cualquier arte o génerode industria util, muy es-

pecialmente a los que establezcan las fabricas de papel, pafio otras, a los

que mejorenyfaciliten la navegaciGn delos rios y hagan menos dispendiosos,

faciles y c6modoslos transportes portierra.

Loseguroes que la promoci6n central de un crecimiento equi-
librado, comose pretendio en aquel decreto de Bolivar de 1820,
debienfrentar no solo resistencias politicas sino graves deficien-
cias en cl erario publico. Estas fueron detal alcance que impidieron
virtualmente toda promocion econdmica,de la indole que fuera, y
asi alimentaron las disputas regionales y subregionales a que he-
moshechoreferencia.* El problema fiscal, ya afiejo, se complicé a
causa delos grandesgastos y la destrucci6n que implicé la lucha por
la independencia,y se acentuo por la huida de capital liquido que
le acompano.Elestadofinanciero de los gobiernos americanos era
pésimo. A pesar de un aumento generalizado dela captaci6nfiscal
durantelas postrimeriasdela colonia, los gastos militares, los envios

a Espanay otros renglones de egresos demandadosporel régimen
absolutista de los Borbones desequilibraron seriamentelas finanzas
publicas. El Riodela Plata, a partir de su erecci6n en virreinato en
1776, solo pudocostear su administracion y defensa con la anexién
del Alto Peru, hoydia Bolivia,y la introducci6n de fondosadiciona-
les desde Lima. Peru se vio acosado poregresos crecientes, en parte
por dineros enviados los ‘‘situados’’— a sus antiguas pero per-
didas provincias, en parte por la movilizaci6n militar, el reordena-
miento administrativo y la contrainsurgencia que aplast6 la rebeli6n
de Tupac Amaru. Los casos de Centroamérica y la Nueva Espana,
esta ultima singularmente prosperahasta 1810, sugieren que el por-
centaje del producto interno que captabaelfisco se elevaba de ma-

35 Cf. José Consuegra Higgins,op.cit., pp. 32-33 (el subrayado es mio).

* Tulio Halperin Donghi, Historia contempordnea de América Latina, Madrid,

Alianza, 1969, pp. 134-206; Harry Bernstein, Modern and Contemporary Latin

Amenca, Nueva York, Russell & Russell, 1965; Miron Burgin, op.cit.
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nera constante,situaci6n quese agravaria conla guerra de indepen-
dencia enlos anos subsecuentes. La cargafiscal del colonialismopa-
rece haberestado portanto en aumento,lo cual es compatible con el
cuadro general quepresentala transicién del modelo habsburgico al
modelo borb6nico dentro del colonialismo espanol.” Harian falta
estudios de los vaivenes de la produccidn basados en valores mo-
netarios constantes (es decir, sin la inflacién), y en periodos més
cortos dentro del siglo borb6nico, para determinarsi el creciente
acoso delfisco no fuera responsable de retrocesos econdmicossig-
nificativos. Este podria ser el caso, incluso, de econom{as prosperas
enla €poca,tantolas de integracién antigua como la Nueva Espafia
y el drea central de la Nueva Granada, como regimenes de una con-
formaci6n reciente agroexportadora como Venezuela, el Rio de la
Plata y Chile.** La curva general de prosperidad ascendentenoase-
gura el caracter inocuo del pesado régimenfiscal.

Mocedadesdel imperialismo moderno

Ladificil situacién interna en AméricaLatina tras la independen-
cia fue complicadaen las zonas de antigua integracién porla pre-
tensién 0 necesidad que manifestaban algunos de mantenerel eje
interno de la economia. Europa, porotra parte, estaba inmadura
aun. Para el acomodogeneralizado de América Latina dentro de un
pacto colonial moderno,se necesitaba que Europasuperara sus de-
ficiencias del siglo xvi. Este paso sdlo se dio en la segunda mitad
del siglo x1x, y mientras tanto permanecieron en la economia el
pensamientopolitico de América Latinaorientaciones al desarrollo
que partiandelos viejos elementos del sistema habsbirgico. Curio-
samente, éstos se entrelazabancon reflexionesintelectuales nacio-
nalistas notan distintas de las que generéel esfuerzo industrializa-
dor en Estados Unidos y Alemania en aquella misma época.*? Pero

37 Guillermo Céspedes delCastillo, op. cit., pp. 79-83y 132-206; Hamnett, Revo-
lucion, pp. 79-149; Miles Wortman, HerbertS. Klein, ‘‘Structure and Profitability

of Royal Financein the Viceroyalty of Rio de la Plata in 1790’’, en Hispanic Ame-

ncan Historical Review, 53, 3 (1973), pp. 440-469; Tulio Halperin Donghi, Guerra

yfinanzas en los origenes del Estado argentino (1791-1850), Buenos Aires, Editorial

de Belgrano, 1982; William Paul McGreevey,op.cit., pp. 24-48.

+8 Los trabajos mds notables enla revisién de esta cuestiOn sonlos ya citados de

John Coatsworth.

3° Es comin el comentario de los proteccionistas, dedicados a conservar 0 am-

pliar la industria local de sus paises o regiones, a favor de la autosuficiencia y su
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el modelo preborbonico era demasiado rigido en sus aspectos so-
ciales y culturales y estaba desacreditado ya. La pujanza de Europa
después de 1850 se eclipsaria en América Latina, si bien frecuen-
temente no eliminaria por completo el esfuerzo por mantener, am-
pliar 0 crear economias quenocarecieran desu eje interno propio
y un conjunto diversificado de actividades econémicas.

Una mancuernainterna entre el capital nacional y el Estado
habria sido dificil, si no imposible, de sostener tanto por razones
ideologicas como por motivosfinancieros posteriores a la indepen-
dencia. Pero sin un capital interno favorecidoera dificil o imposi-
ble tener alguna alternativa, cuando menosparcial, a una creciente
integraciOn subordinadaal expansivo mercadotransatlantico que se
forjaba con mayor empuje desdeprincipios delsiglo xvii. Tras los
bemoles que tuvo el crecimiento europeo en el periodo 1815-1850,
aquel periodo de “‘larga espera’ entre un pacto colonialy otro, re-
naceriala fuerza arrolladora de la Europaindustrial con mayor brio
que nunca. Solo entre 1870 y 1900 Europa agrego cerca de 100 mi-
llones de seres humanosa su poblacion, un aumento neto que era
fundamentalmente citadino y por tanto cautivo de las fuerzas del
mercado. Entre 1850 y 1910 el nimero de ciudades europeas de

mas de medio millon de personasse incremento de dos (Londres y
Paris) a 25S. Proliferaron las aglomeraciones urbanas de 100 000 in-
dividuos. Ademas, se expuls6 del subcontinente europeoa millones
de gentes que engrosaron sobre todo,las poblaciones de Australia,
Argentina, Brasil y Estados Unidosy,en este ultimo pais, contribu-
yeron a unproceso urbanoindustrializador que solo guardarelacion
con lo acontecido en la misma Europa.Si en 1840 la poblaci6ntotal
de Estados Unidosfue de 17 millones, para 1900, de una poblacion
global de 75 millones, ya un tercio, 0 sea 25 millones, residia en
ciudades.*

necesidad politico-econdmica,la generaci6n del empleoporlos oficios manufactu-

reros y el fomento del consumo generalizado hecho porunaartesania o industria

local bonancible. La distinci6n entre comercio activo y pasivo, y la necesidad de

evitar este ultimo en el escenario internacional eran también conocidas. Para el

caso mexicano véanse Diego Solis, Especifico y tinico remedio de la pobreza del im-

perio mexicano, Guadalajara, Oficina de D. Urbano Sanromén, 1822, y Charles A.

Hale, Elliberalismo mexicanoen la época de Mora (1821-1853), México, Siglo XXI,

1972, pp. 255-297.

# Sobre los problemas econdémicos europeos y también latinoamericanos en-

tre 1815 y 1850, véase Ciro Cardoso, coord., México en el siglo XIX (1821-1910),

México, Nueva Imagen, 1980, pp. 41-64. Sobre la poblaci6n de Estados Unidos y
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Esta ampliaci6ny reubicaciénde la poblaci6n europeay norte-
americanaes parte de un proceso en quela revoluci6nindustrial,
que se habia gestado en Inglaterra a partir de 1780, se genera-
liz6 masalla de confines tan diminutos. La oferta consiguiente de
bienes se incrementaria en forma inusitada, y requiri6 crecientes
salidas extranjeras en momentosen que la demanda interna de pro-
ductos primariosalimenticios y para la transformacién premiabala
abundancia,la calidad y los bajos costos. El cambioalcanz6 dimen-
siones impresionantes. El tonelaje de la marina mercante mundial
que habia pasadode 6.7 millones en 1840 a casi el doble en 1860, se
triplicarfa de nuevo para 1913. No obstante, en términos del valor
del tonelaje el aumentoseria geométrico, pasandode 1.5 mil millo-
nes de dolares en la década delos afios veinte a 3.5 mil millones en
los cuarenta y 400 mil millones en 1913. Los paises europeos pasa-
ron a dependercada vez masde su comercioexterior, y envolvieron
a América Latina en el cambio.*!

Las maquinas de vapor,el hierro y el acero se aplicaron alos
procesos industriales como nuncaantes, y alcanz6 asi la industria
mayorresistenciay libertad para su concentraci6n en ciudades. Con
los mismos componentes,los barcos de vaporregularizaron los ho-
rarios del transporte maritimo y ensancharon sus cascos para re-
coger abultadas mercancias de bajo valor unitario, cuyo costo de
transporte llegaba a rebajarse frecuentemente en un 70 0 90%.La
industria europea no slo se amplié sino quese diversificé: paso a
abarcar cada vez mayor numerode rubros y a requerir una gama
mas amplia de materiales para sus productos y Su maquinaria." Los
consumidores eran sobre todo los obreros asalariados y unacre-

Europa eneste periodo,y el fuerte arranque dela industrializaciGn, véanse William
Brock, Conflict and Transformation, Baltimore-Maryland, Penguin, 1973; H. Wayne
Morgan, Unity and Culture, Baltimore-Maryland, Penguin, 1971; Oscar Handlin,
The American People, Middlessex, Inglaterra, Penguin, 1966; GuyPalmade, La
época de la burguesia, Madrid, Siglo XXI, 1976; Carlton J. H. Hayes, A Generation
of Materialism, 1871-1900, Nueva York, Harper & Row, 1963; Henri Sée, Origenes
del capitalismo modemo, México, FCE, 1961.

“ Celso Furtado, La economia latinoamericana desde la conquista ibérica hasta
fa revolucion cubana, México, Siglo Xx1, pp. 45-48.

* Celso Furtado, op. cit., pp. 44-46; Ciro F. Cardoso, México, ed. cit., pp. 259-
276.

* Ciro F. Cardoso, México, ed. cit., pp. 259-276; Herbert Heaton, Economic
History ofEurope, Nueva York, Harper & Brothers, 1936, pp. 511-535; Pedro Paz y
Osvaldo Sunkel,El subdesarrollo latinoamericano yla teoria del desarrollo, México,
Siglo Xx1, 1973, pp. 46-62.
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ciente ‘‘clase media’ de nuevo cuno. Elcapital, al liberarse de su
primeraaplicaci6na la industria, los transportes y la comunicaci6n
en Europay Estados Unidos, equipado con un nuevosistema ban-
cario y una 4gil formacidn de empresas por acciones de responsa-
bilidad limitada, se lanz6 a la tarea de vencer la topografia latino-
americana mediante la construcci6n ferrocarrilera, abrir 0 moder-

nizar la explotacidn de sus riquezas mineras y promoverla conti-
nuada consolidacién y expansion de unaagricultura y ganaderia de
exportaci6n.** Sdlo asi, y supuesto el panoramade transformacio-
nes a que hemosaludido, se convierte América Latina en pieza fun-
damental de un nuevopacto colonial dentro del imperialismo mo-
dernoen las postrimerias delsiglo XIx.

Recordemos, para terminar, en este contexto, el peligro que
Bolivar senal6 los legisladores de la Gran Colombiael 15 de fe-
brero de 1819. Lo dicho porél rebasaba en el fondola situaci6n
interna de América Latina y abarcaba, quiérase 0 no,la situa-
cidn internacional. He aqui a un Bolivar que ain veia a Gran
Bretana y Estados Unidos en términos de sus regimenesinteriores
liberalizantes, sin fijarse tanto en sus buques de guerra y su dispo-
sicidn al intervencionismoenotrospaises:

Meditad bien vuestra clecci6n, legisladores. No olvidéis que vais a echarlos

fundamentosa un pucblonaciente que podrdelevarse a la grandeza que la na-

turaleza le ha sefalado,si vosotros proporciondis su base al eminente rango

quc Ic espera. Si vuestra eleccién no ... [logra]el acierto al escogerla natura-

leza y la forma de gobierno quevais a adoptarparala felicidad del pueblo;si

no acertais, repito, la esclavitud sera el término de nuestra transformacién.*5

    
“4 Ciro F. Cardoso, México, ed. cit., pp. 259-276.

45 Simon Bolivar, ‘‘Discurso de Angostura’’, en Latinoamérica, Cuadernos de

Cultura Latinoamericana (México, UNAM) (1978), p. 10.
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NUEVAS TENDENCIASEN LA HISTORIA
LATINOAMERICANADELASCIENCIAS

Por Juan José SALDANA
FACULTAD DEFILOSOFIA Y LETRAS, UNAM

A HISTORIA DE LA CIENCIA tuvo en los ultimos cincuenta afios
t. evolucion te6rica muy importante. Se paso de un anili-
sis historico descontextualizado a una historia social dela ciencia.
Sin embargo, regularmente se ignoro lo relativo a la experien-
cia cientifica de regiones geoculturales distintas a la europea como
es el caso de América Latina. La historiografia actual ha empezado
a descubrir queexiste una problematica particularde la ciencia de
las regiones periféricas, que importa tanto a los propios paises pe-
rif€ricos comoa la historia generaldela ciencia. Actualmente esta
disciplina se cultiva en practicamente todos los paises latinoame-
ricanos,y a partir de orientaciones teéricas nuevasse estd proce-
diendo a la formacién de una imagen insospechadade la ciencia
latinoamericana,al considerarla como un producto desu historia.
En estearticulo se analizan los rasgos principalesde la nuevahisto-
niografia dela ciencia en la regidn.

La emergencia dela ‘‘ciencia periférica’’
ex la historiografia

FRANCOIs Russo,y antes de él Roy MacLeod,' alhacer una revision
de la evoluciéndela historia dela ciencia en los pasadoscincuenta

1 Frangois Russo, Nature et Méthode de l'Histoire des Sciences, Paris, Librairie
Scientifique et technique A. Blanchard, 1983; Roy MacLeod,‘‘Changing Perspec-
tives in the Social History of Science’, en Science, Technology and Society. A Cross
Disciplinary Perspective, 1. Spiegel-Rosing y Derek de Solla Price, eds., Londres-
Beverly Hills, Sage Publications, 1977, pp. 149-195; véase igualmente, Introduccion
a la Teoria de la Historia de la Ciencia, Juan José Saldafia, ed., México, UNAM,
1982.
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aos, llegaron a conclusiones que manifestabanla existencia de di-
rectivas tedricas en la historia de la ciencia que son las que orientan
las preocupacionesdelos historiadores. Asi podemos comprender
que el relato de lo acontecido se modificara tan sustancialmente

entre, digamos, George Sarton y la actualhistoria social de la cien-
cia. La epistemologia historiografica se transform6hasta tal punto
que enla actualidad se hace referencia a ‘‘mundos’’ diferentes de
los concebidos por una generaci6n anterior de historiadoresde la

ciencia.
Unhecho que nodeja de llamarla atencin en esta fundamen-

tal evoluci6nteérica de la historia de la ciencia es el quese refiere

a la ausencia absolutaen la literatura historiografica de la activi-
dad cientifica latinoamericanayde la periferia mas generalmente
hablando. Tampoco aparece la indagacién sobre los problemas
tedricos especificos de su historia. Esta constatacion no significa
la ausencia de estudios hist6ricos sobre las ciencias de los paises o

regiones periféricas, pues los ha habido y puede hablarseinclusive

de una cierta tradicidn comoenel caso de América Latina? que nos

ocupa. Masbien nos referimos aqui a la embarazosasituacion que

resulta para los historiadores dela ciencia de la afirmacion sobre

el cardcter universal y positivo del conocimiento cientifico por un

lado, y, por el otro, de la naturaleza contextual, hoy generalmente

reconocida,de la actividadcientifica.

Hasidoenlostltimos tiempos cuandoesta importante cuestion

ha salidoa la luz,3 masalla de la conocidacontroversia sobrela cien-

2 Véanse: Enrique Beltran, ‘‘Fuentes mexicanas en la historia de la cien-

cia’’, en Anales de la Sociedad Mexicana de Historia de la Cienciay la Tecnologia,

vol. 2 (1970), pp. 57-115; Shozo Motoyama,‘‘O Desenvolvimiento da Hist6ria da

Ciéncia no Brasil’, en Historia das Ciéncias no Brasil, San Pablo, Editora Univer-

sitéria de S40 Paulo, 1980,vol. 2, pp. 381-408; Celina Lértora Mendoza, “La His-

toria de las ciencias en Argentina’’, en Quipu. Revista Latinoamencana de Historia

de las Ciencias y la Tecnologia (México), vol. 3, nim. 1 (1986), pp. 135-147; Mar-

cos Cueto,‘‘Historia de la Ciencia y la Tecnologia en el Pera: una aproximacién

bibliogr4fica’’, en Quipu, vol. 4, nim. 1 (1987), pp. 119-147.

3 En reunionesespecializadas, particularmente véase: ‘‘Actas del Seminario In-

ternacional sobre Metodologia para la Historia Social de las Ciencias en América

Latina’, publicadas en Ciencia, Tecnologia y Desarrollo (Bogota), 7, 3 (1983). Sim-

posio ‘‘Marcos Conceptuales de la Historia de las Ciencias en América Latina’,

Primer Congreso Latinoamericano de Historia de las Ciencias y la Tecnologia,

La Habana, 1985 (en prensa); Simposio ‘‘Historia y Filosoffa de las Ciencias en

América’’, XI Congreso Interamericanode Filosofia, Guadalajara, México, 1985,

publicado en Elperfil de la ciencia en América, Juan José Saldafia, ed., México,
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cia espanola y la de los paises iberoamericanos‘ que tuvoinclusive
lintes racistas que apartaban a culturas y regiones del mundo de
la aptitud para producir ciencia.’ Ha sido necesario, para comen-
zar, volcarse

a

la investigacion empirica, que, al mostrarla riqueza
y variedad dela actividad cientifica que ha tenido lugar en la region
iberoamcricana, hiciera también evidente la existencia de cuestio-
nes tedricas esenciales en la historiografia de la ciencia de regiones
geograficas y culturales definidas. Luego —y en esa etapa se en-
cuentrala reflexién tedrica actualmente—, hubo quedesbrozarel
complejo tramadode ideas acerca de lo que es la propia historia
de Ia ciencia, y la ciencia misma,conelfin de ubicar en el medio
filos6fico de la historiografia las graves y acuciantes cuestiones de
lo que fue algo mas que un olvido, una bévue de la historiografia
de la ciencia, explicable por obvias razoneshist6ricas.

Mas aun, enlos propiospaises latinoamericanosla historia de
su ciencia ha sido, basicamente, una historia ‘‘secreta’’, segiin la
expresion del mexicanoElias Trabulse, 0 atin “‘no contada’’, como
la lama cl peruano Marcos Cueto.’ En efecto, esta historia yace
oculta y subterranea —dice Trabulse— aunque haya corrido para-
Ila en cl tiempoa los sucesospoliticos, sociales, econdmicosy cul-
turales que integran y constituyen el pasado de un pueblo.

Ahora bien, Gpor quéesta historia ‘‘secreta’’ ha permanecido
en tal estadoy los historiadores por regla general no se han ocu-
padode cella? La causa de esta situacién radica, al parecer, en

las formas de abordaje, en los métodos y teorias que han pre-
valecido hasta anos recientes, en particular el positivismo histo-
riografico, que enla historia de la ciencia pregon6 un triunfalismo
euroc€ntrico. Noobstante, la evolucién que se produjo enla teoria

Sociedad Latinoamericanade Historia de la Ciencia y de la Tecnologia, 1985 (Co-

lecci6n Cuadernos de Quipu, nam. 1).

* Los hitos principales de esta polémica estan recogidos en Ernesto y Enrique

Garcia Camarero, La polémicade la ciencia espafola, Madrid, Editorial Alianza,

1970. Y parael caso del México prehispanicoy colonial, véase: Juan José Eguiara

y Eguren,Bibliotheca Mexicana, México, 1775; Mariano Beristain de Souza, Biblio-

teca Hispano-Americana Septentrional, 3 vols., México, 1816-1821.

* Sobre el colonialismo cultural que ha pesado sobre los pueblos hispanicos,

véase: José Maria L6pez Pifiero, La ciencia en la historia hispdnica, Barcelona,
Salvat, 1982.

® Elias Trabulse, Historia de la ciencia en México,4 vols., México, CONACYT-FCE,

1983-1985; Marcos Cueto, Excelencia cientifica en la periferia. Actividades cientifi-
cas e investigacion biomédica en el Peri, 1890-1950, Lima, Grade-Concytec, 1989.
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de la historia de la ciencia permitié paulatinamente que se abriera
el campo ala actividad cientifica de regiones culturales antes ex-
cluidas, en nuestro caso a Latinoamérica. Conello emergieron a la

mirada deloshistoriadores personajes y circunstancias, institucio-
nes ypracticas, politicas y teorfas, ete., nunca antes concebidos, y
de los cuales hablaremos masadelante. ;

Esta consideraci6n no desconoce,por supuesto,la existencia de

estudioshist6ricos sobre la ciencia de la regidn, ya que los hubo,

aunque concebidosdesde directivas tedricas que ignorabanla espe-

cificidad de la ciencia periférica. Asi, senala Trabulse,

hasta ahorala historia positivista de la ciencia de los paises cat6licas que per-

manecieron supuestamenteal margendelas grandescorrientes cienteas du-

rante los Gltimoscinco siglos result6 un tour deforce, ya que, en peor afan

por incorporara esos paises a la gran corriente del avance cientifico, los his-

toriadores hurgaban, exprimian ytorturabanlos textos conelfin closets

algunos pasajes que revelasen queel autor que estudiabanera participe de la

ciencia positiva imperante en su época.”

Lo que noera, finalmente, sino la adopcion de una posicion

mimética frente a los objetivos buscadosporla historiografia euro-

peade la ciencia. ; :

Inclusive la propia evoluci6n que habian seguido hasta hace

unos pocosafoslos estudios hist6ricos sobre la ciencia latinoame-

ricana habia limitadoel horizonte y torcido la comprension dela

actividad cientifica en su relacién conla sociedad. Basicamente los

trabajos que buscaban recogerla experiencia cientifica latinoame-

ricana habian sido historias laudatorias, cronologias de aconteci-

mientos y relaciones conmemorativas, exhibiendo asi una pobreza

metodolégica y escasa comprensiGn de sus peculiaridades. Otros,

en cambio, pretendfan desarrollar lo que se ha llamado una historia

“de las contribuciones’’ hechas por latinoamericanos a la ciencia

universal. El eurocentrismohistoriografico subyacente hacia que

los esfuerzos quese realizaron desdeel sigloXIX para hacerla his-

toria de las ciencias de Latinoamérica estuvieran apoyados en un

marco conceptual que, curiosamente, negaba ex hipothesi a Lati-

noamérica. Ademas, estaba el hecho, comprensible por otra parte,

de quelas ‘‘contribuciones’’ fueran en realidad muy escasas. Esta

situacién llevaria a los historiadores de la ciencia, a partir de los

1 Op. cit ti, peau:
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anos ochenta, a formar una perspectiva en la que la ciencia sur-
giria, comodiceel brasileno Motoyama,‘‘como um processo social
compreensivel mesmofora da moldura européia’’.8

Lo anteriorilustra bien la marginalidad a la que fueron reduci-
doslos paises que no formaron parte de la Revolucién Cientifica,?
y que, no obstante,tuvieronenlos tiltimos cuatro siglos y medio un
desarrollo cientifico propio y original apoyado enlos grandes avan-
ces europeos y enmarcadoporellos. De aqui, entonces, todoel
interés que reviste la historia social de las ciencias en las regiones
periféricas, y en nuestro caso, en Latinoamérica. Se trata de una
historia que conciernea la propia cultura e identidad de los paises
de la regi6n," pues la ciencia en ellos desarrollada, de valor inne-
gable, produjo unainteraccidn con el medio social y es explicable
por éste. Ademas, es una historia que también concierne a la his-
toria general delas ciencias, ya que relata el proceso complejo de
transmisiOn dela ciencia europea," asi comoel de su incorporaci6n
y domesticacionenlos paises receptores.!

Este proceso, claro est4, forma parte integrante de la ciencia
que se genero en Europa,y estudiarlo permite ver en el espejo la
imagen que regresadela ‘‘fuente luminosa’’ original. Lo impor-
tante resultan ser aquilas causas y circunstancias de esa reflexion
particular (distorsion o refinamiento) de un haz queno se difunde
de manerainalterada en la geografia y en el tiempo.

Si la in.agen reflejada tiene un interés para la propia historia
general de las ciencias, el plano de la reflexion, para continuar

§ Shozo Motoyama,‘‘Hist6ria da ciéncia no Brasil. Apontamentos para uma
anilise critica’, en Quipu, vol. 5, nim. 2 (1988), p. 172.

° Véase: José Maria LépezPifiero, op. cit., y los trabajos reunidos en La Cien-
cia Moderna y el Nuevo Mundo, José Luis Peset, ed., Madrid, CSIC-SLHCT, 1985.

10 Elias Trabulse, ‘‘Latinoamérica yla ciencia: un problemade identidad’’, en
Quipu,vol. 2, nim. 3 (1985), pp. 443-452.

11 Sobre el tema de la transmisidn transculturalde la ciencia véanse: The Cross
Cultural Transmission ofNatural Knowledge andits Social Implications: Latin Ame-
nca, Juan José Saldana, ed., México, SLHCT, 1988 (Cuadernos de Quipu, nim. 2);
Lewis Pyenson, ‘‘In Partibus Infidelium: Imperialist Rivalries and Exact Sciences
in Early Twentieth Century Argentina’, en Quipu, vol. 1, nim. 2 (1984), pp. 253-
303; Lewis Pyenson, ‘‘Functionaries and Seekers in Latin America: Missionary
Diffusion of the Exact Sciences, 1850-1930"’, en Quipu, vol. 2, nim. 3 (1985), pp.
387-420; Luis Carlos Arboleda, ‘‘Acercadela difusién cientffica en la periferia’’,
en Quipu,vol. 4, nim. 1 (1987), pp. 7-32.

Luis Carlos Arboleda, Matemadticas, cultura y sociedad en Colombia, Bogota,
COLCIENCIAS, 1986.  
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con el simil, tiene interés para la comprension del papel que ha
desempefadola ciencia en nuestras sociedades, y de las dificulta-
des estructurales que ha tenido que enfrentar para su instauracion
y consolidacién comociencia nacional. La historia de laciencia
puede mostrarnos c6mosehanconstituido la cultura cientifica, las
comunidades,el ethoscientifico particular, las escuelas de pensa-
miento, los mecanismossociales de valoraci6ndeltrabajo cientifico,
las instituciones, las politicas de fomento, los establecimientos de
ensefianza, e, igualmente, los efectos ‘‘perversos’’ y otros aspectos
sociales de gran importancia, puesto que ademasde permitirnos en-

tender c6mohasido el desarrollo cientifico latinoamericano echan

luz sobre las opciones del presente.

El mimetismohistoriografico

En América Latina se presento, hacia los anos cincuenta, una co-

yuntura en la historiografia de las ciencias que condujoal descubri-

mientodela ciencia latinoamericana comoun productode su his-

toria. Por la misma épocahicieron su aparicién metodologias como

el economicismoyel andlisis social para definir cl objeto de estu-

dio dela historia de la ciencia. Por ello, obras pioneras comolas de

José Lopez Sanchez (Tomds Romayyel origendela ciencia en Cuba,

1950), de Fernando de Azevedo (As ciéncias no Brasil, 1955) y Eli de

Gortari (La ciencia enla historia de México, 1963), vinicron a abrir

un nuevohorizonte en la historiograffa latinoamericana delas cien-

cias. Sin embargo, este renacer dela historiografia no implica, en

lo inmediato, la concomitante renovaci6n de la problematica epis-

temoldgica y la de sus categorias analiticas. Permanecio, a pesar

de todo, cierto mimetismo metodolégico del que derivaba un euro-

centrismo incémodo,unaincapacidad manifiesta para definiry para

aprehenderel objeto propio de la historiografia de la ciencia lati-

noamericana, y esto a pesar de que se incorporaba al analisis una

historia social. Una generacién postcrior de historiadores vino a

rechazarel modelo de “‘historia de la ciencia en América Latina’’,

o modelo universalista, por ser insuficiente, pues no bastaba por

s{ sola la referencia a hechossociales o de la historia para compren-

derla naturaleza dela ciencia en estos paises.

La critica filos6fica de las metodologias ha mostradolautilidad

de una ‘‘vigilancia epistemolégica’’ en esta disciplina. Hasta una

época reciente esta cuestién no habia sido abordada por los espe-

cialistas, quienes consideraban natural proceder como sus colegas

 

 

 

Nuevas tendencias enla historia latinoamericana delas ciencias AS

europeosal estudiar el pasadocientifico latinoamericano.Se tratd,
de hecho, de un mimetismo metodolégico que, considerando

a

la
ciencia y a sus condicionantes de manera esencialista, busc6 las con-
tribuciones de Latinoamérica al mainstream de la ciencia, 0 los con-
dicionantes socioeconémicosy culturales tipicos de la ciencia mo-
derna europea en mediossociales diferentes. Si bien tanto el positi-
vismo comoel economicismoestuvieron animadosde un proposito
nacionalista (el de hacerle un lugara la ciencia de América Latina
dentro de la historia de la ciencia), la cuestién de la especificidad
latinoamericana fue ignorada. En consecuencia, se produjo un ex-
trano discursohistorico no exento de paradojas: comprenderla his-
toricidad dela ciencia geografica y socioculturalmente definida den-
tro de esquemasuniversalistas.» La nuevahistoria delas ciencias,
fundamentalmente entendida comohistoria social, vino a hacerevi-
dente que nosoloel objeto de estudio es especifico, sino también
los conceptos para aprehenderlo.

Entrelos anostreinta y cincuenta surgieron enla region expec-
talivas para un desarrollo acelerado dela ciencia comoparte delos
proyectos econdmicos desarrollistas.1' Estos proyectos concebian a
la ciencia comounfactor del desarrollo. Por lo tanto, se buscaba
injertar en las sociedades latinoamericanas una modernizacién
cientifica y crear institucionesy polfticas especificamente dedicadas
a este fin. De esta manera se impusola pregunta porla situacién de

la ciencia en AméricaLatinay porsus posibles derivaciones futuras.
A diferencia de la historiografia anterior, la nueva preocupacién
se centraba en la identificacidn de las condiciones que wuelven o
han vuelto posible, o bien que impiden,el desarrollo cientifico en
un determinadocontexto socio-histérico. Los autores que estudia-
remos ahora son un ejemplo de esta manera de concebir la histo-
ria.

Enla sociologia de la cultura de corte weberianoseinspira el
estudio del brasileno Fernando de Azevedo. Los estudios del cu-
bano L6pez Sanchez y del mexicano De Gortari, a su vez, partian
de la metodologia proporcionada porel marxismo.

8 Para ampliar este punto constiltese: Juan José Saldafia, ‘Marcos conceptuales

de la historia de las ciencias en Latinoamérica: Positivismo y economicismo’’, en

Elperfil de la ciencia en América, op.cit., pp. 57-80.

Cf. Francisco Sagasti, ‘“Esbozohist6rico de la ciencia en América Latina’’, en

Ciencia ytecnologia en Colombia, Fernando Chaparro,y Francisco Sagasti, comps.,

Bogotd, Instituto Colombiano de Cultura, 1978, pp. 31 ss.
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De Azevedo’ concibi6 el desarrollo cientifico brasileno como
parte integral de la cultura brasilena. Se interrog6 por las causas
del atraso cientifico de su pais, con el fin de identificar la dolen-
cia y proponer los remedios para ella. Asi, nos explica, la causa

se encuentra en la asociacion del podercivil y el religioso, carac-
terizado por la Contrarreforma en la metrépoli portuguesa, pues
ésta impuso de manera deliberada a su colonia unapolitica cultu-
ral oscurantista, necesaria para la explotacidn econdmica. No fue
sino hasta 1837, bajo la Regencia, cuandose inicio la ruptura con la
tradicin jesuitica de ensenanza colonial. A esto siguieron algunas
manifestaciones esporadicas de actividad cientifica orientada a la

investigaciOn experimentaly a la ciencia aplicada. Por ultimo, sdlo
el desarrollo del comercioy de la industria con su efecto en elcreci-
miento urbano —en San Pablo y Rio de Janeiro principalmente—
da cuentadela fundacion de las primeras universidades (en los anos
treinta del siglo xx) y de otros centroscientificos en los que se aban-
donaeltipo cultural (literario y retdrico) hasta entonces predomi-
nante.

De esta manera, concluy6 De Azevedo,las ideas que determina-
ron el proceso cultural brasileno tuvieron su origen en un conjunto
de fuerzas econémicas,sociales y politicas particulares, y solo la
transformacion favorable de éstas puedeincidir en la evoluci6n po-
sitiva de la culturay, por ende, dela ciencia. La historia de la ciencia
pasard a servir, segtin De Azevedo, a una‘‘tomada de consciéncia’’
sobrelas transformaciones que requierela cultura del pais para per-
mitir el desarrollo cientifico.

Esta perspectiva analitica constituyO una novedad historio-
grafica en su época. Por primera vez se relacionaba la actividad
cientifica brasilefa con los hechossociales significativos de su his-
toria. Pero érealmente se conseguia dar cuenta dela actividad
cientifica que efectivamente habia tenidolugar en elpais a lo largo
de su historia? El tipo de argumentacién de De Azevedo parecia
masbien un alegato sobre lo que debia cambiarse para que pudiera
florecer la ciencia. Lo que él solicitaba era otro marco cultural ca-
paz de conteneren suseno ala ciencia tal y como a ésta se la conoce
en lospaises cientificamente desarrollados. Paraddjicamente,la te-
sis de que no han existidolas condiciones apropiadasparael cultivo
de la ciencia se contraponea los esfuerzos realizados por De Aze-

18S Fernando de Azevedo,ed., As ciéncias no Brasil, 2 vols., San Pablo, EdigGes

Melhoramentos, 1955, véase la ‘‘Introducci6n’’ escrita por de Azevedo.
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vedo y sus colaboradorespara hacer unahistoria de lo que, habria
que concluir, no ha alcanzadoa tenervida: la ciencia en Brasil.

Estoes resultado, segtin lo pensamos, de haber recurrido a un
enfoque que excluye un tratamiento contextual del objeto de es-
tudio y lo considera, mas bien, como un caso del prototipo que
es la ciencia europea. En la ocurrencia(y sin detenernosa consi-
derarla validez de la tesis), se extrafa la no prevalencia en Brasil

de unaética y de unacultura comola pregonadaporel protestan-
tismo, capazde constituir el medio culturalfértil para el desarrollo
cientifico. A pesar de la apariencia, ésta era una modalidad del

eurocentrismo y desde el punto de vista epistemoldgico, una va-
riante del externalismo.

Inspirandose enlas tesis del marxismo, José Lopez Sanchez en
Cuba y Eli de Gortari en México elaboraron interpretaciones his-
toricas sobreel desarrollo cientifico de sus respectivospaises,si bien
L6pez unicamentese ocup6delfinal del siglo xvii. Ambos autores
sostuvieron quela introduccién de la ciencia modernafueelresul-
tado de la instauraci6n del capitalismo. El efecto revolucionario de
la ciencia, en su opinion, se manifesto en la economia, por la con-
tribucidn directa de éstaal desarrollo de las fuerzas productivas; en
el plano ideoldgico, porla lucha contrala escolasticay la religiGn,
y en el de la educaci6n basada enla ciencia, por el progreso que
represento para la agricultura y la industria.

Tal y como hasido senalado porvarios autores,la supuesta
funcion productiva de la ciencia no tuvo lugar ni en Cuba ni en
México en el siglo xvi. Respecto de la tesis de la lucha anties-
colastica y antirreligiosa surgen igualmente dudas, pues noes dificil
constatar el maridaje entre ciencia y fe que se estableci6 en la
Américacolonial; y sobre el impacto educativo hay que reconocer,
sin embargo, que en México,a diferencia de otros lugares si estuvo
presente, pero, igualmente, que influy6 poco en el ambito indus-
trial.

16 Entre otros véanse: Manuel Moreno Fraginals, El ingenio: complejo

econdémicosocial cubanodel azicar, vol. 1, La Habana,Editorial Ciencias Sociales,

1978, p. 132; Juan José Saldana,‘‘Marcos conceptualesdela historia de las cien-

cias en América Latina: Positivismo y economicismo’’, op. cif., pp. 66 ss.; Juan

José Saldafia,‘‘The Failed Search for ‘Useful Knowledge’: Enlightened Scientific

and Technological Policies in New Spain”’, en Cross Cultural Diffusion of Science:

Latin America, Juan José Saldafia,ed., vol. V, Acts of the XVII International Con-

gress of History of Science, México, SLHCT, 1987 (Coleccién Cuadernos de Quipu,

num.2), pp. 33-57.
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Ahorabien, de acuerdo al modelo tedrico adoptado por estos
autores, al no haberse producido en América Latina las premisas

que el externalismo consideraba necesarias para la emergencia de

la ciencia moderna, habria que concluir logicamente que en esta

region no hubociencia. Asi, de hecho,lo hicieron los historiadores
de la ciencia europea, quienes regularmente omiticron hablar dela

ciencia de América Latina.
Tanto L6pez comoDe Gortari escribicron sus trabajos anima-

dos porla intencidn loable de abrir un espaciohistorico a la ac-
tividad cientifica latinoamericana. Pero, écdmo hacerlo? Enreali-
dad es una tarea imposiblesi se aceptan las premisas economicistas

y eurocéntricas del externalismo. En efecto, 0 bien se niega que

haya habidociencia obiensela califica de ‘‘excepcional’’”” por ca-

recer del locus te6rico para su conceptualizacién. En ambos casos
nose es muyfiel a lo realmente acontecidoy desde el punto de vista
historico nose da una respuestaa la preguntainicial: cual ha sidola

especificidad dela actividad cientifica latinoamericana y cuales sus
condicionessociales de posibilidad.

Comoenel caso del sociologismo de De Azevedo,conel exter-

nalismo economicista de Lopez y De Gortari, nos encontramos con
un traslado simple de una metodologia historiografica curocéntrica

que se vuelve en gran medidapositivista, reduccionista y ahistorica

cuandosela aplica acriticamenteal caso latinoamericano. Es, en

consecuencia, una metodologia inadecuada, porque proviene de

una mimesis. Se supone quela ciencia csigual independientemente

de su contexto, y que sobreella actuan siempre los mismos factores
que sonlos responsablesde su dindmica. Imitar enhistoria es, por
tanto, una pérdidade la propia identidad.

“Pensar nuestra ciencia’’. Veinticinco afios de historiografia
de la ciencia latinoamericana

En los Ultimos veinticinco afos, entonces, se adquirid conciencia

de quela historia de la ciencia y de la tecnologia presenta proble-

mas de indole epistemoldgica (los de su especificidad, por ejem-

plo) que el historiador no debe ignorar. De hecho, se formo una

autoconciencia dela disciplina cuando ésta empezo a preguntarse

17 Comohace De Gortaripara larica y variada actividadcientifica mexicanadel

siglo XVII, 0 para lo queeste autor llama meras “anticipaciones”” en referencia a

los inventos técnicos. Véanse: Eli de Gortari, La ciencia en la historia de Méxco,

México, FCE, 1963, pp. 197 y 225,y nuestra critica en ‘“‘Marcos conceptuales...’’,

op. cit., pp. 76-78.
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éde qué es historia la historia de la ciencia cuandose incluyen de-
finiciones contextuales en su objeto de estudio? Acerca de cémo
emergi6 esta autoconciencia trataremosenesta parte.

Para rompercon la mimesis metodoldgica fue indispensable im-
poner un nuevo derrotero a Ia historiograffa, cuyo objeto focal lo
constituy6 la especificidad de Ia ciencia en las regiones periféricas.
“Pensar nuestra ciencia’’ paso a ser la consigna. Este proceso tuvo
lugar durante las dos ultimas décadas y esta caracterizado por la
modernizacion conceptual y terminoldgicay porel reclamo de una
originalidad epistemoldgica. Porotra parte,el proceso es tributa-
rio del progreso quetuvola disciplina enotraslatitudes, al poner en
un primer planola problematica conceptual como estrategia para
la busqueda de alternativas al dilema internalismo-externalismo. A
este respecto fuc importantelacritica a la perspectiva que limitaba
cel campodela historia dela ciencia a la historia delas ideascientifi-
cas y de las ciencias con una base matemitica, y que dejaba fuera
a las regiones geoculturales que no formaron parte del llamado

mainstreamdcl desarrollo cientifico. Para la tradicién historiogra-
fica, en efecto, zonas y culturas comola de Tberoamérica y aun los
Estados Unidos (hasta el final del siglo x1x) quedaban fuera del
campo.'* De la misma manera se volvié necesario romper con el
esquematismocaracteristico del externalismo.

De esta mancra hemosvisto aparecer un lenguaje nuevo y capaz
de nombrarsituaciones y accionescientificas practicamente nunca
antes considcradasporlos historiadores dela ciencia. En este sen-
tido es apropiado decir que, desde entonces,crecié el terreno enel
quetrabajanlos historiadores. Vista desde el angulo de su especifi-
cidadla ciencia ‘‘periférica’’ ofrecid facetas nuevaspara el estudio
hist6rico; de hecho,se descubri6 a ‘‘la ciencia de Latinoamérica’,
entendida comociencia en su contexto.

Pasemosa considerar algunosdelos principales desarrollos que
sc han producido enlos tltimos tiempos. América Latina, por ra-
zones bien conocidas,vivid largas etapas de su historia enmarcada

por una cultura religiosa. 6C6mo convivieron el pensamiento
cientifico y la cultura religiosa en la América hispano-lusitana? Para
el punto de vista tradicional, entre ciencia y religion existia una opo-
sicién absoluta. Por lo tanto, los cientificos del periodo colonial
encajaban mal en los esquemasinterpretativos de ese corte, y no

18 Véase: Nathan Reingold,ed., Science in Nineteenth Century America. A Do-
cumentary History, Chicago, The University of Chicago Press, 1964,p. Ix. 
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pocas veces se llego al punto de negar su existencia, 0 bien a de-
clarar como inexplicable 0 excepcional su tarea, cuando ésta, por

Sus muchos méritos, no podia ser ignorada. Pero una vez que se
rompio conla atadura dela historia tradicional, y como consecuen-
cia de unainvestigacion continuada, emergieron personajes, textos
cientificos y técnicos, institucionescientificas, etc., insospechados

hasta entonces, como lo puso de manifiesto Lépez Piferoparael
caso de Espana.” Para el caso de México, Elias Trabulse abord6 el
estudio delas ciencias exactas en los siglos xvi y xvi, época en la
queloshistoriadores anteriores habian declarado practicamentein-
existente a la ciencia. Este autor, en Ciencia y religion en elsiglo xvi,
estudio el tema de la astronomiay dela religidn declarando que‘‘es
indivisible, ya que el enfoque de unsoloaspecto... mutilaria lo que
debe ser considerado sdlo en conjunto’’.2° En realidad, se trataba

de algo mas que de unir términos separados, pues enel estudio de
la astronomia cometaria en esossiglos se mezclan necesariamen-
te la concepcion acerca del universo proveniente dela ciencia anti-
gua y medieval con la nueva cosmologia mecanicista que por aquel
entoncesse abria paso. Es de sefalarse, ademas, que esto no ocu-
rrid exclusivamente en la Nueva Espafa, sino que el mismo pro-
ceso tuvo lugar en Europay que nuestros cientificos, por lo tanto,
no estuvieron al margen delas corrientes y preocupaciones cientifi-
cas de su época.

El anilisis hist6rico-social de la ciencia se desarroll6, en

parte,bajo el influjo de la sociologia funcionalista.S. Schwartzman
aplico esta metodologia al estudio de la formaciénde la comunidad
cientifica brasilena. Oponiéndosea la concepcidn queestablece que
la ciencia es una construccion progresiva del ‘‘edificio ideal de la
verdad’’, y apoyandose en Merton y Kuhn,este autor pudoestu-
diar importantes asuntos comola ciencia enla periferia, la ciencia
y el desarrollo, entre otros. Schwartzmanestableci6é quela historia
de las ciencias puede ser vista ‘“‘comola historia de los esfuerzos
para establecer en el pais comunidadescientificas capaces de fun-
cionar con los modelos, tematicas y estilos de trabajo propios de
las ciencias de cada época’’.”!

1 Véase: José Maria Lopez Pifero, Ciencia técnica en la sociedad esparola de

los siglos XVI y Xvi, Barcelona, Labor, 1979.

0 Elias Trabulse, Ciencia y religion en el siglo XVII, México, El Colegio de México,
1974.

21 Simo Schwartzman, Formagdo da comunidade cientifica no Brasil, Rio de Ja-
neiro, Editora Nacional, 1979, p. 24.
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La obra de ThomasS. Kuhn debe mencionarse aqui, pues va-ros trabajos se desarrollaron conla intencion de aplicar la metodo-
logia kuhnianaa la ciencia latinoamericana. Esto fue lo quehizo el
ya mencionado Schartzman y Trabulse, en su Historia dela cienciaen México, al asignar unaposicidn central en su esquemaexplica-
tivo a las nociones de ‘‘paradigma’’ y de “‘comunidad cientifica’’.
Estos conceptos le permitieron ir directo a la cuestion relativa al
espacio de la ciencia mexicana. Al reconocer que las comunida-
des cientificas se caracterizan por su adhesi6n a un paradigma,Tra-
bulse pudo asignarun Jocus a la actividad cientifica mexicana, ya
que, en su opinion, ésta exhibe sucesivas adopciones de paradig-
mas cientificos, cada unodelos cuales corresponde a una etapa
de la evolucién quetuvola ciencia. La tesis complementaria de la
continuidad de las comunidadescientificas mexicanas”le permitio,
igualmente, fundamentar su afirmaci6ndela existencia de unatra-
dicioncientifica en el pais desde el siglo xvi. La dindmicadel desen-
volvimiento cientifico quedo periodizada, a su vez, por los cambios
de paradigma.

La noci6n de ‘‘comunidad cientifica’’ mostrarfa aun su fecun-
didadalaplicarsela

a

las entidadesdela “‘ciencia normal’’, comolo
son lossistemase instituciones de ensehanza dela ciencia y los de
investigaci6n. Entre otros, estan los trabajos de J. M. Carvalho,
los estudios sobrelas instituciones cientificas venezolanas organi-
zados por Hebe Vessuri,” la historia de la Universidad Nacional de
Ingenieria de Pert de J.I. Lopez Soria,25 los de M. A. M. Dantesso-
bre los institutos de investigacion cientifica en Brasil? y el estudio
de N. Stepansobreel Instituto Oswaldo Cruz.” En todosestostra-

» Comentarios criticos Tespecto del empleo hecho por Elias Trabulse de la
nocin de ‘‘comunidadcientifica’’ se encuentran en Juan José Saldana,‘‘Historia
de la ciencia en México-E. Trabulse’’, en Quipu, vol. 1, nim. 2 (1984), pp. 315-
319; Antonio Lafuente, ‘‘La ciencia desvelada: marginalidad y reivindicaci6n de
la ciencia en México’’, en Asclepio (Madrid), XXXVII (1985), pp. 399-405.
% J. M. Carvalho, A Escola de Minas de Ouro Preto. O peso da Gloria, Rio de

Janeiro, Ed. Nacional, 1978.

*4 Entre otros, véase: Hebe Vessuri, comp., Las instituciones cientificas en la his-
toria de la ciencia en Venezuela, Caracas, Acta Cientifica Venezolana, 1987.
* José I. L6pez Soria, Historia de la Universidad Nacional de Ingenieria, 1876-

1909, Lima, UNI, 1981.

26 Maria A. M.Dantes,‘‘Institutos de Pesquisa Cientifica no Brasil’, en Historia
das Ciéncias no Brasil, op. cit. pp. 341-380.

*7 Nancy Stepan,The Beginnings ofBrazilian Science, Nueva York, University of
Columbia Press, 1976.
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bajos se encuentra una preocupacion por llegar a entender los me-
canismos que han actuadosobrelainstitucionalizacion de las cien-
cias en América Latina. Esta cuesti6n toca al meollo del desarrollo
cientifico latinoamericano, ya que, siguiendo la conocida expresi6n
de R. Hahn,la instituciéncientifica es el yunque enel que se funden

el sabery la politica para generarla ciencia viable.*
La politica, y en un sentido mas general el papel que ha des-

empenadoel Estadorespecto dela ciencia, al actuar sobre sus me-
canismosinstitucionales, formas de organizacion, metas,financia-

miento y condiciones de posibilidad, ha pasadoa ser un objeto de
investigacion enlos ultimos anos. Ante la constatacién de que los
factores que fueron definitivos en el desarrollo cientifico europeo

(i.e. el capital y el ejército) no tuvieron practicamente influencia
algunaen nuestro desarrollo, algunos investigadores se han pregun-

tado porel agente estructurantedela ciencia latinoamericana. Por

la propia conformaci6n denuestra historia, que conto con unrégi-
menpolitico fuerte durantela etapacolonial y un ambiente de mar-
ginacién econdmicadesdela Independencia, correspondi6 los Es-
tados hacerse cargode la creaci6n de la infraestructuracientifica.
La relacién de la ciencia con el orden politico esta lejos de haber
sido secundaria, puestoca directamentea las condiciones de posibi-
lidad de nuestro desarrollo cientifico. Fue asi como Frank Safford”
analiz6 los intentos realizados en Colombia, durante el siglo xIx,

para formarunaélite tecnolégica. Esta, en la ausencia de unade-
manda industrial real, termind por derivar hacia la administracion
publica o la docencia, contrariandocon ello su formaci6n. M. Ro-
che ha analizadoelinicio dela politizacion de la ciencia venezolana,
al estudiar la figura de Rafael Rangel y la problematica inevitable
—positiva y negativa— queello acarrea.*” En México se han reali-
zado estudios para poner derelieve cl papel estructurante que ha
desempenadoel Estadorespecto dela ciencia desde la fundacion
del Estado nacional! J. J. Saldafa ha comprobado queenla or-

8 Roger Hahn, The Anatomyof a Scientific Institution. The Paris Academy of

Science, 1666-1803, Berkeley, University of California Press, 1969.

2° Frank Safford, The Ideal of the Practical. Colombia's Struggle to Form a

Technical Elite, Austin, University of Texas Press, 1976.

© Marcel Roche, Rafael Rangel: Ciencia y politica en la Venezuela de principios

de siglo, Caracas, Monte Avila, 1978.

31 Juan José Saldana, et al, Ciencia y Estado en México, 1770-1970, México, Ins-

tituto Ibero-Americano de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnologia, en prensa.  
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ganizaciOn y promocion dela actividad cientifica la politica estatal
ha sido decisiva, y, reciprocamente,quela ciencia ha sido un factor
de legitimacion del Estado nacionalal convertir a la politica en una
tecnica y en una ingenieria social para la conformacién de la nueva
sociedad.

A

la figura politica del ‘‘Estado soberano”’ se sumé la
figura cientifica del ‘‘Estado racional’’ 22

La ciencia latinoamericana ha mantenidociertamente, y desde
el siglo xvi, una relaci6n con la ciencia europea. Esta cuestién ha
Ilevado a diversos autores a ocuparse de la transmisién transcul-
tural de la ciencia. Setrata del andlisis del proceso de incorpo-
racion 0 domesticacion dela ciencia en contextos sociohistéricos
definidos. En esa direcci6nse encuentran los importantes trabajos
de L. Pyenson,quien haintroducido nuevas categorfas analiticas
comolas de ‘‘funcionarios’’ y seekers cientificos, que han permitido
echarluz sobre el juego complejo, no ajeno

a

la politica internacio-
nal, en que sc havisto envuelta la actividad cientifica de nuestros
paises. Tal es cl caso de las ciencias exactas, sometidasal imperia-
lismo cultural que frecuentemente ha padecido América Latina con
respecto a los paises centrales.* A. Lafuentey J. Sala han estudiado

los papeles socioprofesionales desempenadosporlos cientificos
“coloniales’’ americanosensu relaci6n conlos ‘‘metropolitanos’’
espanoles que actuaban porpoliticas imperiales. Otros estudios
sobre esta tematica son los de Morenoy Prunarelativos al darwi-
nismo.*4

La cuestiOn de la difusi6n de la ciencia esta arrojando resulta-
dos de gran interés en la medida que nos acerca a la comprensi6n
de las formasde ‘‘domiciliacidn’’ 0 ‘‘domesticacién’’ de las teorfas
y las formas de la prdctica cientifica en distintos contextos. La
difusion cientifica en la periferia no puede separarse del proceso

* J. J. Saldafia, ‘‘La ciencia y el Leviatan mexicano’, en Actas de la Sociedad

Lhgle de Historia de la Ciencia y de la Tecnologia (México), vol. 1 (1989), pp.
7-52.

*3 Lewis Pyenson,‘‘In partibus infidelium: Imperialist Rivalries and Exact Scien-
ces in Early Twentieth Century Argentina’’, op. cit., ‘“Functionaries and Seekersin

Latin America: Missionary Diffusion of the Exact Sciences, 1850-1930"’, op. cit.;

asi comoel debate recogido en Quipu(vol. 2, nim.3) entre este autor y N. Stepan,
F. Safford y Th. F. Glick.

* Roberto Moreno, ‘‘Mexico’’, en The Comparative Reception of Darwinism,

Thomas F. Glick, ed., Austin, University of Texas Press, 1974; Pedro M. Pruna,

“La recepcion de las ideas de Darwin en Cuba durante el siglo XIX’’, en Quipu,
vol. 1, nim. 3 (1984), pp. 369-390.
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de recepcidn que no es sdlo material sino también conceptual,
ideoldgico, politico y cultural. En este sentido el proceso difusi6n-
recepcién empezo a ser concebido como un objeto histérico que
est4 enraizado en intereses sociales. De esta manera, L. C. Arbo-

leda ha utilizado elementosde la sociologia del conocimiento para
analizarla difusion de teorias cientificas, estableciendolo siguiente:

la historia se ocuparia dela socializacién de los paradigmas cientifi-
cos, es decir, de la comprensi6ndelas condiciones socialesy cultu-

rales en mediodelas cuales el sistema teGricooriginal fue sufriendo
un proceso deintermediaciones y de reintrerpretaciones hasta con-

quistar una opini6n publica favorable.*
Otroaspecto de la difusién transculturales el relativo al papel

cultural que ha desempefiadola ciencia enlos paises subdesarro-
llados. Si, como lo ha hecho evidentela historiografia de la cien-
cia europea, existe un vinculo directo entrela ciencia yla civiliza-
cidn europea,entoncesse vuelve necesario asumira la ciencia como
cultura. Esto conduce a un anilisis que no hace disociaci6n entre
la vida, sus problemasy el objetivo intelectual de mejorar el cono-
cimiento. H. Vessuri ha senalado queel conocimientocientifico en
América Latina ya no puedeser aislado de la marafia de constric-
cionesculturales y de compromisosideologicos que ordinariamente
dan forma a las eleccionessociales y politicas. De esta manera, la
revaloracién del sentido comin local y la (re)construccidn de las
tradiciones se vuelve unobjetivo de gran importancia parael inves-
tigador.*

Enesta direccién, M. Cueto harealizadorecientes investigacio-
nes sobrela relacionentrela investigacioncientifica y las ideologias
nacionalistas e indigenistas, comoenel caso dela investigacionbio-
médica en el Pert.”

La cuesti6n relativa a la difusi6n de la ciencia desde un centro,

identificado con Europa paralargas etapasdela historia latinoame-
ricana, ha empezadoa reclamarunanilisis distinto al practicado ge-
neralmente, es decir, multilateral, dado que se trata de un asunto en

35 Luis Carlos Arboleda, ‘‘La difusi6n cientifica en la periferia: Newton’’, en

Quipu, vol. 4, ném. 1 (1987), pp. 7-32; del mismo autor, ‘‘Sobre una traducci6n

inédita de los Principia al castellano hecha por Mutis en la Nueva Granadacirca

1770’’, en Quipu, vol. 4, nm. 2 (1987), pp. 291-314.
36 Hebe M.C.Vessuri, ‘‘Los papeles culturales de la ciencia en los paises sub-

desarrollados’’, en Elperfil de la ciencia en América,op.cit., pp. 7-18.

37 Marcos Cueto, ‘‘Nacionalismo e investigaci6n biomédica en el Pert’, en

Quipu,vol. 4, nim. 3 (1987), pp. 327-356.
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realidad complejo. Habitualmente se ha senalado que “‘la causa de

todo’’ en el proceso cientifico y tecnoldgico americano se encuentra
en la irradiacidn que se produjo desde las metrdpolis de las nuevas
teorias y métodoscientificos, asi como de las formas organizativas
de la actividad cientifica. El supuesto de este puntodevista es el de
que la renovacioncultural es la expresidn de una voluntad Unica(la
de Carlos III, por ejemplo), hecha y acabada, que vadearriba hacia
abajo y que disminuye hasta hacer desaparecera la dinamica propia
de las sociedades ‘‘periféricas’’ 0 coloniales. El tema del naciona-
lismo en la ciencia ha empezadoporello a llamarla atencion. J.
J. Saldana ha establecido* que no es posible concebir la evolucién
cientifica de las regiones periféricas Gnicamente comoel resultado
de una “‘inyecci6n’’ o de una‘‘bruscay rapida introduccién de cien-
cia y técnica’’, comosele havisto hasta ahora.*? Conceptualizar a
la ciencia de la periferia como excepcional tampoco ayudaa la com-
prensiOn de este proceso, como antes hemosvisto.

El tema dela ciencia nacional se esta convirtiendo en una de
la mayores aportaciones dela historiografia latinoamericana de la
ciencia a la comprensi6n de la mundializacidn de la ciencia y,
desde luego,al conocimiento dela experiencia hist6rica en materia
de ciencia de los distintos paises. Esto es asi porque, en primer
lugar, esta orientacién analitica conceptualmente pone un término
definitivo al andlisis hist6rico descontextualizado quese habia reali-
zadodela actividad cientifica en América Latina. En segundolugar,
reconoce sin ambagesel hechodel colonialismo y la explotaci6n me-
tropolitana. En efecto, la ciencia nacionalse constituy6 no como
parte de alguna politica desinteresada de la metropoli espanola,
sino enmarcadaprecisamenteporlas politicas de expoliaciény con-
trol que ésta ejercid sobresus colonias.” O, dicho de otra manera,la
ciencia y las comunidadescientificas en América Latinase integra-
ron haciael siglo xvii (aunque con antecedentes importantes en
épocasanteriores), cuando se reunieron capacidades individuales

38 J. J. Saldafia, ‘‘Nacionalismo y Ciencia Ilustrada en América’’, en Ciencia,

Técnica y Estado en la Espanailustrada, J. Fernandez e I. Gonzalez, eds., Madrid,

Ministerio de Educacién, 1990.

3° Comolo hace, por ejemplo, José Luis Peset en Ciencia y libertad. El papel del
cientifico ante la Independencia americana, Madrid, CSIC, 1987 (Cuadernos Galileo

de Historia de la Ciencia, nim.7).

40 Véase Juan José Saldafia, ‘‘Acerca dela historia de la ciencia nacional’’ y los

demastrabajos reunidos en Los origenesde la ciencia nacional, Juan José Saldana,

ed., México, IAECYT/Facultad de Filosofia y Letras-UNAM, 1992 (Cuadernos de

Quipu, nim. 4).
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parael cultivo de la ciencia y otros actores sociales locales interesa-
dos en ella, que en conjunto le dieron un protagonismosociala la

ciencia (reforma de la mineria en México y Peru, promoci6nsocial
de los criollos, etcétera).*1 Esta ciencia nacional o patridtica, cuya
presencia, como lo hemosdicho, ya era evidenteal finalizar el pe-
riodo colonial, encontraria, con la constitucion del Estado nacional
al término de las guerras de independencia, el marco ideoldgico y
politico idéneo para su desenvolvimiento. Las constituciones ame-
ricanas expresan bien el ideal de hacer de la ciencia un asunto de

interés republicano(res publica). Ciencia y Libertad son desdeesta
Optica dos conceptos (y dos realidades documentadas) que se im-
plican en la experiencia hist6rica de América Latina.”

Por otraparte, la existencia dela ciencia nacional (0 la preexis-
tencia de la ciencia aut6ctona)* Ileg6 a ser a tal punto importante
que se convirtid en la condicidn de posibilidad de toda actividad
cientifica quese realice en la region. En el caso de América Latina
colonial, y particularmente enreferencia a regiones como México y
Peru, es necesario introducir la nocion de ‘“‘tradici6n cientifica’’ o
de ‘‘ciencia endégena’’ (no exenta por supuesto de una marginali-
dad social y de una heterodoxia en algunos momentos) para enten-

derel sustrato cultural, ideolégicoy politico en el cual tiene lugarla
difusi6n cientifica generadora de efectos sociales y culturales en el
pais receptor. En efecto, son mas frecuentes de lo quese piensa los
casos de fracaso de los proyectos concebidos desde las metropolis,
los casos de polémica con la ciencia foranea, y aun los de ‘‘efectos
perversos’’ de ésta. Basta una rapida consideracionsobre las causas
de ello para percatarse de que la difusiénnose realiza en el vacio

cultural, y que por lo mismo pueden oponerseresistencias, 0 indu-
cirse modalidades, como lo han probado P. Aceves y M. P. Ramos

-

41 Véase los trabajos reunidos en Juan José Saldana, ed., Historia social de la

ciencia en América Latina, México, CONCA/FCE, en prensa; Luis Carlos Arboleda,

“La ciencia y el ideal de ascensosocial de los criollos en el virreinato de Nueva

Granada’ ’, en Ciencia, Técnica y Estado en la Espanailustrada,op.cit.

# Juan José Saldafa, ‘‘La ciencia y la tecnologia comopolitica de los nuevos

estados americanos’’, en Historia social de la ciencia en América Latina,op.cit.

* Que en materias como medicina, farmacologia, mineria, metalurgia y otras,

en zonas como México y Pert condicion6 enel siglo XVI la incorporaci6n de sa-

beres europeos. Hernan Cortés pediria, por ejemplo, que nose autorizara el paso

de médicos a la Nueva Espafia pues los médicos indigenas satisfacian las necesi-

dades de atenci6na la salud existentes.  
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para el caso de la quimica y de la fisica en México" y Luis Carlos
Arboledaparael de las matematicas en Colombia.“

Porello, es necesario preguntarse por el contexto cientifico lo-

cal para poder comprenderlas misiones cientificas europeas o las

iniciativas que la metropoli promueve en sus colonias, pues de no

hacerlo asise correel riesgo de afirmar que‘‘todo viene de fuera’’
y perderde vista la interacci6n entrelo forancoy lo local.

En el caso de la Nueva Espana,la existencia de una tradicion

cientifica ‘‘criolla’’ y de un nacionalismo ideoldégico nos dan cuenta,
por ejemplo, del terreno preexistente para la implantacion de teo-
rias, institucionesy politicas cientificas en esta colonia alfinalizar el
siglo xvii. Esto es, la ciencia de la periferia sigue un proceso evo-

lutivo que desemboca naturalmente, bajo ciertas condiciones, en su

institucionalizaci6n con modalidades particulares. En otros térmi-
nos, existe un proceso acumulativo de la experiencia social en ma-
teria de conocimientocientifico y de la organizacion de éste. Hasta
ahora sc le venia asignandoa lo externoy a las rupturas que gene-

raba un peso excesivo, pucs no se dialectizaba la relacion entre el

componenteexternoy el interno dela ciencia latinoamericana. Fi-

nalmente, habria que senalar que en este andlisis se esta volviendo
indispensable estudiar la actuaciOn delos cientificos oriundos de
regiones perifcricas en Europay suinfluencia en la ciencia metro-
politana.* Esto nos ayudara a obtenerunavisidn mas amplia y com-
pleta de la bidireccionalidad actuante en el proceso de difusion de
la ciencia.

Ahora bien, la cada vez mas clara ubicaci6n de la ciencia
latinoamericana dentro de un contexto social definido no debe ha-
cernos pensar que con ello se ha desvanecido el interés por lo
“‘cientifico’’ y por las modalidadesde la produccion de conocimien-
tos en la region. El surgimiento de los marcos conceptuales que

“1 Patricia Aceves, La difusién de la quimica modernaenel Real Jardin Botanico

de la Citidad de México, tesis de maestria en Historia de México (asesor: J. J.

Saldafia), Facultad de Filosofia y Letras, UNAM, 1989; Ma. de la Paz RamosLara,

La difusién de la mecdnica newtoniana en la Nueva Espana,tesis de maestria en

Ciencias(Fisica), (asesor: J. J. Saldafia), Facultad de Ciencias, UNAM, 1991.

4 Luis Carlos Arboleda, Matemdticas, cultura y sociedad en Colombia, Bogota,

COLCIENCIAS, 1986.

46 Véase, por ejemplo, el estudio sobre el novohispano José Mariano Mocino

quien lleg6 a dirigir el Gabinete Botanico de Madrid, realizado por Xavier Lozoya,

en Plantas y Luces en México. La Real Expedicién Cientifica a Nueva Esparia (1787-

1803), Barcelona, Ediciones del Serbal, 1984.
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incluyen la comprension dela ciencia en el contexto latinoameri-
cano tuvo tal cardcter innovador que, para su conceptualizacién
y expresion, fue necesario emplear una terminologia prestada an-
tes de producir una propia. Fue asi como surgid, por ejemplo,la
nociOn de periferia aplicada a la ciencia.“” La categoria de perife-
ria provenia de la Teoria de la Dependencia, en boga en los anos
sesenta y setenta, y significaba la relacin econdmica asimétrica
de cardcter estructural existente entre los paises industrializados
y los subdesarrollados. Aplicada a la ciencia, se la utilizaba para
caracterizar a los paises atrasados respecto de aquellos conside-

rados como centros productores de conocimientos, poseedores
de la infraestructura cientifica, de comunidades y una tradicién

de investigacion. La ‘‘ciencia periférica’’ resultaba ser entonces
aquella realizada en paises con una comunidad poco estructurada
y pequena, que destinan una parte minima de su Producto In-
terno Bruto al fomento cientifico, y donde la productividad de
sus cientificos es raquitica (medida en términos del namero de
citas a sus articulos en las revistas especializadas internaciona-
les), etcétera. En la actualidad, varias de las conclusiones que

deriva de la nocidn de ciencia periférica estan siendo cuestiona-
das en su validez. Otras, en cambio, expresan realidades imposi-

bles de ignorar porque atienden a las condiciones de posibilidad
como son el gasto reducido en C y T y el bajo numerodeinves-
tigadores por habitante. Sin embargo,los criterios sobre la pro-
ductividad y otros indicadores ‘‘internacionales’’ de la calidad de
la actividad cientifica han sido cuestionados por su cardcter ses-

gado,* y por noreflejar las modalidadesde la practica cientifica de
la region.

Por lo que toca a loshistoriadores, éstos han senaladolarigi-

dez del concepto de dependencia cuandoselo aplica a los aconteci-
mientos hist6ricos, ya que impide comprenderhechosy situaciones
de la ciencia latinoamericana. 6Comoexplicar por ejemplo, que en

47 Véanse: Francisco Sagasti, ‘“Underdevelopment, Science and Technology:

The Point of View of the Underdeveloped Countries’, en Science Studies, 3

(1973), pp. 47-59; Jorge Sabato, ed., El pensamiento latinoamericanoen la pro-

blematica Ciencia-Tecnologta-Desarrollo-Dependencia, Buenos Aires, Paidés, 1975;

Elena Diaz, et al., La ciencia periférica. Ciencia y Sociedad en Venezuela, Caracas,

MonteAvila, 1983.

8 Para una critica sobre la insuficiencia de los indicadores bibliométricos como

el Science Citation Index, constltese: Rigas Arvanitis e Yvon Chatelin, Stratégies

Scientifiques et Développement: Sols et Agriculture des régions chaudes, Paris, Edi-
tions de roORSTOM,1988.  
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numerosas ocasiones la ciencia de América Latina haya sido cen-
tral respecto de la europea? La botanica neogranadinay la herbo-
laria mexicana, las matematicas en el Perd colonial, la metalurgia
novohispana, o la contemporaneidad de Newton y Sigiienza, son
ejemplos de indudable excelencia cientifica en el pasado, y en épo-
cas masrecientes lo son los descubrimientos endocrinoldgicos del
argentino Bernardo Houssay, 0, en microbiologia,los del brasileno

Oswaldo Cruz. Ultimamente, Marcos Cueto ha estudiado ‘‘la ex-

trana combinacion de un trabajo modernoy creativo en un con-
texto supuestamente tradicionaly ‘periférico’ a los centros mundia-
les de la ciencia’’, mostrando quela investigaci6n biomédicaen el
Pert en la primera mitad deeste siglo reine caracteristicas de exce-
lencia académica.*® MacLeod,porsu parte, ha introducido la idea
de las moving metropolis para referirse a la creatividad intelectual
que tiene lugar dentro de los regimenes coloniales,*° dentro de una
dialéctica entre difusion y reelaboraci6n que hoy atrae la atencion
de los investigadores de todaslaslatitudes, pues en alguna medida
ello caracteriza tambiéna la ciencia europea.

Justamente es el hecho de la inexistencia de un pensamiento
plenamente original —ya que siempre se es deudor de otros que
arribaron antes al terreno—, lo que esta permitiendoel planteo de
la siguiente cuestidn. ¢Cudndo una comunidadcientifica es real-
mente creativa? Toda comunidad es receptora en cierto sentido,
pero no toda comunidad reelaboralo querecibe hasta al punto de

hacerlo propio y aportar a su desarrollo. ‘‘Una ciencia es depen-
diente cuando recibe pasivamente y no reelabora’’, segun ha es-
crito Celina Lértora. Esta historiadora ha definido la reelaboracion
como unacaracteristica de la actividad cientifica latinoamericana
en los siguientes términos: hay reelaboracion cuando al cabo de
un lapso la investigacion de la comunidad receptora produce un
resultado distinto tedricamente (0 técnicamente) de la primitiva
asuncion y éste es obtenido por vias independientes con respecto
a las demas comunidadescientificas.°!

49 Marcos Cueto, Excelenciacientifica en la periferia, op. cit. p. 29.

5° Roy MacLeod,‘‘Devisita a la ‘moving metropolis’: reflexiones sobre la arqui-

tectura de la ciencia imperial’’, en Nuevas tendencias en la historia de las ciencias,

A.Lafuente y J. J. Saldafia, eds., Madrid, CSIC, 1987, pp. 217-240.

51 Celina A. Lértora Mendoza ‘‘Un problema metodolégico de historia de la

ciencia latinoamericana: recepci6n vs. creaci6n’’, en Historia socialde las ciencias

en Colombia, Bogota, Universidad Nacional de Colombia, 1986, pp. 147-169.
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Respecto de las condiciones en las cuales se vuelve posible la
creatividad y un desarrollo endogenode la ciencia, Shozo Moto-
yama ha descrito la evoluci6n cientifica latinoamericana como un
proceso quepasa por fases descritas por un modelo llamado smr.*
La primerafasela constituye el sustrato mental o ‘‘matriz intersub-
jetiva, que proporciona y limita la accion delintelecto para formular
las preguntas a la naturaleza’’. La segunda,el sustrato técnico, es
aquel‘‘capaz de engendrarlos instrumentos y aparatos necesarios
para captarlas respuestas a las preguntasa la naturaleza surgidas

por la mediaci6ndel sustrato mental’’.%
La maduraci6n de ambasfases permite el desarrollo cientifico

pleno. Analizandoel casodela historia dela fisica en el Brasil, Mo-
toyama estudi6 el proceso de formaci6n de los sustratos mental
y técnico y concluy6 que solo ahora la dinamica del desarrollo
cientifico, tecnoldgico y cultural de su pais permiti6 que estos sus-
tratos hayan alcanzadocierto grado de desarrollo, y hagan previsi-

ble el final de una etapa meramenteimitativa de la ciencia brasilena
y el inicio de otra mas auténticay original.“

En otroterreno, en el ambito de los estudios sobre la ciencia y
la medicina autoctonasen los quese ha hechorelativamente poca

investigaciOn, se produjeron también avances epistemoldgicos que
han superadolahistoria triunfalista de las ciencias, al dejar de ver

desde una perspectiva actual (0 en todo caso moderna), y con cri-

terios de cientificidad tambiénactuales,a la ciencia del pasado pre-

colombino. Procediendo de esa manera se descontextualizaba a
la ciencia indigenayse la estudiaba comosi fuera un paso hacia la
ciencia que conocemoshoy. A. Lopez Austin’s ha valorizadola acti-
vidadcientifica precolombinaal senalar que el pensamiento magico
religioso es inseparable de los conocimientos objetivos y empiri-
cos de la medicina mexica por él estudiada. Esta perspectiva no
etnocéntricay no positivista ha llevado tambiénalestudio deepis-
temologiasalternativas capaces de pensarla etnociencia y la espe-
cificidad del saber producido en marcosculturales diferentes. Las

52 Shozo Motoyama, ‘‘Algumas reflexGes sobre a historiografia contemporanea

da ciéncia’’, en Revista de Historia (San Pablo), 103 (1975).

53 Shozo Motoyama,‘‘Un anilisis de la historia de la ciencia en el contexto lati-

noamericano’’, en Nuevas tendencias en la historia de las ciencias, op. cit., p. 49.

S4 Shozo Motoyama,‘‘A Fisica no Brasil’, Historia das Ciéncias no Brasil, vol.

2, op. cit. pp. 61-92.

58 Alfredo Lopez Austin, Cuerpo humano ideologia. Las concepciones de los

antiguos nahuas, 2 vols., México, UNAM, 1980.  
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contribuciones de Ubiratan D'Ambrosioeneste sentido son espe-
cialmente interesantes.%

De esta manera concluimos con esta corta revisién de la evo-
lucion reciente de la historia de la ciencia en América Latina. Al
partir de una cierta tradici6n historiogréfica local, y generar un
cumulosignificativo de investigaci6n empirica bajo el impulso re-
novador quese impusoenesta disciplina en las Ultimas décadas,la

historiografia de la ciencia latinoamericanahallegado a conformar
un cuerpo de doctrina cuyo perfil ahora resulta reconocible. Entre
otros aspectos importantes que se mencionaron anteriormente, nos
parece queel rasgo principal queda definidoporel interés que hoy
existe por llegar a comprenderla vertiente cientifica de la identidad
cultural latinoamericana. Un buen ejemplodeello lo encontrarel

Iector en los trabajos que hemos reunido especialmente paraeste
numero de Cuadernos Americanos.

5* Ubiratan D’Ambrosio, ‘‘A Methodology for Ethnoscience: the Need for Al-

ternative Epistemologies’’, en Theoria, 1, 2, pp. 397-410; del mismo autor, Etno-

matematica: ratzes socio-culturais da arte ou técnica de explicar e conhecer, Campi-

nas, Universidad de Campinas, 1987.
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LA ILUSTRACION NOVOHISPANA
EN EL AREA FARMACEUTICA,
QUIMICA Y METALURGICA

Por Patricia ACEVES

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA,

MEXICO

ON EL PROPOSITO DE REFLEXIONAR sobrela actividad cientifica
eerie en nuestra América durante la época colonial, en
este trabajo se analiza la Ilustraci6n novohispana en el 4rea far-
macéutica, quimica y metalirgica entre 1788 y 1810. Paratalfin
tomaremos comofactor explicativo las condicioneslocales de la
dindmica de la actividad cientifica, dado que en la ensenanza, la

investigaci6ny la aplicaciGn de estas areas tematicas se asimilaron
los nuevos conocimientos teGrico-técnicos para dar soluci6na los
problemasplanteadosporla sociedad novohispana.'

I. Problemas conceptualesde la difusién
de la ciencia en la Nueva Espana

H astar dela Ilustracién en una determinada4rea cientifica im-
plica ponerenel primer planodela discusion el asunto dela difu-
sidn de la ciencia. Problematica que requiere en el momento
actual de unarevisiOn a fondo de los aspectosfilosficos, histéri-
cos y socioldgicos vinculados a ella. Aun los términos ‘‘difusi6n’’,
“introduccién’’ o “‘transmisidn’’ utilizados en la bibliografia
mantienen una carga ideoldgica importante en la medida de que

1 En la elaboracidn de esta investigaci6n reconozco la deuda que contraje con

el doctor Juan José Saldafia durante el tiempo queasisti al Seminario de Historia

de las Ciencias que imparte en la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM. Asi-

mismoagradezco a la Secretaria de Educaci6n Publica del Gobierno Mexicano y

a la UAM-Xochimilco, el apoyo econémico brindadopara la realizacién de este

trabajo.  
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presentan el desarrollo de la ciencia moderna en los paises que,
comoel nuestro, estuvieron bajo un régimen colonial, comoresul-
tado de un proceso unidireccional de transmision del conocimiento
de Europa hacia América. Desdeeste punto devista, el papel des-
empenadoporlas naciones latinoamericanasseria el de receptoras
mas que de productorasde ciencia.?

Eninvestigaciones recientes (Lafuente y Sala, 1989, Chambers,
1991) se ha senalado queenel estudio dela difusion dela ciencia
desdelos llamadoscentroscientificos o metrdpolis hacia otras areas
geogrAficas, se han utilizado preferentementecriterios geopoliticos,
socioecondémicosy socioprofesionales. Estos autores indican que en
la historiografia se acepta acriticamentela existencia de un sujeto
metahist6rico, omnipoderoso y omnipresente (la metr6poli, el im-
perio, el centro) y/o una dudosa concepci6n univocadela ciencia.
Junto a lo anterior, se introduce una periodizaci6n segunla cual el
desarrollo mundial de la ciencia es visto como un proceso de ex-
pansi6n o generalizacién de la Revoluci6n Cientifica Europea, que
conlleva una idea de progreso.Asi, es unala ciencia que se expande
y varias las etapas que debenatravesar todoslos paises.?

Frente a estas posiciones hansurgido otros enfoques queenfa-

tizan la importancia del contexto local. Lafuente y Sala recomien-

dan asumirel condicionamiento geogrAfico y cultural como criterio
fundamental; Chambers introduce el término “‘localidades’’, para

enfocarunsitio local de conocimientos y Arboleda, Saldana y Ace-
ves destacan la importancia de los materiales culturales preexisten-
tes y de formas de organizacién académico-profesionales locales,
asf comoelcaracter dindmicoy generadorde conflictos dela incor-
poraci6n del conocimiento y saberes técnicos en las colonias.4

2 Patricia Aceves, ‘‘La difusién de la quimica de Lavoisier en el Real Jardin

Botdnico y en el Real Seminario de Minerfa (1788-1810)’’, en Quipu (México),

vol. 7, ném. 1 (1990), pp. 5-35.
3 Antonio Lafuentey José Sala,‘‘Ciencia colonialy roles socioprofesionales en

la América Espafiola delsiglo xvi’, en Quipu (México), vol. 6, ndm. 3 (1989),

pp. 387-403; Wade D. Chambers,‘‘Locality and Science Myths of Center and Peri-

phery’’, ponencia presentada en el Congreso Internacional “La Ciencia y el Des-

cubrimiento’’, Madrid, junio de 1991 (en prensa).

4 Antonio Lafuente,art. cit; Wade D, Chambers,art. cit.; Luis Carlos Arboleda,

“Acerca de la difusi6n cientffica en la periferia: el caso de la fisica newtoniana

en la Nueva Granada’’, en Quipu (México), vol. 4, nim. 1 (1987), pp.7-30; Juan

José Saldafia,‘‘Nacionalismoy Ciencia Ilustrada’’, en Ciencia, Técnica y Estado en

la Espana Tlustrada, Zaragoza, Ministerio de Educacién y Ciencia, 1991, pp. 115-

131; Patricia Aceves,art. cit.
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Parala elaboracin de nuestro trabajo partiremosde la base que
la difusidn de la ciencia moderna no puedeservista como un tras-
plante automatico de conceptos,instituciones y practicas de un con-
tinente a otro, sino quese trata de un proceso dialéctico en el que
no puedeserdejada deladola interaccion entre las partes implica-
das. A consecuenciade ello, ocurre un proceso de negociaciones
entre las partes para tratar de conciliar intereses,evitar el conflicto
y poner en marchala empresacientifica.‘

Desdeesta perspectiva, rechazamosla idea de quela ciencia sea

una fabrica exitosamenteestablecidas6lo en ciertossitios y nos ad-

herimosal planteamiento de Chambers, quien la considera como

una red de individuos, instituciones y practicas localizadas alrede-
dor del mundoyporendesujeta a influencias diversas. Al mismo

tiempo,en cada uno delossitios de esta red existe una red de comu-
nicaciones basada enel uso de Ja literatura y se estableceel inter-
cambio metropolitano. De este modo,la red del intercambio me-
tropolitano se apoyaria en varios centros y el flujo de informacién
se daria en todoslos sentidos.*

En nuestra investigaci6n haremosel andlisis de los procesos
de institucionalizaci6n de la actividad cientifica porque su estudio
permite accedera una realidad concreta donde la generaci6nycl
intercambio delas ideas cientificas estan coordinados a los hom-
brese instituciones y a los condicionamientos locales de un espa-
cio geografico e historico determinados. Historiar la institucionali-
zaciOn de una disciplina, de una profesi6n o de un establecimicnto
académico, permite unavisi6n del cambiosocial, econémicoc¢ in-
telectual de la ecologia dela ciencia. La historia de una instituci6n
cientifica ofrece amplias perspectivas para entenderla forma en que
ésta se relaciona no solo conotrasinstituciones sino también con los
objetivos administrativos, politicos o personales de los gobiernos y
de las élites.’

Es en la complejidad de este nudo de relaciones dondeviven y
trabajan los actores del drama; en este marco se adoptan conduc-
tas, se establecen funciones socioprofesionales, se dictan politicas

> Bruno Latour,Sciencein Action, Milton Keynes, Open University Press, 1987.

® Wade D. Chambers,art.cit.

7 Roy Mc Leod, ‘‘Cambio de perspectiva enla historia social de las ciencias’’,

en Juan José Saldana, comp., Introduccién la teoria de la historia de las ciencias

sociales, México, UNAM, 1989, pp. 257-300.  
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cientificas y se elaboran aparatos juridico-legales que aseguren el
buen funcionamiento delas actividades académicasy profesionales
tanto enel terreno tedrico comoen elde sus aplicaciones.

Il. En el marco de las reformas borbénicas

Enel siglo xvillla Nueva Espana formabapartedela red cientifica
mundial de comunicaciones, como lo evidencian tanto los regis-
tros de libros, instrumentos y revistas que han llegado hasta noso-

tros, comola existencia de escuelas, bibliotecas y laboratorios ne-

cesarios para desarrollar la actividadcientifica. Esta comunicacion
fue favorecida por el intercambio de individuos y de informacion
epistolar, asi comoporel establecimiento de corresponsalias de ins-
tituciones cientificas europeasen diversas partes de América.

En la Ilustraci6n novohispana de finales del siglo xviii e ini-
cios del siglo xx, el interés por la ciencia y sus aplicaciones utiles
cenaras del bienestar publico es un rasgo que se mantuvo constante.

A este hecho contribuy6 una serie de factores que abarcan los

niveles econémico,politico, social, ideologico, geografico y cultural.
Comoparte deellos, la bonanza economica proveniente en su gran
mayoria dela explotacion de grandes cantidades de plata colocé a
la Nueva Espana enel primer lugar de la producci6n argentifera
mundial.°

Enclterrenodela cultura, las lites locales imbuidas del utili-
tarismoy del culto a la ciencia caracteristicos de la Ilustracion pro-
movicron en todocl territorio el fomento de la educaci6ny de las

artes utiles. Vefan a las ciencias no solo como el medio necesa-
rio para la realizacion de sus proyectos, sino también comola ga-
rantia para asegurar su desenvolvimiento posterior.

Entre las grandes figuras de la Ilustracion novohispana se en-
cuentran los criollos José Antonio Alzate y Ramirez, Antonio de
Leén y Gama, José Joaquin Velazquez Cardenas de Leon, Joseph
Garcés y Eguia, José Mariano Mocino, Luis Montanay los euro-
peos Juan Lucas de Lassaga, Fausto de Elhuyar, Vicente Cervan-
tes, Andrés Manuel del Rio, Luis Lindner. Personajes que vere-
mos aparecer en las paginas siguientes desplegando su actividad

8 Elias Trabulse, Historia de la Ciencia en México, México, CONACYT-FCE, 1983.

° David Brading, Mineros y comerciantes en el México borbdnico (1763-1810),

México, FCE, 1975.
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en distintas ramas del conocimiento y difundiendola ciencia y la
cultura."

Junto a estos factores locales, la monarquia ilustrada espa-
fola aplic6 en sus dominios un conjunto de reformas de orden ad-
ministrativo, social, econdmico, politico y cientifico-tecnoldgico™

EI principio fundamentalera el de fortalecer al Estado y subor-
dinar la economia a susintereses, aun a costa delesionarlos de las

colonias. En esta tarea se procedié dentro de los canones de un go-
bierno ilustrado, es decir, de acuerdo a los dictados de la razon y

del mejoramiento nacionaly filantropico.”
Comoresultado de ello, la Corona dict6 medidas tendientes a

aumentarla recaudaci6n de impuestos, establecer monopolios, fa-
cilitar el libre comercio de la Nueva Espanaconlos puertos de la
Peninsula, mejorar la mineria, aumentarla explotaci6n delos recur-
sos naturales delos tres reinos, superar las lamentables condiciones
sanitarias e impulsar la educacidn en todoslosniveles, entre otras.

Coneste fin se mandaron expediciones cientificas y se fundaron
establecimientos de ensenanza superior para difundir y aplicar la
“‘nueva ciencia’’. La Real Academia de Nobles Artes de San Carlos
en 1781, el Real Jardin Botanico en 1788 y el Real Seminario de

Mineria en 1792.
Estasinstituciones fueron independientes de la Real y Pontificia

Universidad, pues estaban bajoel control del Rey y sus profesores
eran ajenos al clero. Dentro de ellas, se impartid una ensenanza
tedrico-practica de acuerdoa las teorias y métodos mas modernos,
y al mismotiemposeentren6 a los jovenes para ser funcionarios y
técnicos al servicio de la Corona.

2.1. Las Artes utiles: la farmacia, la quimicay la metalurgia

En el periodo que nos ocupa,la farmacia, la quimicay la metalurgia
puedenconsiderarse comoartes utiles porque constituian cuerpos

10 José Miranda, Humboldt y México, México, UNAM, 1962; Bernabé Navarro,

Cultura mexicana modernaen el siglo XVIII, México, UNAM, 1985; Elias Trabulse,

op. cit.

1 Richard Herr, Espana la revoluci6n del siglo XVIII, Madrid, Aguilar, 1973.

12 J. Miranda, Las ideas y las instituciones politicas mexicanas, México, UNAM,

1952; Juan José Saldafia, ‘‘The Failed Search for Useful Knowledge: Enlightened

Scientific and Technological Policies in New Spain’’, en Juan José Saldana, ed.,
Cross Cultural Diffusion ofScience: Latin America, México, SLHCT, 1988 (Cuader-

nos de Quipu, ném. 2), pp. 33-57.  
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de conocimiento de naturaleza eminentemente practica. Con ello
no queremosdecir que estas ciencias no contasen con un marco
tedrico que las sustentara, sino que el conjunto de estos conoci-
mientos(ya sea teGricos o prdcticos) era aplicado en actividades re-
lacionadasconla mineria y conla fabricaci6n de farmacos, alimen-
tos, pdlvora, jab6n y vidrio, actividades en las que el componente
empirico y manualtenja un papelrelevante.

Es conveniente sefalar que fue en estos afios cuando la quimica
lleg6 a constituirse como unaciencia lo suficientemente madura y
moderna. Este retardo con relaci6n a otras ciencias se debié a la
dificultad para construir una explicacién de la complejidad impli-
cada en los procesos quimicos. La misma raz6n es valida para la
farmaciay la metalurgia, por estar ambasdisciplinas directamente
vinculadas con la quimica.

La publicacion en francés del Tratado elemental de quimica de
A. L. Lavoisier hizo accesible a quienes se interesabanen esta cien-
cia, la légica de las nuevasteorias, la nomenclatura para expresarlas
y la descripcion delos instrumentos y experimentosde laboratorio
necesariospara practicar la nueva quimica."

Veamosenlas palabras elocuentesde un contemporaneode La-
voisier cual era la percepciénde los quimicosdeese tiempo en torno
de los adelantos que estaban ocurriendoensu area:

Cada dia se hace més generalel estudio de la Quimica y sus progresosson tan

rdpidos como maravillosos ... ha mudadodeaspectoel estudio de la natura-

leza con el descubrimientodelosgases, de la teorfa del caldrico, de la descom-

posici6n del agua,el andlisis y la separaci6n delos principios constituyentes

del aire atmosf€érico y conocimiento de sus propiedades... El estudio de las

afinidades quimicasy sus leyes proporciona cada dfa nuevos descubrimientos,

y la Ciencia de la Naturaleza se halla con una fermentaci6n universal.!4

Lo anterior fue escrito en 1793 por Hyginio Antonio Lorente,
médicode los Reales Hospitales y profesor de quimica dela corte
espanola,en el prdlogo de la traduccidn que hizo de los Elementos
de quimica de Jean Antoine Chaptal, obra publicada en francés en
1789.

13 Antoine Laurent Lavoisier, Oeuvres, tomoI, Traité élémentaire de chimie,Paris,
Imprimerie Impériale, 1864.

14 Jean Chaptal, Elementos de quimica, traduccién de Hyginio Antonio Lorente,
Madrid, Imprenta de la Viuda e Hijos de Marin, 1793, pd 
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Los Elementos de quimica fueron unodelosprincipales vehicu-

los para la difusién de la teoria y de la nomenclatura elaboradas

por Lavoisier y sus colaboradores. Para 1832 se habian editado ya

16 mil volimenes de esta obra. Aproximémonos al pensamiento

de Chaptal y tratemos de compartir su entusiasmoante los avan-

ces de la quimica moderna:

Las Artes y el Comercio sonla gloria, adornoy riqueza de todo Euebla Civi-

lizado: nuestro lujo y conexiones causan en nosotros nuevas necesidades. La

cultura de las Artes se ha hecho casi tan necesaria, comola delastierras; y )

verdadero medio de asegurar estos dos fundamentos dela gloria y prosperi-

dad de una naci6n, es fomentar la quimica que constituye sus principios.'®

3. Quimica, botdnica yfarmacia en el Real
Jardin Botanico de México

Enla Nueva Espanadelsiglo xvii se realiz6 una gama de trabajos

relacionadosconla botanica, la zoologia, la medicinay la farmacia.

Los estudios sobre el reconocimiento,la clasificacion y los usos de

los productos naturales delos tres reinos fueron el objcto de nume-

rosas investigaciones y disertaciones de todo género. En opinion de

Elias Trabulse

las décadas que van de 1750

a

1810,al heredar el cimulo de datos cientificos

dela primera Ilustraci6nyal articularlos con los espectaculares DescOMEDs

tos que estabanrealizandolas ciencias europeas, lograron une recapitulacion

enciclopédica, amplia y variada,y por ello a menudo superficial de gran parte

del saber cientifico. Por contrapartida, los dos Ultimos decenios de Be pe-

riodo contemplaron unaespecializaci6n creciente que se puso de manifiesto

en las obras entonces publicadas.'®
  

Parael caso de la farmacia este proceso de creciente especia-

lizacion se inscribe en el marco del proceso de institucionalizacion

del area sanitaria. Enél incide la Real Expedicion Botanica de 1787-

1803 yel establecimiento del Real Jardin Botanico de la Ciudad de

México en 1788.

 

18 Ibid., p. 1.

16 Elias Trabulse, op. cit., p. 72. En este volumen puedenconsultarse las nume-

rosas obras producto dela primera Ilustraci6n, véase pp. 86-101.
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3.1. Las bases del conflicto en el 4rea sanitaria

El Jardin Botdnicotenia la triple finalidad de conservar para su
identificaci6n

y

clasificacién los productos naturales del territorio,
abrir una catedra de botanica y elaborar los dibujos para la obra
de Francisco Hernandez. Sin embargo, ademas de los propositos
explicitos de la Ordenanza Real se buscaba implementar la reforma
del area sanitaria ya vigente en Espafia desde 1780. Dicha re-
forma contemplabala division del Real Tribunal del Protomedicato
€n tres audiencias autonomas:la de medicina, la de cirugia y la de
farmacia.

Por este medio la Corona pensabatenerel control de todolo re-
lacionadoconla sanidady, al mismo tiempo,contrarrestar el poder
de dos instancias netamentecriollas: la Real y Pontificia Universi-
dad y el Real Tribunal del Protomedicato.

La realizacion de esta tarea fue encomendada a un grupo de pe-
ninsulares: al mandodela Expedicién y del Jardin estaba el médico
Martin Sessé;para el puesto de catedratico de botanica se designoal
farmacéutico Vicente Cervantes;el resto del equipo lo conforma-
ban el farmacéutico Jaime Senseve,el botanico Juan del Castillo y
el naturalista José Longinos.

Enla Nueva Espana,con anterioridad a la apertura del Jardin,
los saberes botdnicos estuvieron vinculadosa los tres principales
gremiosdel area sanitaria: médicos, cirujanos y farmacéuticos. No
existia como talla profesidn de botdnico 0 una catedrade botanica,
pero cllo no impidié que se produjeran obras —con mayor 0 menor
profundidad cientifica— ni que se practicara comunmentela uti-
lizaci6n de gran variedad de vegetales con fines farmacoterdpicos.
Esta prdactica, que se remontaa tiempos anteriores a la conquista
espanola, debifundirse con los conocimientos europeos para dar
origen a unatradiciGn que se continua hasta nuestros dias.

A partir de 1788 la ensefanza de la botdnica fue obligatoria
para los futuros médicos, cirujanos y farmacéuticos, quienes por
este conducto podian adquirireltitulo de botanicosy el tratamiento
de= Don ~

Cabe mencionarqueel gremio mas poderosoerael de los médi-
cos; solo ellos podian obtenereltitulo de doctor en medicina de la
Realy Pontificia Universidad y pertenecer al claustro universita-
rio de dicha facultad. Comoloanteriorera indispensable para ser
miembro del Protomedicato, durante todala colonia lastres sillas
del Protomedicato fueron ocupadas solamente por médicos.  
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Antes del establecimiento del Jardin Botanico los boticarios no
estuvieron obligados a cursar ninguna catedra. Los unicos requisi-
tos para presentar el examen ante el Protomedicato eran el haber
cumplido cuatro afos depractica en la casa-botica de un profesor

aprobado de acuerdoa la farmacopeay tener conocimientos del

latin.
La catedra de botdnica represent6 un paso importante enla ins-

titucionalizacion de la farmacia. Por un ladosuslecciones incluye-

ron el estudio de los vegetales, de acuerdo al sistema de Linneo,y

porotro se ensefiaronnociones de quimica moderna tomando como
baselas nuevasteorfas y la nomenclatura de Lavoisier.

Los conocimientos de botdnicaeran degraninterés paralosfar-

macéuticos, ya que en ese tiempo los farmacos provenian en su

mayorparte del reino vegetal. Por lo que toca a las lecciones de

quimica, éstas eran fundamentales parala comprension de los pre-

parados farmacéuticosy las operaciones de identificaci6n y andlisis

de productos quimicos diversos. Ademés, la nueva nomenclatura

quimica simplificaba el estudio y la forma de llamar a los cuerpos

simples y compuestos. Con estas herramientaslos boticarios esta-

ban equipadosparapracticar su arte de acuerdoa los ultimos avan-

ces de la ciencia.”
Sin embargo, no bastaba con modernizarlos estudios para avan-

zar en lainstitucionalizacion del area sanitaria, ya que se necesitaba

una reestructuraciOndelos vetustos aparatoslegislativos, juridicos

y socioprofesionales que sostenianel cuerporector de esta area:el

Real Tribunal del Protomedicato.
Ya hemos mencionadoque en Espaiael Real Tribunaldel Pro-

tomedicato fue dividido en tres audiencias aut6nomas. Esta refor-

maestuvo ligada a la mejora de las condiciones de vida y de la

asistencia sanitaria, pero tambiéninfluyeronlas frecuentes pugnas

entre los gremios que estaban en competencia y en la busqueda de

su identidad profesional. Este hecho permitid que el gobierno dic-

tara leyes para reforzarel controlcentral de la Corona,debilitara el

poderdela corporaci6n gremial, racionalizaralos usos asistenciales

y modernizarala instrucci6n técnicay cientifica.*

1” Patricia Aceves, ‘‘La farmacia y el Real Jardin Boténico de la Ciudad de

México, 1788-1810"’, en Ciencia, técnica y Estado en la Espana Tlustrada,ed. cit.,

pp. 249-261.

18 Francisco Javier Puerto Sarmiento, La ilusién quebrada: botdnica, sanidad y

politica cientifica en la Espana Mustrada, Madrid, SERBAL-CSIC, 1988.
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En la Nueva Espafiala situacidn de los gremios era distinta,
dado que las pugnasquese suscitaron por el desequilibrio exis-
tente entre ellos no provocaron la fragmentacién del Protomedi-
cato. Anteel peligro de que la Coronapusieraal frente delas tres
audiencias a funcionarios peninsulares, los novohispanoscerraron
filas para impedir la pérdida de las posiciones quela tradicién de
los siglos les habia permitido conservar.

Dentro deeste contexto, la apertura del Real Jardin Botanico

y de su catedra ocurrio en un clima borrascoso. Los novohispanos
protestaron por la designaci6n del director y del catedratico del
Jardin Botanico como alcaldes examinadores del Protomedicato y
como miembrosdel claustro universitario, a pesar de que ninguno
poseia el grado de doctor en medicina.”

En ese ambiente de descontento, y poco antes de la apertura
del Jardin, el criollo José Antonio Alzate y Ramirez entablé una
polémica en los periddicos de la época con el catedratico de
botanica. El punto en quese centrel debateera el sistema de Lin-

neo, que se utilizaria parala clasificaciGn de las plantas del Jardin.
Alzate consideraba que los criterios linneanos no eran Uti-

les para el conocimiento de las virtudes curativas de las plantas.
Ademas, aducia que existian plantas en la Nueva Espana que no
podianser incluidasenlas clases vegetales propuestaspor el sueco.

Es interesante mencionar que en susalegatos los contendien-
tes también discutieron acerca de la nueva nomenclatura quimica.
Alzate se resistia a que gran parte de los conocimientos de esta
ciencia fuesen cambiadosy/o desechados. Para dar apoyo asu punto
de vista, arguy6 que la aceptacion de la nomenclatura propuesta por
los quimicos franceses estaba aunen el centro de la discusién y que

no existia acuerdo en torno ella entre los principales cientificos de
la época. Este hecho denotala rapidez con que se conocian y dis-
cutian en la Nueva Espaialos adelantos masrecientes dela ciencia.

Conviene hacerhincapié en que Alzate no aceptabalossistemas
de clasificaci6n de Linneo y Lavoisierpornosernaturalessinoarti-
ficiales. Pensaba que la complejidad de la naturaleza no podia caber
en el marco rigido y formalde dichossistemasartificiales; por ello
prefirio los sistemas de Tourneforty Buffon en botanicay las teorias
de Stahl y Boerhaave en quimica.

1 Patricia Aceves, ‘La cdtedra de Botanica y los gremios de la medicina en el

RealJardin Botanico de México’, en Memorias del I Congreso Mexicano de Historia
de la Ciencia y la Tecnologia, Juan José Saldafia, México, ed., SLHCT, 1989, pp. 204-

211.

ie
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Entremezclada con la argumentacioncientifica,el criollo hizo la
defensa acaloradade los conocimientos botanicos de los novohispa-
nosyla exaltaci6n de la naturaleza americana. En sus exposiciones
hizo gala de una cultura enciclopédica, de un ingenio penetrante y
de un nacionalismo manifiesto.””

Vicente Cervantes estuvo al frente de la cétedra por mas de
treinta afos. Sin embargo,la gran influencia que tuvo enotras areas
y el importante lugar que ocupé6 en la comunidad cientifica de la
colonia y del México independiente no hansido todavia suficiente-

mente resaltados.?!
La historiografia destaca preferencialmente al Cervantes ca-

tedratico, dedicado a la docencia y al cuidado de su pequeno
jardin en medio de todotipo de carencias. Esto es en parte cierto,
pero esta muy lejos de hacerjusticia al dinamicolider cientifico y
menos aun al Cervantes politico y feliz propietario de varias bo-

ticas.
Nuestro catedratico es una figura relevante enla historia de

la Ilustracién novohispana quimico-farmacéutica. Personaje posee-

dor de unagran culturacientifica, es el autor de los dos primeros

trabajos de investigaciénsobreplantas, en los que se aplicaron los

fundamentos y los métodos de la quimica y de la farmacia moder-

nas. Fue el primer catedratico que enseno la quimica de Lavoisier

y, para facilitar su estudio, realiz6 la primera traducci6nal caste-

llano del primer tomo del Tratado elementalde quimica del mismo

autor. La traduccion de Cervantes fue editada en México en 1797,

mientras que la traduccién preparada en Espana por Juan Manuel

Muniarriz aparecié en 1798.*

2 Patricia Aceves, ‘‘La difusién de la ciencia en la Nueva Espana:la polémica

en torno a las nomenclaturas de Linneo y Lavoisier’, en Quipu (México), vol. 4,

ndm. 3 (1987), pp. 357-385.

21 Xavier Lozoya,Plantas y luces en Méaco, Barcelona, SERBAL, 1984.

2 Vicente Cervantes, ‘‘Oraci6n que pronuncié en la apertura del curso de

botdnica el dia primero de junio de 1793 el Dr. D. Manuel Maria Bernal, profesor

de cirugia y discfpulo deesta escuela,en el Jardin del Real Palacio destinadointe-

rinamentepara este efecto compuesta por D. Vicente Cervantes, catedratico del

Real Jardin Botdnico’’, en Gacetas de Literatura,t. 111, Puebla, Reimpr. en el Hos-

pital de San Pedro, 1831, pp. 158-183; Vicente Cervantes, “Discurso pronunciado

en elReal Jardin Botdnico el 2 de junio porel catedratico Vicente Cervantes’’, en

Gacetas de Literatura, 2 de julio de 1794,ed. cit., pp. 319-354.

2 Antoine Laurent Lavoisier, Tratado elemental de chimica, traducidoal caste-

llano para el uso del Real Seminario de Mineria de México,t. 1, México, Imprenta
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Cervantes escribio también el Ensayo a la materia médica ve-
getal de México. En esta obra describid gran variedad de plan-
tas de los alrededores de la ciudad de Méxicoutilizandola clasifi-
cacionlinneana. El orden de su exposici6n abarcé el nombretrivial
y ‘‘mexicano’’ delvegetal, su habitat, el mododecultivarlo,sus usos

mas comunesy las referencias encontradasen otros autores. Entre

estos ultimoscit6 a Alzate.%4
Es de tenerse en cuenta que los trabajos de la Real Expedicién

Botanica se vieron facilitados por la existencia en la Nueva Espana
de una vigorosa tradicion en el estudio de las plantas medicinales.
Comoconsecuencia, los expedicionarios se apoyaron enla infor-

maci6nde los textos conocidosy en los conocimientos que les pro-
porcionarontantolos estudiosos novohispanos comolos drogueros

y los habitantes de las diversas localidades por las que atravesaban.
Uno de los discipulos mas destacados de Cervantes fue el

médico José Mariano Mocifo, quien en 1790 pas6 a ser miembro
de la Expedicion. Mocino recorri6 una buena parte del territorio
mexicanoy en su opinion:

Nohay droga alguna medicinal, exceptuandotres 0 cuatro, de que no este-

mos surtidos abundantisimamente en nuestro suelo, que produce o las mis-

mas especies puntualmente,u otras equivalentes de igual o tal vez de mayor

eficacia y que no resta mds que el que quieran los facultativos de ellas con

discernimiento, para que pueda México gloriarse de tener su materia médica

propia...*

El médico José Luis Montana, otro de los asistentes a la cate-
dra de botanica implemento en colaboracién con Mocinoenlas sa-
las del Hospital de San Andrés (cuya botica estaba a cargo de Cer-
vantes), estudiosclinicos sobre las propiedades terapéuticas de las
plantas. Montanaaplico el ‘‘métodocientifico’’ y la nueva quimica
en sus investigaciones.”

de Mariano de Zuniga y Ontiveros, 1797. Reeditado en México por la Universi-

dad Aut6noma Metropolitana-Xochimilco en 1990 con unestudio introductorio

de Patricia Aceves.

24 Vicente Cervantes, ‘‘Ensayo a la materia médica vegetal de México’’, en El

Estudio, México, Secretaria de Fomento, 1889, pp. 1-43.

25 Manuel Antonio Valdés, Gazetas de México, México, Imprenta de Don Felipe

de Zuniga y Ontiveros, 1801, p. 340.

26 José Joaquin Izquierdo, Montara y los origenes del movimiento social y

cientifico en México, México, Ciencia, 1955, pp. 122-123.  
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3.2. El arsenal bibliografico de los farmacéuticos

Cabe mencionarquelos textos empleadosporlos farmacéuticos de

la Nueva Espafaenlos afos préximosal establecimiento del Jardin

eran bastante antiguos, comoes el caso del Tirocinio farmacéutico

y de las obras de DioscGrides, Loeches y Fuller. Por lo que con-

cierne a la Palestra farmacéutica chimico-galénica de Félix Palacios,

al Curso de chimica de Nicolas Lémery y a la Pharmacopoeia ma-

iritensis, que eran de corte més moderno y comunmenteutilizados

en Espana y Nueva Espafa,ya estaban obsoletos en Europa desde

décadasatras.
Tanto la Palestra de Palacios como el Curso de chimica traducido

porel mismoautor, en su momentosignificaron un paso importante

en el abandono de los medicamentosutilizados por los seguidores

de Galeno.””
A cambiodelo anterior Palacios propuso“‘la explicaci6n delas

causas y efectos que se experimentanenla Fisica natural”’ y “el uso

del andlisis quimico’’.*
Otro de los textos que era imprescindible enla practica de los

farmacéuticos era la Pharmacopoeia matritensis, que conoci6 cua-

tro edicionesen latin enel siglo xviii y una quintaen castellano en

1823. Las cinco ediciones carecen de una explicaci6ntedrica de los

métodos de preparacion de los medicamentosy de su naturaleza y

mododeacci6n.Si bien la edicién de 1762 atinnoutiliza la nomen-

clatura de Linneo,la de 1823 ya lo hace y ademasintroduce la nueva

nomenclatura quimica.”

Con relacin al Curso elementalde boténica de Casimiro Gomez

Ortega, utilizado comolibro de texto en el Jardin Botanico, la re-

impresi6n que se hizo en México en 1788 es semejante a la primera

edicién espaiola de 1785. El propésito de esta obra era el de in-

troducir al estudio de la boténica seginel sistema de Linneo. No

obstante, en sus paginas todavia se habla de los cuatro elementos

27 Félix Palacios, Palestra farmacéutica chimico-galénica, Madrid, Imprenta dela

Viuda de Joaquin Ibarra, 1792.

%8 Ibid., pp. 1-27.

2° Patricia Aceves, La difusion de la quimica moderna en el Real Jardin Botdnico

de la Ciudad de México, tesis de maestria en Historia de México, México, UNAM,

1989.

30 Casimiro Gémez Ortega y Antonio Palau y Verdera, Curso elemental de

boténica, México, reimpreso por la Imprenta de DonFelipe de Zifiga y Ontiveros,

1788.
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aristotélicos —agua,tierra, fuego y aire— y se denominaa los com-
puestos de acuerdoa la nomenclaturaantigua.

En la reimpresién espafola de 1795 se conservala estructura
anterior y se incluyen los géneros vegetales recién descubiertos.
Sin embargo, hay un cambio en la nomenclatura quimica utilizada
en la parte dedicada al andlisis quimico. En el texto fueron susti-
tuidos los términos antiguos de particulas dcidas, espiritu volatil y
vitriolo marcial por sus respectivas denominaciones modernas de
acido volatil, sulfureto y sulfato de hierro.!

La evolucién de los avances botdnicos y quimicos a través del
siglo xvilI permitié la elaboracién de textos en los que se observa
claramente un cambio cualitativo en cuanto a los contenidosy a la

transicién de las viejas a las nuevas teorias. Este es el caso de

la Nueva Farmacopea del Real Colegio de Médicos de Londres y su
Anilisis, traducida al castellano por Gomez Ortega, por ser una de
las farmacopeas missencillas, exacta y arreglada ‘‘alos ultimos ade-

lantamientos de la Quimica, de la Botanica y de la Historia Natu-

Tal’ ” 2

La obra esta dividida en dos partes: la primera abarcalos pe-
sos y las medidas, las recetas de las preparaciones mas usuales y
la clasificacion linneana de las especies vegetales y animales perte-

necientes a la materia médica. La segunda parte, que seintitula
“‘Anilisis’’, utiliza simultaneamentelos postulados y las nomencla-
turas quimicas antigua y moderna.Incluyela explicaci6ndela natu-

raleza delos simples,de los fundamentosde las diferentes combina-
ciones y de las propiedades,dosis y usos de las preparaciones. Asi-
mismose hacereferencia a autores como Sage, Kirwan, Fourcroy,
Murray, Lavoisier, Quer, Cullen, Bergman, Proust, Hipdlito Ruiz,
entre otros. De este modo la Nueva Farmacopeaya no es un formu-
lario casi empirico, comolo era la Farmacopoeia matritensis, sino
queintenta exponerlos fundamentoste6rico-practicos de la farma-
cia en una forma moderna,clara y precisa.

3! Casimiro Gémez Ortega y Antonio Palau y Verdera, Curso elemental de

botanica, Madrid, 2a. ed., Imprenta de la Viuda e Hijo de Marin, 1795.

2 Roberto White, Nueva farmacopea del Real Colegio de Médicos ysu Andlisis 0
sea la explicacién de la naturaleza, principios, virtudes, usos, y dosis de sus prepara-

ciones y composiciones, traducida por Casimiro Gémez Ortega, Madrid, Imprenta
de la Viuda de Joaquin Ibarra, 1797.
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3.3. Del arte de la farmacia ala ciencia de la farmacia

La evoluci6n presente en los textos anteriores tuvo su contraparte

en la reestructuraci6n de los estudios y de la organizaci6n socio-

profesional. En 1799 Carlos IV expidié ordenes para unir en una

sola las facultades de medicina y cirugia y mantener separada la de

farmacia.
Para 1800 se emiti6 la ‘Concordia y Reales Ordenanzaspara el

régimende gobiernodela Facultad de Farmacia’’, en la que se de-

claré la autoridad de la Junta Superior Gubernativa de la Facultad

de Farmacia, el métododeestudio y los grados y prerrogativas que

se concedian a quienes estudiasenesta ciencia.

La Real Ordenanza prescribe que los futuros farmacéuticos

“‘habran deestudiar dos anos en cualquiera de los Reales Colegios

de la Facultad Reunida, teniendo previamente el grado de Bachi-

ller en Artes que podran recibir en los mismos Colegios. Y ademas

haran dos afos de practica con boticario aprobado’’.¥ En ade-

lante, los farmacéuticos, aparte deltitulo de licenciado podrian ob-

tenerlos de bachiller y doctor en quimica,los cuales serian expedi-

dospor la Junta de Farmacia.™

En 1801 se separaron nuevamentelas facultades de medicinay

cirugia y para 1804 se dictaron nuevas ordenanzas parael régimen

y gobiernodela facultad de farmacia. Estas buscaban fomentarel

estudio y el adelantamiento de dicha facultad, *‘que se hallaba en

un estado de abatimientoy degradaci6n por no haberse dadohasta

entoncesinstruccidn competenteni metdédicaa los que se dedicaban

a‘ellay»
Para superaresta situacién la Real Junta Gubernativa abriria

los Colegios de Ensefanza correspondientes. En estos Colegios

habria dos catedraticos y dos sustitutos. Estos se encargarian de

la ensenanza, del gobierno econémicoy literario y de realizar los

exdmenes correspondientes

a

los futuros bachilleres, licenciados y

doctores en quimica o farmacia. Uno delos catedraticos ensenaria

la historia natural en sustres reinosy el otro la quimica y la farma-

33 Concordia y Reales Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Facultad de

Farmacia, mds su Real Cédula acompanatoria, México, Rolston Bain, 1984,p. a:

4 La Junta estaba conformadaporsiete vocales,siendoel presidente el boticario

mayordelreyylos seis directores natos eranlosseis boticarios de camara de S.M.

38 Real Cédula de S. M. porla cual se aprueban y mandan observarlas nuevas

ordenanzas formadasparael régimen ygobierno de la Facultad de Farmacia, Madrid,

Imprenta Imperial, 1804.   
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cia, formandocada unode ellos su curso en estilo claro, correcto y
sucinto para ser impreso.

En espera de la publicacién de dichos textos el catedratico
de historia natural ensenaria de acuerdo al sistema de Linneo,

refiriendo principalmente las sustancias con uso en la medicina.
Asimismo, proporcionaria a los alumnos una idea de lo que se
entiende por métodos botdnicos, comprobando su doctrina con
ejemplos practicos de plantas medicinales.

Para realizar las demostraciones cada colegio estaria provisto

de un jardin botdnico y de un gabinete dehistoria natural, ambos
bajola direcci6n del catedratico de historia natural.

EI otro catedratico que habria de ensenar quimica y farmacia

comenzariasuslecciones por la primera, valiéndose de

los Elementos de Lavoisier, haciendo de ellos las aplicaciones en tedrica y

practica a las operaciones quetienen relaci6n conel arte de curar y dando a

conocer a susdiscipulos las substancias elementales o simples de acuerdoal

estado actual de los conocimientos quimicos, comosonlaluz,el caldrico, los

gasesy los resultados de sus mezclas y combinacionesentresi...*6

La explicacién de la farmacia se reduciria a la exposicion de sus
principiosutilizando el método teérico practico. Para demostrarlo
el catedratico se serviria de los Elementos de Carbonell y del Dic-

cionario elemental de Herndndez de Gregorio, y tendria a su cargo
la direcci6n del laboratorio.

Para matricularse en la Reales Escuelas los alumnos deberian
presentarsu fe de bautismo e informacion de su limpieza de sangre
asi comolascertificaciones de buena vida y costumbres y de conoci-
mientossuficientes de gramaticalatina, de logica y de matematicas
necesariospara la comprensi6nde la quimica. Losaspirantes serfan
interrogadosen estas materiasy se les otorgariael titulo de bachiller
en artes.

Acontinuaci6nestudiarian tres anos y serian evaluadospara ob-
tenerel titulo de bachiller en farmacia. Despuésde realizados dos
anos de practica en los laboratoriosde la escuela 0 con un boticario
se examinarian para licenciarse. Finalmente, mediante la compo-
sicidn de una Oracidn, y después de pagar los derechos correspon-
dientes, recibirfan en una ceremonia pomposaeltitulo de doctor.

3%6 AGN (Archivo General de la Nacién) (México), Protomedicato, vol. 3, exp.

14, fols. 244-273.
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Por lo quese refiere a la aplicaci6n de las Ordenanzas en los
dominioscoloniales, en 1802 las Juntas Superiores Gubernativas de
Cirugia y Farmacia solicitaron permiso al rey para establecer sub-
delegaciones en Indias. En respuesta el soberano orden6al virrey
que formara una comision‘‘para que examinandolo todo y oyendo
al Protomedicato adopten lo que sea mas acomodadoa lascircuns-
tancias del pais’’.3”

En México, el virrey Iturrigaray envio una copia de la Real
Cédula al Protomedicato para que informara lo que mejorle pare-

ciese, y de igual manera procedi6 con un cirujano y un farmacéutico
dela capital. Obviamentela eleccidn recayo en dos peninsulares:el
catedratico de botanica Vicente Cervantes y el director catedratico
de la Real Escuela de Cirugia Antonio Serrano.

Las partes entregaron sus informes en 1804. Los peninsulares

acusaronal Protomedicato deineficiencia y de fraude. Adjudicaban
el abandono en quese encontraban ambos ramostanto a la mala
instruccidn de sus agremiados comoal hecho de que éstos siem-

pre habian estado bajo el dominio de los médicos. Por lo anterior,

aconsejabanla separacion de la farmacia y la cirugia del Tribunal
del Protomedicato.**

Serrano propuso quela Real Escuela de Cirugia se erigiese en
Tribunal de Cirugia, y Cervantes sugiri6 la creacion de un Colegio
de Farmacia. Este ultimo podria establecerse sin costo alguno, ya
que los alumnosde farmacia podianasistir a la catedra de botanica
del Jardin y a la de quimica del Real Seminario de Mineria. En su
opinion,a los profesores y sustitutos se les debia otorgarlos diplo-
masdelicenciado en farmacia y doctor en quimica.

La contestacidn de los Protomédicos dibujé un panorama com-
pletamente contrario. En las cuarenta paginas del documentore-
chazaronlas acusaciones deineficiencia y de fraude y analizaron los
inconvenientes de separar la farmaciay la cirugia de la medicina.
Desde su punto devista, los defectos no eran ocasionadosporla
falta de instrucci6nsinoporla codicia y negligencia de los cirujanos
y farmacéuticos.

El Protomedicato desminti6 que las catedras de farmacia € his-
toria natural pudiesen ser autofinanciables con el producto de las
visitas a las boticas y de los examenes. Como alternativa, reco-

mend6 que los farmacéuticos acudieran a la cdtedra de quimica

37 AGN, Protomedicato,vol. 3, Exp. 16, fols. 323-324.

38 AGN, Protomedicato,vol. 3, Exp. 16, fols. 332-336.  
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del Seminario y que se abriera la materia quirdrgica que tantafalta
haciaa los jovenes.”

Las pugnas con el Protomedicato se extendieron fuera del
Ambito de la capital. Cervantes buscé aliados entre los farmacéuti-
cos de Puebla, quienes se unieron a sus propositos y pidieron su
separacion del Protomedicato. No obstante todoslos esfuerzos des-
plegados, el Tribunal del Protomedicato nofue reformado.

Solo nosresta decir que la Constitucion de Cadiz, publicada en

México en 1813,le quité al Protomedicatola jurisdicci6n privativa
y el caracter contencioso. Aunqueel juzgadodel Tribunal fue supri-
mido, se mantuvosu autoridad enlos asuntos de orden econdmico

y gubernativo.
En el México independiente de 1823, algunos facultativos pi-

dieron queel Protomedicatose reformara. Sin embargo, hubo que
esperar hasta el 21 de noviembre de 1831 por el decreto que ex-
tinguio el Tribunal del Protomedicato y creo en su lugarla Facultad
Médicadel Distrito Federal, formada por doce miembros,cuatro de

cada facultad. El 21 de octubre de 1833 se suprimio la Nacional y

Pontificia Universidad y con ella todaslas facultades universitarias.

Dos dias después se creabaalfin la primera catedra de farmacia en

el recién fundado Establecimiento de Ciencias Médicas. Posterior-
mente, en 1834,se fijaron para la carrera de boticario dos anos de

estudios en las catedras de farmacia y botanica del Establecimiento

de Medicina y dos aftos masde practica en una oficina publica de

farmacia.*°
Se aprecia en lo anterior que el proceso deinstitucionalizacion

de la farmacia en México fue distinto al de la Peninsula. En ello

intervino que la creacién del Real Jardin Botanico surgiese dela

demanda delos farmacéuticos y que este pequeno establecimiento

no lograra configurarse en el centro docente de dicho gremio.

EIlistado delos asistentes a la cdtedra de botanica entre 1788 y

1817 sugiere que fueron los médicos los que mas aprovechamiento

demostraron. Asimismorevela queensuinterior se dieroncita ca-

tedrdticos del Seminario de Minerfa y de la Academia de San Car-

39 AGN, Protomedicato,vol. 3, fols. 346-366.

4 Manuel Dubldn y José Marfa Lozano, Legislacién Mexicana, México, Im-

prenta del Comercio, 1876, consultese: Decreto del 21 de noviembre de 1831,

pp. 403-404; Decreto del 21 de octubre de 1833, pp.554-566; Decreto del 26 de

octubre de 1833, pp. 571-574; Decreto del 12 de noviembre de 1834, pp.754-762.
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los, miembrosdel clero ec importantes abogados, arquitectosy politi-
cos.4!

Todo esto permite suponer que la cétedra de botanica fue uno
de los centros de reunion de la comunidadcientifica y que, ademas,
sirvid de foro para explicar a un auditorio variado los métodos bota-
nicos y quimicos mds modernos.

4. La quimicay la metalurgia

Durante la colonia la quimica y la metalurgia fucron aplicadas a
la mineria, actividad primordial de la economia novohispana. La
experiencia acumulada enla extracci6n de los mincrales al paso de
las centurias qued6 manifiesta en la invencién de procedimientos
y artefactos, en la claboracidn de textos especializados sobre los
avances logrados en cl mundoy en la Nueva Espanay,particular-

mente, en los volimenesde plata que cruzaron de unlado a otro
del océano.”

A semejanza del caso dela farmacia, se observa queel desarro-

llo de la quimica y de la metalurgia siguié un proceso evolutivo que

alcanzo el punto masalto ensu trayectoria durantela ltima década
del siglo xviii.

Este hechoocurrié en un contexto econdémico favorable debido
al incrementode la produccién de las minas, que para finales de
la centuria suministraban el 66% de la plata acufada a nivel mun-
dial. En consonanciacon el crecimiento econédmico, cl gremio mi-
nero planteo una recstructuracion a fondo de los aspectoslegisla-
tivos, juridicos, organizativos, financicrosy cientifico-técnicos de la
industria minera. Se buscaba consolidareste sectory darle ellustre,
la noblezay la academia que correspondiana la importancia de sus
actividades.

Con este propésito las élites novohispanas, encabezadasporcl
criollo José Joaquin Velazquez Cardenasde Leény porel peninsu-
lar Lucas de Lassaga, enviaronal rey en 1774 una representacién

“1 En una publicacion previa hicimos el andlisis del listado de alumnos de la

catedra de botdnica y de la actuacién de Cervantes en la conformaci6n de una

nueva comunidadcientifica, véase nota 1.

“” Modesto Bargall6, La minertay la metalurgia en la América Espanola durante
la época colonial, México, FCE, 1955; Elias Trabulse, op. cit.

* Enrique Florescanoe Isabel Gil, ‘‘La época de las Reformas Borb6nicas y

el crecimiento econédmico 1750-1808"’, en Historia General de México, México, El
Colegio de México, 1976,t. 1, pp. 186-301.  
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para solicitarle la creacion de un Tribunal de Mineria, un Banco de

Avios y un Colegio donde educara sus hijos. No fue sino hasta 1783
cuando se aprobaronlas nuevas Ordenanzas de Mineria. El nuevo
cédigo, elaborado por Veldzquez de Le6n, conté con el apoyo del

ministro José de Galvez.
EI titulo xviii de las Ordenanzas sobre la educaci6n y ense-

fanzade la juventud destinadaa las minasy al adclantamiento de
la industria en cllas, mandaba que seestableciera el Colegio *‘para
que nuncafaltaren sujetos conocidosy educadosdesde su ninez en

buenas costumbres c¢ instruidos en toda la doctrina necesaria para
el masacertadolaborio de las minas’’.* En él se enfatizaba el fo-
mento y la promoci6n de la industria minera, poniendo especial
atencion en las operaciones y en las maquinasnecesarias para lo-

grarlo. Prevefa, ademas,el otorgamiento de premiospara los auto-

res de inventosutiles.
Comoparte del proyecto, en el Colegio se prepararian los fu-

turos peritos facultativos de minas y los peritos beneficiadores de

metales. Sin embargo,transcurricron varios anos antes de queel
plantel sc matcrializara, a pesar de que, a nivel local, se contaba
conlos fondos y con cl personalpara dirigir las cdtedras.

A la muerte de Velazquez de Leén y de Lassaga, la Corona
designé a Fausto de Elhuyar como director del Tribunal. Este

Ultimo desembarcé en 1787 acompanadopor oncetécnicos alema-

nes. Traia la encomiendade introducir el método de Born enlas

minas y de poner en marchacl Colegio.

Nucvamente entré en escena José Antonio Alzate para puntua-

lizar, en tres articulos de su autoria, que los conocimicntosde los

novohispanos en materia de metalurgia no eran inferiores a los de

sus homGlogos alemanes. El inconforme argumentque el metodo

de Born noera diferente al descubierto por Barba enelsiglo Xvi y

que cl método‘‘de patio”’, utilizado en el pais, presentaba menos

dificultades que cl de Born.** Como vemos, los criollos se sentian

menospreciados porlos peninsulares

y

aello contribuy6 el que fue-

ran excluidos del grupo de catedraticos del Seminario.

44 Roberto Moreno de los Arcos, ‘Las instituciones de la industria minera no-

vohispana’’, en Miguel Le6n-Portilla et al. La minerta en México, México, UNAM,

1978.

45 José Antonio Alzate y Ramirez, ‘‘Observaciones sobre la fisica, la historia

naturaly las artes Gtiles’’, t. 1, 30 de julio y 30 de octubre de 1787, 12 de febrero

de 1788, en Obras, I Periddicos, Introducci6n, notas e indice de Roberto Moreno

de los Arcos, México, UNAM, 1980, pp. 224-241.  
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En respuesta a los ataques incisivos de Alzate aparecié publi-
cado en 1791 el Suplemento al ensayo de metalurgia de Francisco
Javier de Sarria. Esta obra tenia el propdsito de dar

noticia del beneficio del azogue establecido en Hungria por el bar6n Born;

una idea sucinta de la nueva teGrica del célebre Lavoisier sobre la Quimica;

un breve cotejo entre el método de cocimiento inventado porellicenciado

Barba yel del citado Born; y un nuevo método de fundir los minerales de

cobre y plomoconley de plata.

Sarria, quien llego a la Nueva Espana en 1767, fue el fundador
de la Real Loteria y un buen metalurgista con conocimientos de
quimica y matematicas. Publicd en 1784 el Ensayo de Metalurgia.
Su interés porlas ciencias le indujo a seguir el curso impartido por
Cervantesy particip6 enlos actos publicos de la catedra de botanica
de 1788.47

La importancia del Suplemento radic6 en que puso a dispo-
sicidn de un amplio publico los fundamentosy la nomenclatura de
la quimica modernaenfechas cercanasa la de su publicacidn en Eu-
ropa. Conviene recordar que el Método de la nueva nomenclatura
quimica de Morveau, Fourcroy y Lavoisier (editado en francés en
1787) fue traducidoal castellano en Europa en 1788, mientras que
la traduccion del Tratado elemental de quimica (1789) fue realizada
en México solo en 1797.

Es evidente que Cervantes y Elhuyar estuvieron en comuni-
caciOn y que ambosutilizaron el Suplemento comovehiculo no sélo
para difundir los nuevos conocimientos sino también para ganar el
consensode la poblacion,frente a la autoridad de un adversario de
la talla de Alzate.

4.1. La quimicay la metalurgia en el Real Seminario de Mineria

En 1792 el Real Seminario de Mineria abrio sus puertas. Al frente
de las catedras estuvieron profesores de reconocido prestigio como
Fausto de Elhuyar y Andrés Manuel del Rio, quimicosbrillantes

* Francisco Javier Sarria, Suplementoal ensayo de metalurgia, México, Imprenta

de DonFelipe de Zuniga y Ontiveros, 1791.

7 Elias Trabulse, Francisco Xavier Gamboa; un politico criollo en la Mlustracién

mexicana (1717-1794), México, El Colegio de México, 1985.

 

 

La Ilustraci6n novohispana 113

cuyo nombrese relaciona conla historia del aislamiento e identifi-
caci6n del tungstenoy del vanadio. Andrés José Rodriguez, Anto-
nio Bataller y Luis Lindner completaronla plantilla.**

La catedra de quimica y docimasia debfa darseenel tercer ano,
después de los estudios de matemiticas y fisica y previa a los de mi-
neralogia. Sin embargolafalta de profesor, de libros y de laborato-
rio retards su inicio hasta 1797. El primer curso lo impartio Fausto
de Elhuyar, de acuerdoa los preceptos dela quimica moderna. En
ese, ano Vicente de Cervantes hizo la traduccion del primer tomo
del Tratado elemental de quimica de Lavoisier para el uso de los
alumnosdel Real Seminario de Mineria,ya que los conflictos entre
Espanae Inglaterra dificultaron los envios de libros y utensilios ne-
cesarios para los cursos. De 1798 a 1804, Luis Lindner se ocup6 de
la cétedra, y cuando enfermélo sustituy6 Manuel Cotero, un egre-
sado del plantel.”

El curso de quimica estaba compuesto de dos partes. Enla pri-
merase estudiabanlos principios generales y la nomenclatura de
la nueva quimica elaborada por Lavoisier. La segundaparte de las
lecciones estaba dedicada a la docimasia y a la metalurgia y ponia
€nfasis en los aspectos técnicosy aplicativos de la quimica relacio-
nadosespecificamenteconlas actividades mineraslocales.

Lo anterior es aparente enla invitacidn que se imprimio para
los actos defin de curso de 1808. Enella se senalaba quelos alum-
nos

indicarian los principios generales que deben regir en los ensayos de los mi-
nerales; expondrdnlas consideracionesparticulares que exigen los de cada
metalporsu naturaleza y diversidad de combinaciones y mezclas, para modi-
ficar sus procedimientos; y hardn relacién de las Operaciones que con los de
cada especie convenga hacer,y de las reglas que en ellas deban observarse.
Conel propio ordentrataran de la metalurgia, manifestando su diferencia de
la anterior y deduciendodeella la que por precisi6n debe hacer en sus opera-
ciones, especialmente con respecto a la economia y ala diferencia de masas
sobre la que opera, dando igualmente raz6nindividual de los procedimientos
que demanda cada metal, y de las maquinas, hornos,utensilios y materiales,
que seguinlas circunstancias deben emplearse.°°

48 José Joaquin Izquierdo, La primera casa de las ciencias en México, México,
Ciencias, 1958.

4 Véase la nota 1.

5° AHPM,Archivo Histérico del Palacio de Minerfa de la Ciudad de México, Ofi-
cios, informes y consultas relativas al Seminario Nacional de Mineria de Nueva
Espana, afio 1808, p. 249.
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Los textos quese utilizaron en la cdtedra de quimica fueron

el Tratado elemental de quimica de A. L. Lavoisier, los Elementos

de quimica de J. A. Chaptal y la Nueva tedrica y practica del benefi-

cio de los metales deplata y oro porfundicién y amalgamacion de J.

Garcés y Eguia.
Otroslibros empleados en la cétedra fueron el Diccionario uni-

versal de historia natural de Valmont De Bomarey el Diccionario de

quimica de Macquer. Asimismo encontramosregistros de las obras

de Duhamel, Baumé, Bergman, Duchanoi, Fourcroy y Kirwan.*!

Por lo quese refiere a las obras de Lavoisier y Chaptal, dado

que ya nos hemos ocupadodeellas en otros trabajos, senalaremos

solamentequefueronlos primeros manuales de quimica modernay

que lograrongran difusién pues fueron traducidos a varios idiomas.

Porlo que respecta a la obra de Joseph Garcés y Eguia, ésta fue

publicada en México en 1802. En opinidn de sus dictaminadores,

los catedraticos Andrés del Rio, Luis Lindner y Francisco Bataller,

mereciéel elogio de ser considerada, despuésde la obra de Alonso

Barba, comoel tratado mas completo encastellano sobre bencfi-

cio del oroyla plata por amalgamaci6n y fundicion. Su autor era

“‘abogado de las Reales Audiencias de estos Reynos, alumno del

Ilustre y Real Colegio de Abogadosde México,Perito Facultativo de

MinasyPrimario de Beneficios de Mineria de Zacatecas, titulado y

destinadopor el Real Tribunal General del Importante Cuerpo de

Mineria de Nueva Espana’ ’.*?
El libro, que consta de 168 paginas, es un buen mediopara co-

nocerla mineria novohispana. Ensus descripciones, Garcés y Eguia

utiliza los postulados de la nueva quimica e introduce continua-

mente recomendaciones emanadas de su gran experiencia adqui-

rida en diferentes reales de minas. Las partes del texto comprenden

un discurso preliminary seis secciones acerca de: cl cultivo de los

tequesquites, el tratado de docimasia,la tedrica de la fundicion,el

tratado de azogueria y la te6rica de azogueria.

Comobuenilustrado,nuestro perito facultativo de minas piensa

que en la formacién delos minerales la naturaleza “no procede

51 La lista deloslibros existentes en el almacén del Colegio de Mineria y de los

reactivosutilizados en la cétedra pueden consultarse enel articulo citado en la nota

1

82 Joseph Garcés y Eguia, Nueva teoricay practica del beneficio de los metales de

oro yplata por fundicién y amalgamacién, México, Imprenta de Don Mariano de

Zuniga y Ontiveros, 1802.  
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ciega y tumultuariamente (como creen los ignorantes) sino
con cierto orden y regularidad querarisimasveces se altera’’ y que
debidoa ello ‘‘las reglas que sobre él se fundan son tan ciertas y
seguras como el mismo orden dela naturaleza’’. Los mineros, para
utilizar dichasreglasy realizar los cdlculos, deberian tener ‘‘los co-
nocimientos verdaderos del orden que guardala naturaleza y del
sistema politico del Cuerpo de Mineria’’.®3

Para Garceés,el reino minerales el mas sencillo de la naturaleza
“porquesus cuerpos notienen Grganos, sensacién ni vida’’ y por
ello resulta mas facil establecer en él ‘‘las reglas generales para el
beneficio de los metales fundadosenla accidn delas substancias que
se aplican comoactivas contrala resistencia delas quese tienen por
pasivas’’ ‘4

Comoes comunentre los textos de esta época, Garcés usa si-
multaneamentelas nomenclaturas quimicas modernay antigua.
A autor describe, en la primera secci6n desu texto, la locali-

zaciony los usos del tequesquite, analiza la manera de producirlo
a menorcosto y senala los beneficios de su cultivo y purificacién.
La variante del tequesquite al método de fundicién propuesta por

cl novohispanoconsistia en lo siguiente: el mineral —previamente
pulverizado y expuestoal calor para eliminar el exceso de azufre—

se mezclaba conel tequesquite, greda (6xido de plomo), plomo gra-
nuladoy resina. Después se procedia a fundir la mezcla y se obtenia
la formaciondevarias capas. Enla parte inferior se depositabanel
plomo y la plata unidos en un tejuelo y, posteriormente, se pro-
cedia a su afinaci6n: se calentabael tejuelo y se separaba el 6xido
de plomo quese iba produciendo.

A lolargo de su libro, Garcés y Egufa trata los principales pro-
blemasde la metalurgia novohispanay refiere sus expectativas para

tesolverlos. En la Nuevateérica ypractica describe con entusiasmo
las riquezas del subsuclo novohispanoy conorgullo los saberes acu-
muladosenlas centurias de una practica escrupulosa. Practica que
no estuvo exenta de interpretaciones tedricas siempre temerarias.

A este respecto cita a Bartolomé de Medina, minero de Pa-

chuca, comocl inventor del beneficio por amalgamacién. Senala
que ste data de 1557 y que para 1562 existian ya 35 haciendas en
Zacatecas que obtenianplata por el método del azogue.

Comentasatisfecho que‘‘este admirable parto de la industria
ha sidola llave maestra que ha facilitado la extraccidn de las pro-

53 [bid., p. 23.
4 [bid., p. 3.  
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digiosas sumas de plata con que las Américas han asombradoal

mundo’’. Comoespecialista del beneficio reconoce el gran esfuerzo

que representel arregloy la optimizacion de cada uno de los pasos

de este monumentaly complejo proceso y concluye que‘‘la verda-

dera invenci6nse verificé en este Reyno’’.*s

Garcés hace un recuento delos escritos realizados sobre el

tema. Inicia el listado El Arte de beneficiar metales por azogue y por

fuego de Alvaro Alonso Barba, impreso en Pert en 1639; le siguen

las obras de Luis Berrio de Montalvo, alcalde de la Real Audiencia

de México (1643); Felipe de la Torre Barrio, minero del Pert (1738);

Juan Ord6iez, director de las minas y haciendas de los hijos de

Marqués del Valle (1758); Francisco Xavier de Sarria (1784). Luego

refiere que en 1784 el Barén de Born explicé el beneficio de cazo,es-

crito por Barba, de acuerdoa losprincipios de la verdadera quimica,

y que posteriormente Ruprechtrealiz6 el procedimiento en frio yen

cubaso barriles de madera.

En 1805 Federico Sonneschmidt, uno de los técnicos alema-

nes de la expedicidn minera enviada por la Corona en 1787, pu-

blicé en México el Tratado de la amalgamacién de Nueva Espana.

Le guiabael interés de extender en Europael conocimiento del

procedimiento novohispano depatio “para hacerjusticia de este

sobresaliente método que la preocupaci6n europea ha tratado con

bastante desprecio’’. Asimismo,por este medio pensaba contribuir

a la ilustracién de los mineros y de los alumnos del Real Semina-

rio de Miner‘a, en el estudio y la operacién del métodode patio de

azogue que consideraba el mas adecuadoparasusfines:

A lo menosno tengo embarazo de declarar que con diez anos de trabajo, no

he podidolograrel introducir,niel beneficio de M.de Born,ni otro método

preferible al de patio, por arbitrios que he empleado.*

Otro texto que es interesante mencionar es un manuscrito de

495 paginasquelleva por titulo Tratado de docimasia o arte de ensa-

yos con un resumen de las operaciones sobre el apartado y afinacion

de los metales, escrito en México en 1803. Aunqueenla portada del

texto aparecen solamentelas iniciales del autor, pensamos que se

trata de Andrés Ibarra Salezan, quien fue alumno del Real Semina-

rio de Mineria de 1792 a 1798.

8S Ibid., pp. 76-78.
56 Federico Sonneschmidt, Tratado de amalgamaci6n de Nueva Espana, México,

SEFI, 1983,p. IX.   
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Los temas desarrollados en el manuscrito se corresponden con
los contenidos de docimasia y metalurgia de la cétedra de quimica.
El libro se componede unindice, una seccion de principios genera-
les y tres partes dedicadas a la preparaciondelos ensayos, al ensayo
de los mineralesy la afinaci6ny purificacion de los metales.

A semejanza de los textos anteriormente descritos, el Tratado
hace énfasis en los aspectos econdmicos y practicos relacionados
con las operaciones mencionadas. En opinion del autor, los ensa-
yos docimasticos de los minerales precederan siempre al trabajo en
grande o beneficio de los mismos, y nunca debera obviarseel calculo
del costo de las operaciones antes de emprenderel trabajo de una
mina, de unalaboro la construccidn de hornos, maquinas y demas
utensilios necesarios en la metalurgia.

La obra es un compendio resumidodelos autores conocidos en
la época e incluye los instrumentos, los agentes y las operaciones
mas comunesdelos ensayos de los minerales. Asimismo se anotan
las recomendaciones a seguir en cada unadeellas.

Es notorio queIbarra se encuentraal dia en la informacion ge-
nerada en su campo. Eneste renglon usa lanueva quimica,discute
la obra de Garcés y Eguia editada el ano anteriory refiere losulti-
mos descubrimientos de Andrésdel Rio:

Se conocenotros tres metales Gltimamente descubiertos que sonel telurio,el

titaneo y el Pan Cromos,de los dos primeros s6lo se saben sus nombres, por

no Laberse dado a la luz el modo en que debentratarse; del ultimo se sabe que

su descubridor, Dn. Andrés del Rio, no lo ha podido reducir, aun al estado

metdlico; por lo que ignoramos cémo podranhacerse sus ensayos.*”

Los textos de Garcés y Eguia, Ibarra Salezan y Sonneschmidt
contienen, ademas de los aspectos técnicos y practicos una expli-
caci6n teGrica de las reacciones que tienen lugarenel beneficio de
patio. Es interesante senalar que susinterpretaciones tedricas di-
fieren en algunos puntos pero coinciden en que utilizan la quimica
moderna.

No menosimportantes sonlos trabajos realizados por Andrés
del Rio tanto en su catedra de mineralogia como enel laboratorio
y en las minas. Entre sus investigaciones mas importantes tenemos
los andlisis de aguas y minerales novohispanosy, en especial, los

57 Tratado de docimasia o arte de ensayos con un resumende las operaciones sobre
el apartadoy afinacién de los metales, extractado porA.I., México, 1803, p. 1, Fondo

Reservadodela Biblioteca Nacional de México, Ms. 1545.
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dedicados al plomo pardo de Zimapan, que condujer6nal descu-

brimiento del vanadio en Europa.

Para terminar, queremos mencionarqueen los anosposteriores

a su establecimiento el Seminario de Mineria crecié en cuanto a sus
instalaciones y al némero desus estudiantes. Entre 1806 y 1810 el

total de alumnosinternosy externos alcanz6 —respectivamente—

la cifra de 41, 41, 60, 39, 39.

A los alumnos anteriores se sumaban los aficionados que

asistfan regularmente a las catedras y los profesionales de otras
areas, comoera el caso de los médicos, cirujanos y boticarios.

Si bien el propésito del Seminario fue el de preparara los futu-
ros funcionariosalservicio de la Corona, esto no impidi6 que cinco

de sus egresados pelearan y murieran porla independencia de su
pais en 1810 y 1811. Tampoco esto representé un obstaculo para

que Cervantes y Del Rio prosiguieran sus trabajos en el México

independiente yparticiparan activamente enla claboracidn de los

planes de instrucci6n publica del naciente Estado mexicano.

5. Comentario final

Enel periodoanalizado,la Ilustraci6n novohispanaenel areafar-
macéutica, quimica y metaldrgica fue el resultado de un proceso
evolutivo con profundasraiceslocales. En este proceso, que abarca

todoel siglo, se observa una institucionalizacion creciente en estos

sectores en las Ultimas dos décadas de la centuria. Este hecho se

manifiesta en la apertura de catedras, la edicidn delibros, el sur-
gimientode profesiones, la reorganizacion de la estructura socio-

profesional, el fortalecimiento de la comunidadcientifica y la inte-
gracidn de una nueva cosmovision de la sociedad dela €poca.

Lo anterior hizo posible la temprana difusion y asimilacidn de
los avancescientificos mas modernosy su aplicacionenla transfor-
macién de dmbitos sociales importantes, comolo eranel dela salud
y la mineria.

Para estas fechas el auge cultural y econémico permitid el
desarrollo de la sociedad novohispanay el establecimiento de una
compleja organizaci6n socioeconémica, juridica y administrativa.
Comoconsecuencia,las élites locales (con un gran porcentaje crio-
llo) elaboraron y pusieron en marcha unaserie de proyectos para

58 Carlos Prieto, et al, Andrés Manuel del Rio y su obra cientifica, México,

Compafifa Fundidora de Fierro y Acero Monterrey, 1966.  
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garantizar y consolidar una cierta autonomia. El establecimiento
del Tribunaly del Colegio de Mineria formaron parte de estasini-
ciativas.

Loscriollos, ante la imposicién de las reformas borb6nicas y
el menosprecio de los extranjeros, salieron a la defensa de sus lo-
gros intelectuales, de su proyecto patridtico y de sus intereses. En

la Ilustraci6n del Real Jardin Botdnico y del Real Seminario de Mi-
neria esta presente este cardcter conflictivo y cambiante, resultado
de las tensiones ocasionadasporlos diferentes grupos que estaban
obligadosa dialogarentresi. | Las accionesde Ia politica metropoli-
tana tuvieron que desarrollarse en un espacio social en cl que existia
una infraestructura local que comprendia una vigorosa tradicion
cientifico-técnica y una organizaciOninstitucional, académicay pro-
fesional. Enel caso dela dindmica y millonaria industria minera,
ademasdelrespaldofinanciero se contabaconlos edificios, los ins-

trumentos, las maquinasy los insumosnecesariostanto parala pro-

duccién comopara cl mantenimiento de los hombres y las bestias

que intervenian cn el proceso productivo. Por lo queserefiere al
area farmacéutica, al constituirse como un sector de menor impor-

tancia para la economia,la infraestructura existente era mas mo-

desta y sus agremiadosnodisfrutaban de un gran reconocimiento
social.

Fuc eneste contextoen que tuvolugarel intercambio o difusion
de conocimientos. Los nuevos conocimientosse ‘‘domiciliaron’’,
esto es, se asimilaron a la estructura de saberes, practicas y expe-

riencias locales y dicron lugar a trabajos novedosos que en no po-
cos casos atendian a demandasdiversas generadasen el continuo
desarrollo de estos ramos.

Enla creacién del Real Seminario de Mineria confluyeron los
intereses de la Coronaconlos de un sector importante dela élite
novohispana, ya que dio respuesta a una demandaplanteada por

este grupo desde 1774. Asipues, el sector minero novohispano en

su complejidad y peculiaridad gener6é unadindmica propia, respon-

sable de la bonanza econémicay del proceso deinstitucionalizacion

creciente del que form6parte la fundacién y el auge posterior del

Seminario.
A diferenciade lo sucedidoenla mineria, el establecimiento del

Real Jardin Botanico no se derivé de una necesidad local ni estuvo

vinculado a un gremio poderoso y rico. Esto explica el poco apoyo

con el que cont6 el Jardin, el fracaso de los peninsulares para re-

formarel Protomedicatoy la lentitud del proceso deinstitucionali-

zacion de la farmacia. 
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A pesarde que el Real Jardin Botanico nunca dej6 de ser un pe-
quenoJardin con una sola catedra, comparte conel Real Seminario
de Mineria un lugar importante en la Ilustraci6n de amplios secto-
res del publico y en la consolidaci6n de una comunidad cientifica
queenlos anosposteriores a la Independencia sento las bases para
el desarrollo cientifico tecnologico de la nueva nacion.

 

   

   
  

   

  

  
   

   

  

 

  

 

  

 

 

 

TRADICION, MODERNIDAD Y TENDENCIAS
CONTEMPORANEASEN LA CULTURA

CIENTIFICA EN COSTA RICA

Por Luis A. CAMACHO N.

UNIVERSIDAD DECOSTA RICA

Triste delpais que no toma alas ciencias por guia
en sus empresas y trabajos. Se quedard poster-
gado, vendré a ser tributario de los demas you
muina seré infalible, porque en la situacién actual
de las sociedades modernas, la que emplea mas
sagacidad y saber, debe obtener ventajas seguras
Sobre las otras.

José Maria Castro Madriz”

I. Objetivos ypropositos

ARA CONTESTAR A LA PRI GI NIA respecto de cémo havariado la
Penni en Costa Rica a través de los afios hay que precisar en
primerlugarel periodobajo consideracién. Luego podemosformu-
lar algunashipotesis, sugeridas por un conocimiento somerode los
datos hist6ricos y por una impresién superficial de lo que esta ocu-
rriendo en nuestros dias. Mas alld de los datos tomadosdela his-
toria —y quien esto escribe no es un historiador,lo quelo obliga a
confiar en el aporte de los historiadores— nosinteresa aplicar una
formaci6nfilosGfica al andlisis del presente a la luz del pasado. Y
puesto que esta atin porhacersela historia de las ciencias sociales

 

    
   

   

    “Discurso inauguraldel cursolectivo en la Universidad de Santo Tomas,1844.
El doctor José Maria Castro Madriz era entonces ministro de Relaciones Exte-
Tiores. Luego fue rector de la Universidad de Santo Tomas durante 17 afios. Fue
electo presidente de Costa Rica parael periodo 1847-1853, pero renunci6 en 1849.
Fund6la Imprenta Nacional.
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en Costa Rica, nuestras consideracionesse limitaran a algunas de

las naturales, sobre las que hay estudioshist6ricos.

Nos proponemos ante todo comparar dos momentosen la his-

toria del pensamientocientifico en Costa Rica:

a) Las medidasliberales de fines del siglo x1x, orientadas a me-

jorar la educacién publica y a fomentarla ciencia mediante la edu-

cacion y
b) Las tendenciasrecientes,a fines del siglo xx, hacia la privati-

zacion del conocimiento. Poco masdeunsiglo ha transcurridoentre

estos dos momentos.Las diferencias en cuanto al papel que cumple

la ciencia enla vida nacional, asi como en cuanto a la funci6n dela

mismaen el modo deinsertarse el pais en el ambito internacional,

son ciertamente notables, aunque hay algo en comin que unifica

ambos momentos.

Empecemosporlas diferencias, lo cual nos lleva a formular la

primera hipotesis: el cambio se da de modo que el énfasis se des-

plaza

— de la docencia e investigacion a la produccién

— dela ciencia bdsica a la aplicada

— de la ciencia a la tecnologia

— del apoyo estatal al autofinanciamiento.

La anterior comparacién no puede hacerse sin tener en cuenta

los altibajos de la ciencia en Costa Rica. Si bien la semilla plantada

porlos liberales germin6 y produjofrutos muy pronto, desgraciada-

mentela evolucidn del pensamientocientifico no hasido constante.

Estudios de disciplinas especificas tan variadas entre si como Iasis-

mologia, la paleontologia y la toxinologia revelan periodos de gran

auge y €pocas de adormecimiento.! Una comparacionde la histo-

ria de ciencias particulares nos revelarasi los periodos coinciden o

discrepan.
En ambosaspectos(contraste y discontinuidad) lo ocurrido en

Costa Rica no queda al margen de lo quepasa a nivel internacio-

nal, aunque obviamentelos reflejos de la situacion general en la

1 Luis Diego Morales, ‘‘Historia de la sismologia en Costa Rica’’, en Revista

de Filosofia de la Universidad de Costa Rica, nim. 59 (junio 1986), pp. 93-104;

José Maria Gutiérrez, ‘‘Algunas reflexiones sobre Clodomiro Picado Twight y su

contribucion al desarrollo delas ciencias médicas y naturales de Costa Rica’’, en

el mismo numero dela Revista, pp. 105-110; Guillermo Alvarado, “Historia de la

paleontologia de los vertebrados en Costa Rica’’, en Angel Ruiz, comp., Historia

de la Ciencia yla Tecnologia, San José, Editorial Tecnoldgica de Costa Rica, 1989,

pp. 273-290.  

Cultura cientifica en Costa Rica 123

particular de cadapais son diferentes. Un estudio mds completo
que éste tendria que establecerla relacidn entre lo internacional y
lolocal, de tal modoquelas particularidades de la ciencia en Costa
Rica puedanser explicadas tanto por lo que ocurre fuera del pais
como porlos eventos locales. Sin embargo, el grado de libertad
de accion del pais parece haber variado: la decisidn de importar
sabios extranjeros a fines del siglo x1x se hizo sin que se adujera
que lo mismoestaba ocurriendoen otras partes (y ciertamente no
estaba sucediendoen otros paises cercanos). En cambio, se aduce
con frecuencia hoy quela privatizacién debe copiarse localmente
porque a nivel internacionales la tendencia predominante que se
considera exitosa y porque,si asi nose hace,el pais carece de futuro.

Asi pasamosa la segundahipdtesis: el peso de los factoreslo-
cales frente a los internacionales ha variadoa lo largo del periodo
estudiado.

Deciamosque, por otra parte, hay algo en comin. Hoy como

ayer, en efecto, se espera de la ciencia —y ahora masdela tecno-
logia— la soluci6n a problemasbasicosy se ve en ella uninstru-

mento en la competencia internacional. Sdlo que ahorala colabo-
raciOn de este aliadose ve en términos muy reducidos:la ciencia y
la tecnologia se conciben casi Gnicamente comoinsumosdela pro-
duccion.

Antes de tratar de probar las hip6tesis conviene examinaralgu-
nos asuntos de metodologia.

2. Cuestiones de método

E. primer problema de método tiene que ver con el periodo

histOrico que nosinteresa analizar. A diferencia de otras regiones
de América Latina, la incorporaci6nde lo que hoy es Costa Rica a
las corrientes internacionales de pensamiento que surgen con la Re-
voluci6n Cientifica del siglo xvii fue muy tardfa. Sucle decirse quela
creacionde Ja Casa de Ensenanza de Santo Tomasen 1814 (Univer-
sidad de Santo Tomasa partir de 1843) fue el acontecimiento clave
en este sentido, pero podria dudarse deello: cuando se suprime en

1888 la institucion resultante de aquella fundacidn se aduce justa-
mente que no contribuia en nada al desarrollo cientifico del pais.

*La obra de Constantino Lascaris, Desarrollo de las ideas en Costa Rica, San

José, Editorial Costa Rica, 1962, segunda edicién actualizada, 1975, pp. 75-84,in-

cluye unaseccidn sobre la Universidad de Santo Tomas.
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Por esta raz6n es preferible empezar con lo que ocurre cuando,
después del cierre de la Universidad de Santo Tomas,los gobernan-
tes contratan famososcientificos suizos para ensefar en secundaria.
Los antecedentes de esta medida noparecenserlas actividades de la
mencionadacasa de estudio de ambiente conservadory clerical—
sino masbien las investigaciones sistematicas llevadas a cabo desde
mediadosdelsiglo xix por cientificos extranjeros. En otras pala-
bras, parece habercontinuidad entre las numerosas investigaciones
cientificas iniciadas a mediados del xix y la llegada de cientificos
para la docencia a fines del mismosiglo, pero no parece haber nin-
guna continuidadentre las actividades de la Universidad de Santo
Tomasy aquella ultima medida. Al contrario: se importansabiosex-

tranjeros para quellenenel vacio que debid haberllenadola univer-
sidad recién suprimida justamentebajola acusaci6nde irrelevancia.
Las consecuencias de ambos hechos —investigaciones cientificas y
docenciaporcientificos famosos— se dejaran sentir muy pronto en
la vida nacional, por lo que podemosesperar que se acepte sin con-

troversias el periodo posterior a 1888 como el momento en que
Costa Rica, ya constituida como nacién estable, se abre en forma
definitiva y decididaa la ciencia internacional.

Asi pues, el periodo en queel gobiernocontrata profesores de
ciencia debe conectarse directamente con elde las primeras inves-
tigacionescientificas. Esto lo analizaremos mas adelante.

El segundo problema de métodotiene quevercon las opiniones
sobrela ciencia nacional, y esto a su vez se relaciona con el hecho de

que Costa Rica —aligual que México y Venezuela— hasido tradi-
cionalmenteunpais receptorno sélo de inmigrantes procedentes de
Europasino tambiénde exiliadosespafoles y latinoamericanos. Sin
el aporte de algunosdeellosla ciencia no se hubiera desarrollado.
Pero también es posible descubrir un fendmeno masinquietante:
ansiosos de crearse una reputacidn en el pais de adopci6n, algu-
nos exiliados recientes tienden a sobrevalorar su aporte y a menos-

preciar todo lo hecho anteriormente.* Comosetrata, por lo dems,

3 En 1989 Costa Rica celebr6 solemnemente el centenario de su democracia

conmemorandolaintensa participaci6n popularen las elecciones de 1889 cuando

las masas rechazaron la imposici6n de un candidatooficial. En realidad las rafces

de la vida democratica del pais parecen remontarse més atras.

4 Algo similar ocurre en Ambitos tan variados comoelteatroy la politica. No
falta el inmigrante sudamericano que proclamaqueelpais no hatenidoni tiene

partidos politicos, ni equipos de fatbol, ni teatro, o que afirma que un ensayista

mediocre es lo mejor que ha producidola sociedad costarricense. Opiniones que
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de autores que escriben mucho,unose formaria una idea muy equi-

vocadasi hiciera caso de sus opiniones, basadascon frecuencia enel

desconocimiento de unahistoria que no se tomaneltrabajo de es-

tudiar. Afortunadamenteen el caso de Costa Rica otro inmigrante

se encargo de rescatar buenaparte dela tradici6n local. Nos refe-
rimos a Constantino Lascaris (1923-1979), cuyas obras son de con-

sulta obligada para temas comoel que nos ocupa,’ y cuya admirable

adaptaciOna la vida nacional fue de gran importancia para un me-

joramiento del presente basadoenel respeto y rescate del pasado.

Finalmente, y todavia dentro de asuntos de método,nos limitare-

mosa las ciencias naturales porla razon ya antes dicha.

3. Ambientaci6n histérica

Le penetracion en el pais de lo ultimo en tecnologia, evidente hoy
en Costa Rica en la tasa de relaci6n entre computadorasy habitan-
tes, se remonta por lo menos a 1866 conla instalaci6n del primer

sistema de telégrafo.* En 1884 seinstala el alumbrado eléctrico en

San José, apenas dos anos después de que esto ocurriera en Nueva

York.’ En 1889 empieza a funcionaren esa mismaciudadel tranvia’

y para 1890 ya se habia completado la red ferroviaria que funcio-
naria con pocasalteraciones durante casi unsiglo. Se puede ir mas

atraés y notar como ya en 1883 empezabaa generalizarse el trapi-

che de ruedas metdlicas sobre el de madera, y comoel trapiche
hidréulico empez6 a desplazar en algunas regiones al de traccidn
animal poco tiempo después.’ La primera red telefonica entra en

ante todo revelan la profundidad y osadia de su ignorancia, y que contribuyen

a establecer una discontinuidad entre las sucesivas generaciones de profesores y

estudiantes.

5 Constantino LAscaris escribi6 un gran numero delibros y articulos. Desde el

puntodevista del rescate del pasado dela tierra que lo acogid merece mencionarse,

ademasde la obra antescitada, su El Costarnicense, San José, EDUCA, 1975.

6 Véase Ricardo Fernandez G., Canilla Historica de Costa Rica, 45a., San José,

Ed. Antonio Lehmann,1973, p. 113.

7 Véase Guillermo Rohrmoser, ‘‘Centenario de la electricidad en Costa Rica’,

en Revista de Filosofia de la Universidad de Costa Rica, nim. 59 (junio 1986), pp.

117-119.

8 Ibid., p. 117.

® Véase Orlando Morales, ““Trapiches hidraulicos en Costa Rica’’, en Revista

de Filosofia de la Universidad de Costa Rica, nim. 59 (junio 1986), pp. 111-116.

Moralescita la obra de Biolley, Costa Rica et son avenir, Paris, A. Giard Libraire

(1889) que conticne muchos datos interesantessobre el pais.
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operacién en 1894..° Es en este ambiente deinterés porlas ulti-
mas innovaciones de la tecnologia, y de aplicaci6n de las mismas
al aparato productivo delpais, dondetiene lugarla intensaactivi-
dad de investigaci6ncientifica que se inicia a mediadosdelsigloy el
plan de introducciénde la ciencia mediante la ensenanza, puesto en
practicaa fines del siglo. Asi se presentan los dos primeros periodos

de unaserie que a continuaciOn resumiremos.

4. Periodizacién

Desoeel punto de vista de la ciencia podemosdividir la historia
del pais en los siguientes periodos (varios de ellos se superponen
parcialmente):

1) Costa Rica comoobjeto deinvestigacion cientifica por parte
de visitantes extranjeros (segunda mitad del siglo xix).

2) Costa Rica comopais que impulsala ensenanza dela ciencia
con cientificos importadosy conla creaci6n de institucionescientifi-
cas (entre 1888 y aproximadamente 1920).

3) Primeros pasos de unaciencia enraizada localmente (1920-

1944).
4) Largo periodo de altibajos (de mediadosde la décadade los

anos cuarenta a comienzosde los sesenta).

5) Resurgimiento (aproximadamente desde 1965).

6) Tendencias recientes (desde 1980 hasta la fecha).

Nuestro énfasis se centra Gnicamenteen los periodos segundo

y ultimo.

Primera etapa: Costa Rica comoobjeto
de investigaci6ncientifica

V arios hechos contribuyen a que la segunda mitad delsiglo x1x se
caracterice por una intensa actividad de observaci6n, exploracion e
investigacin. Enel Pacifico ya existia el puerto de Puntarenas,y a
partir de 1856 empiezana atracarenéllos barcos de la empresa Pa-
cific Mail. Unosveinte anos después se inicia la construcci6n delfe-
rrocarril al Atlantico, y en 1890 ya estaba terminadala red ferrovia-
ria que cruzael pais, con Lim6n comopuerto enel Caribe. Facilita-
das las comunicaciones, convergenen el pais numerososcientificos

10 |uis Felipe Gonzalez, Historia de la influencia earanjera en el desenvolvimiento

educacionaly cientifico de Costa Rica (1921), San José, Ed. Costa Rica, con prologo

de Constantino Lascaris, 1976,p. 67.  
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interesados en recoger informacion sobrelo que era hasta entonces

basicamente inexplorado.

Solo citaremos algunos nombresy trabajos.!! En 1847 el danés
Andrés S. Oersted estudia el volcan Irazi. Entre 1854 y 1869 el
aleman Alejandro von Frantzius explora también varios volcanes.

Los alemanes Francisco Kurtze, Fernando Streber, Karl von See-

bach, Francisco Rohrmosery Federico Maisonllevan a cabo obser-

vaciones sismologicas y vulcanologicas: temblores de tierra (Kurtze
y Streber, 1855), erupcion de cenizas del volcan Turrialba (von See-

bach, 1864 y 1865); temblores de tierra en San José y Heredia (Stre-

ber y Rohrmoscr, 1867). Aparece el primer boletin sismologico en
La Gaceta (Maison, 1878). A estos nombres hay que anadirel del

hidrologo y topografo Luis Daser. Por otra parte, en 1896 llega al
pais cl arquedlogosueco Carl Hartman,cuyotrabajo hizo posible —

entre otras cosas— que cl Musco de Estocolmoy el Carnegie enlos

Estados Unidos adquiricran valiosas colecciones de piezas indige-

nas.!°

Segunda etapa: Costa Rica como pais que impulsa
la ensenanzade la ciencia

Esia clapa csta intimamente vinculada a las reformas educati-

vas introducidasporlos liberales. La figura liberal por excelencia
desde cl punto de vista de la reforma de la educaci6nen el pais

fue Mauro Fernandez, Ministro de Instruccion Publica entre 1886
y 1889. Losliberales consideraban que una ensenanzaclerical no

conduciria al desarrollo de la ciencia, y dieron todo el apoyo esta-
tal a una reforma educativa con fuerte énfasis cientifico. Como una
de las medidas tendientes a cambiar la situacion de la ensenanza,

| Usaremos ampliamenteel articulo ya mencionado de Luis Diego Morales,

asi comosutrabajo “Historia del desarrollo de las disciplinas geofisicas en Costa

Rica’’, en Historia de la Ciencia y la Tecnologia, compilado por Angel Ruiz, San

José, Editorial Tecnolégica de Costa Rica, 1989. En el mismo volumen véanse:

Guillermo Alvarado, ‘“‘Historia de la paleontologia de los vertebrados en Costa

Rica’’; Guillermo Alvarado y Luis Diego Morales,‘‘Historia de la vulcanologia en
Costa Rica’; Dulcerina Salazar, ‘‘Apuntes sobre la historia de la enfermeria en

Costa Rica’’ y Alfredo Blanco Odio, ‘‘Resefia hist6rica de la medicina en Costa

Rica desde la conquista hasta el siglo XIX’’.

12 Recientementese publicé la traducci6n de sustrabajos bajo el titulo Arqueo-

logia Costarricense (Textos publicados y diarios inéditos) con presentacién y tra-

ducci6n de Anita Ohlsson de Formoso, Costa Rica, Editorial de la Universidad

de Costa Rica, 1991.  
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en 1886 se emite la Ley General de Educacion Comun, que esta-
blece la ensefanza primaria,gratuita, obligatoria y laica." En 1889
se reorganizanlas bibliotecas publicas; la Biblioteca Nacionalhabia
sido fundada en 1882. Entrelas instituciones estatales de segunda
ensefanza que se convierten en centros donde se ponenen practica

las nuevas ideas destacan el Liceo de Costa Rica, fundado en 1864,

el Colegio Superior de Sefioritas (1888), el instituto de Alajuela
y la Escuela Normal (1885). En las aulas de estas instituciones
—sobre todo del primero— impartirdn lecciones y haran expe-

rimentos y observaciones varios cientificos suizos traidos expre-
samente con el propésito de renovarla educacionen el pais."4

Pablo Biolley, Luis Schonay y William Phillipin llegan el 24de

enero de 1886 contratados porel gobiernoparatrabajar en la recién
creada Escuela Normal. De ellos Biolley es el mas destacado, entre

otras cosas por sus estudios de fauna y flora. También es el que

mejor se adaptoa su patria adoptiva. Los otros dos regresaron a su

pais de origenalfinalizar el contrato._ a

Al aiosiguiente llegan Henri Pittier y el matematico Juan Su-

lliger. El primero fue profesor de ciencias fisicas y naturales en el

Liceo de Costa Rica y primerdirector del Instituto Meteorologico

Nacional, creadoen abril de 1888. Cuandoal anosiguiente se funda
el Instituto Fisico-Geografico también se nombradirector a Henri

Pittier. Su labor se extiende de 1887 a 1903 y a él se deben numero-

sos trabajos en botdnica, sismologia, vulcanologia, climatologia y

geografia.'’ El siguiente grupo llega en 1889 y lo forman Gus-

tavo Michaud, Juan Rudin y Paul Piguet. Quimicoy fisico el pri-

mero, ensefié en el Liceo y el colegio de Seforitas. Rudin fue

matematico, fisico, gedlogo y astr6nomo; al igual que Biolley y

Michaud se arraig6 profundamenteenel pais. El hecho de que el

Gobiernorescindiera el contrato con Piaget en 1894, por conside-

rar insatisfactorio su desempeno, muestra que quienes contrataron

a todo este numerosocontingentede cientificos suizos tenian ideas

claras de lo que querian y esperaban.

13 Ricardo FernandezG., op. cit., p. 124.

14 He mencionadoel importante papel desempefiadoporel Liceo de Costaie

en la ensefanzade la l6gica en miarticulo “‘Historia de la logica en Costa Rica

publicado enla revista mexicana Quipu, vol. 5, nim. 3 (septiembre-diciembre

1988), pp. 355-369. nies :

15 Luis Diego Morales,‘‘Historia del desarrollo de las disciplinas geofisicas en

Costa Rica’’, en Angel Ruiz, comp., Historia de la Ciencia y la Tecnologia, San José,

Editorial Tecnoldgica de Costa Rica, 1989, p. 258. Luis Felipe Gonzalez, op. cit.,

pp. 274-283.
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Conviene ahora detenerse a reflexionar sobre estos hechos.
Esta claro que los liberales no toleraron la continuidad de una
ensenanzatradicional y que consideraban que la ensenanza de la
ciencia en secundaria seria la base para el progreso de la nacién.
Tenian igualmente claro que el Estado debia dar todoel apoyo a
las instituciones piblicas, y que se debian conseguir cientificos de
grandes méritos para ese efecto. Sabian lo que querian y exigian
el cumplimiento delos contratos. La seleccién de profesores e in-
vestigadores en conjunto parece habersido acertada, pues por lo
menoscuatro de ellos (Pittier, Rudin, Michaud y Biolley) llevaron
a cabo unalaborbrillante. Se continua ésta con la aparicion de una
auténtica ciencia nacional representada por figuras delatalla de Fi-
del Tristan, Anastasio Alfaro y, sobre todo, Clodomiro(‘‘Clorito’’)
Picado Twight. Si se combinan las dos €pocas, y se consideran en
conjuntolos afios que van de 1888 a 1944 (afto de la muerte de Clo-
tito Picado), se aprecia una época de vigor de la ensefianza de la
ciencia en el pais que luego disminuird. Quiza tengan que ver con
ello las medidas tomadas durante la administracion de Rafael Angel
Calder6n Guardia (1940-1944), cuandose restablece la ensefanza
teligiosa obligatoria en las escuelas y colegios y se abren las puer-
tas del pais a la ensenanza privada en manos de 6rdenes religiosas,
llenas de profesores improvisados carentes del espiritu cientifico e
ignorantes delo ocurrido enel pais antes de su llegada.

Otra consideraci6n adicional sobre este periodo tiene que ver
con el papelde la ciencia. Altamente valorada porlosliberales, se
suponia entonces que el deberdelcientifico era ante todo ser com-
petente en su campoy contribuir al conocimentodelpais. Y que el
papel del Estadoera apoyaresa actividad para beneficio, en primer
término,delos estudiantes. Unotiene la impresiOnde queloslibe-
rales esperaban que lo dems (mejoramientode la produccion,in-
cremento del bienestarde la sociedad, etcétera) vendria por afiadi-
dura. Hoyesta visionse considerarfa ingenua, no sdlo por suponer
una conexi6n necesaria e inmediata entre aspectos variados, sino
también por nodistinguir entre las diferentes formas en que las
medidas estatales favorecen o perjudicana clases sociales diversas.
Pero, cualesquiera que hayansidolaslimitaciones del pensamiento
delosliberales, parece innegable que éstos tuvieron un comporta-
mientocaracterizado por:

a) Claridad en sus propésitos y coherencia con las medidas to-
madas.

b) Relativa independencia decriterio frente a factores externos.
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Tercera etapa: Primeros pasos de una ciencia local

Sien la segunda mitad delsiglo x1x los fendmenos naturales en
Costa Rica fueron analizados ante todo porcientificos alemanes,
en la primera mitad del xx, en cambio, ya lo hacen cientificos del
pais. Destacan Fidel Tristan, Elias Leivay Anastasio Alfaro en sis-
mologia y vulcanologia, disciplinas muy importantes en una region
azotada por terremotos, temblores y erupciones volcanicas. A cs-

tas catastrofes se anaden las inundaciones en la obra clasica que
sobre el tema escribe Cleto Gonzalez Viquez, mas conocido como

politico, obra quellevael titulo Temblores, terremotos, inundaciones
y erupciones volcdnicas en Costa Rica 1608-1910, cuya reedicion se
prepara enla actualidad.

Otra calamidad constanteha sido siempre la mordedura de ser-
pientes venenosas,y es en el estudio y tratamiento de las mismas

que destaca Clodomiro Picado Twight (1887-1944), arquetipo del
cientifico costarricense. Graduadoenzoologia y botanica enla Sor-

bona, dondeobtieneel titulo de doctor en 1913, su labor cientifica

en Costa Rica se extiende desde entonces hasta su muerte y suex-

traordinaria obra, en muchos campos,ha sido recogida en los sicte

voliimenes dela reciente edicién publicada por la Editorial Tec-
noldgica de Costa Rica (1988).

Lo que hemosvisto hasta ahora ha sido un ascenso constante.

Picado Twight representa la cumbre del proceso, pero desgracia-

damente sobreviene luego —o ya habia empezadoantes en otras

disciplinas— un periodo de cansancio.

Cuarta etapa: periodode altibajos

Si bien Luis Diego Morales" considera que en las disciplinas gco-

fisicas la decadencia empieza hacia 1925, tanto Guillermo Alva-

rado’” como José Maria Gutiérrez y companeros’* coinciden en

senalar dicho comienzo en paleontologia y en toxinologia a media-
dos de la década delos afos cuarenta: 1946 para la primera, 1944

para la segunda. Cualquiera que sea el punto de partida hay algo

claro: que después de un periodo de apogeo sobreviene otro de

16 Ibid., p. 262.
17 Guillermo Alvarado,art. cit., p. 279.

18 José Maria Gutiérrez, Mario Segura y Rodrigo Aymerich,‘‘Historia del Insti-

tuto Clodomiro Picado’’, en Ciencia y tecnologia en la construccion delfuturo, Ange|

Ruiz Zuniga, San José, Ediciones Guayacdn, 1991, p. 204.
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desgano,y que los anos inmediatamente posteriores a la guerraci-
vil de 1948 constituyen el momento de menoractividad cientifica en
el pais.

Quinta etapa: resurgimiento

Perolo mas interesante es que, independientemente,lostres tra-
bajos mencionadoscoinciden en la fecha aproximada en queter-
mina este periodo: para Alvarado 1960, para Gutiérrez y com-
panerosalrededor de 1964, para Morales 1968. Otro dato confirma
este resurgimiento:la creaci6n dela carrera de Meteorologia y las
nuevas orientaciones en el Departamento deFisica de la Universi-
dad de Costa Rica, ambos en 1964.

De modo que podemosgeneralizar diciendo que, por lo me-
nos en algunas ciencias naturales, a mediadosdelos afios sesenta
se habia empezadoa recuperarel impulso. éCausas? Quiza la pro-
funda reforma universitaria de 1956 habia empezado a dar frutos.
Tal vez la aparicion de nuevasfigurasen ciencias, como Elliott Coen
en fisica, César D6ndoli en geologia, Rafael Lucas Rodriguez en
biologia y Alfonso Trejos Willis en microbiologia habia dado nuevo
brillo a la ciencia nacional.

Lo quesi es cierto es que la Universidad de Costa Rica, nica
institucion de ensefanza superioren el pais desde 1940 hasta 1973,
entra cn la década de los setenta con nuevosimpetus y grandes am-
biciones: en el III Congreso Universitario de 1973 no sdlo la Uni-
versidad se da a si misma una nueva estructura dondela investi-
gaciOny cl posgrado son prioritarios, sino que ademas se planeala
creaciOn de todounsistema universitario nacional. A partir de ese
anolos acontecimientosse precipitan: no sdlo se crean variosinsti-
tutos de investigacion, sino que ademas el panorama universitario
nacional se vuclve mucho mas complejo y competitivo: aparecen
la Universidad Nacional, el Instituto Tecnolégico, la Universidad
Estatal a Distancia y otros organismosestatales, paraestatales y pri-
vados dedicadosa la investigaci6n. Hay una enorme expansién de
la ensenanza superior, no sélo en la matricula de estudiantes, sino
también en cuantoa las oportunidades académicas. Aparece la pri-
mcra universidad privada.

 Véase Flora Solano y Jorge Paez, ‘‘Semblanza de un profesor de ciencias: don
Elliott Coen Paris’, en Ciencia y tecnologia en la construccion del futuro, op. cit.,
pp. 247-262; en particular pagina 255.
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Desdeel puntodevista de la investigaci6n en ciencias natura-
les, la creacidn del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas
y Tecnolégicas en 1972 introduce al pais dentro de una tendencia
internacional fuertemente apoyada por organismosfinancieros: la
tendencia a vincular la investigaci6n cientifico-tecnologica a pro-
yectos rentables a corto plazo que contribuyan a aumentar la
produccion nacional.

Sexta etapa: tendencias recientes

A\mepiapos de 1980 las cosas cambian stibitamente. Empie-

za entonces un periodo de aproximadamente dos aos durante el
cual el pais experimenta unacrisis econdmica que suele conside-
rarse la mas profundadeeste siglo. El vertiginoso crecimiento de
la década anterior se detiene de manera repentina en un periodo
en el que aumentanen forma aceleradala devaluaci6n,la inflacion

y el desempleo.
Si bien estos indicadores empiezan a mejorar levemente a me-

diadosde 1982,las cosas ya noserdniguales. Las instituciones dein-
vestigacion y docencia superior en vez de expandirsetrataran ahora
de concentrar sus esfuerzos en actividades mas facilmentejustifica-
bles desde el punto de vista de la rentabilidad. La ensenanza supe-
rior privada, iniciada timidamente unos anosantes, llega a absor-

ber a casi el 12% de la poblacionestudiantil en unas pocas carreras
atractivas desde el punto devista econémico, que, por lo demas, ex-
cluyen la investigacidn ensus actividades. La idea de quela cien-
cia yla tecnologia debenestaral servicio de los planes de desarrollo
se concreta en el Programa Nacional de Ciencia y Tecnologia 1986-
1990,2° con la creacion de un Ministerio de Ciencia y Tecnologia
en 1986 y, sobre todo, con la Ley nimero 7169, llamada ‘‘Ley de
Promoci6n del Desarrollo Cientifico y Tecnoldgico’’, del lero. de
agosto de 1990.

A esta Ley se llegé después de un amplio debate que durva-
rios anos. Enversiones anteriores de la misma era mas obviala co-
nexi6n entre la promoci6n dela investigacionen las tecnologias mas
recientes, el desarrollo econdémico entendido comocrecimientoy la
iniciativa privada como motor dela economia. En las discusiones
anteriores a la aprobaci6ndela Ley, y en algunas versiones de ésta,
aparecia claramente un modode pensar que parece prevalecer en

2 San José, Litografia e Imprenta Lil, 1987.
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muchos ambitos del pais en nuestros dias y que podemos resumir
asi:

a) El Gnico caminoparael desarrollo socioecondmico del pais
consiste en la vinculacionconlas innovaciones tecnoldgicas mdsre-
cientes.

b) Para ello se deben preparar individuos capaces de llevar a
cabo investigacion en tecnologia que sean habiles para generar pa-
tentes y comercializar productos. A estos individuosse les debe dar
toda clase de incentivos.

c) La empresa privada es maseficiente que el sector publico

y, por tanto, debe desmantelarse el Estado empresario mediante

la privatizaci6n del mayor numero posible de actividades. La in-
vestigacion financiada por el Estado debe fortalecera la iniciativa
privada.

d) Las instituciones estatales deben tender al autofinan-

ciamiento, con lo cual el sector publico asumecriterios del sector

privadoy se asimilaa éste.
Sin embargo,no se podria decir que la Ley aprobadasiga esta

manera de pensartan simplista. Es mucho mas compleja, como se
puedeverya en el articulo primero:

Para los prdpositos del desarrollo cientifico y tecnolégico objeto de estaley,

se fija comoobjetivo generalfacilitar la investigaciOn cientifica y la innovaci6n

tecnol6gica que conduzcan a un mayoravance econdmicoy social en el marco

de unaestrategia de desarrollo sostenidointegral, con el propdsito de conser-

var, paralas futuras generaciones,los recursosnaturales delpais y garantizarle

al costarricense una mejor calidad devida y bienestar, asi como un mejor co-

nocimiento de si mismo dela sociedad.

Pero la practica cotidiana parece seguir la manera de pensar
arriba caracterizada, y esto se refleja por lo menos en dos hechos:

a) Los conflictos frecuentes relacionados con la financiacion

de instituciones estatales, cuya funcion se mantiene en entredicho.
Este conflicto llega a su apogeoconel reciente paro de las univer-
sidades publicas durante varias semanas en septiembre de 1990. A
diferencia de muchosanosprevios, en que los conflictos de finan-
ciacin se resolvian rdpida y calladamente, en esa oportunidad las
cuatro universidades estatales estuvieron paralizadas alrededor de
dos semanas —algoinauditoenelpais.

b) Si bien muchasinstituciones relacionadas con servicios publi-
cos en Costa Rica han escapado a la privatizacion —teléfonos,
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electricidad, refineria de petrdleo, seguros—, la tendencia es ha-
cia la privatizaciOn de algunosservicios brindados por las mismas

—teléfonos celulares, venta al por menor de combustibles, por

ejemplo— y a un comportamientoinstitucional que se asemejaal
de la empresa privada. Enel caso delas universidades,la transfe-

rencia de tecnologia al sector privadoy la venta de servicios se han

convertidoen tareas en crecimiento constante. El caso del Instituto

ClodomiroPicado,adscrito a la Universidad de Costa Rica, es ilus-
trativo: mientras hace veinte anos el énfasis de su actividad estaba
puestoenla investigaciOn, ahorase centra en la venta de servicios.?!
En el caso de RECOPE, monopolio estatal para el refinamiento de
petroleo, los resultados de las exploraciones geoldgicas se han con-

vertido en conocimiento protegido para uso privado.”

Yasi llegamosal final de nuestra historia. Que los datos re-

sultantes de la investigaciOn cientifica mas avanzada en el pais en

el campode la gravimetria, aeromagnetometria y sismica de re-

flexion —llevada a cabopor una instituciOn estatal— sean ahora de

caracter confidencial, muestra el cambioal cabode un siglo. Como

en tiemposdelos liberales, se piensa que enla ciencia se encuentra
el aliado del progreso. Pero lo que aqu¢llos consideraron dominio
publico —y cuanto mas publico mejor— ahorasc considera privado,
aunqueesté en manosdel Estado. Cien anos han pasado,y dela so-

ciedad comobeneficiaria del conocimiento nos hemos movidohacia
una concepcionindividualista y privatizadora que cn estos momen-

tos no se cuestiona y de cuya permanenciay resultados en los anos

venideros s6lo conjeturas podemoshacer.

21 José Maria Gutiérrez et al, art. cit., p. 214.

~ Luis Diego Morales,art.cit., p. 267.

 

 

CIENCIA Y HONOR EN VENEZUELA:
CONCEPCIONES Y CAMBIOS

Por Yajaira FREITES

INSTITUTO VENEZOLANO
DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Parafrenarel crecimiento de la ciencia, basta con
no recompensar los esfuerzos y labores en este

campo... nada tiene de extrano queno prospere

aquello que no se honra.

Francis Bacon

A CIENCIA HA DISENADO MEDIOS para reconocer y enaltecer a

Asnities se han destacadoensulabor, ya sea estableciendopre-

mios ©distinciones y/o instancias de honor; algunasde estas dis-

tinciones, como el Premio Nobel, tienen una dimension univer-

sal, pero los sistemas de recompensade Ia ciencia también funcio-

nan a escala nacional, pues ellos forman parte de la organizacion

cientifica de cada pais. En Venezuela hay un sinnimero de premios

y distinciones conferidos por sociedadescientificas, universidadesy

otrasinstituciones publicas y privadas paralas diferentes facetas del

que haceciencia; esto pareceria desmentir el sentimiento amplia-

mente compartidoentre los integrantes de la comunidadcientifica

venezolanareferente al poco aprecio y reconocimientoquese tiene

por el que hace ciencia enelpais.

El cientifico realiza su trabajo independientementedeser reco-

nocido o no por sus conciudadanos; su primordialinterés es el re-

conocimiento quele otorgan sus iguales, sus pares. Pero

a

la larga

nole es indiferente el que la sociedad en su conjunto

0

a través de

instituciones especificas le muestre su respeto y consideracion por

su labor. Pero esto ultimo a veces resulta dificil si la sociedad y/o las

instituciones encargadas de otorgar las adecuadas recompensas no

tienen conocimiento delo que haceelcientifico y, por tanto, como
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ha ocurrido mas de una vez, pueden terminar honrandoal indivi-

duo equivocado. Dealli la importancia que tiene para el tema del
honoren la ciencia saber cual es la concepcion quela sociedad tiene
de la cienciayel cientifico y, en particular, cual es la instituci6n en-
cargadade asignar el reconocimiento.

Eneste articulo se examina cémoha evolucionadoel reconoci-
mientocientifico en Venezuela, de ambitocasi exclusivo de las Aca-
demias Nacionales, entre ellas la de Ciencias, hasta su instituciona-
lizaci6n en organismoscreadosporla ciencia académica moderna,
tal comoel Premio Nacional de Ciencias y los Premios Anuales del
Consejo Nacionalde Investigaciones Cientificas y Tecnoldgicas (co-

NICIT), (1978).

La meritocracia de las academias

Antes de 1978, en Venezuela el mecanismo por excelencia delre-
conocimientocientifico descansaba en el conferido por las Acade-
mias Nacionales de la Lengua, Historia, Medicina, Ciencias Politi-
cas y Sociales y Ciencias Fisicas, Matematicas y Naturales. Estas
utilizaban dos tipos de distinciones para honrara los venezolanos
que se destacasen: una consistia en incorporaral individuo a la Aca-
demia, yla otra en el otorgarmiento de un premio. Enel caso de la
incorporacién, ésta se podia hacer de dos formas: una en caracter
de Individuo de Numero, rango que le permitia tener voz y voto

en las decisiones de la Corporacion,y la otra modalidad se daba a

través de ser catalogado como Miembro Correspondiente Nacional.
Cada Academia desdesu creacion habia instituido premios co-

mo un mediodeestimular las disciplinas de su campo especifico.
Asi, en la ley de creaci6n de la Academia Nacional de Medicina
(ANM) se asigno a esta institucién la responsabilidad de otorgar
anualmente el Premio Vargas para honrar la memoria del “‘Ilustre
Fundadorde la Medicinacientifica en Venezuela’. El premio seria
la culminacion de un certamenenel que con un anode anticipacion
se fijaria un tema a desarrollar que versaria “‘sobre un punto de la
Patologia Nacional’’; el premio consistiria en una medalla de oro y
mil bolivares en efectivo, una exorbitante cantidad para principios
de siglo (Razetti, 1929: 9-10). Otro tanto hizola Academia Na-
cional de Ja Historia (ANH) al crear concursos (ANH, 1928, Articulo

19). Sin embargo, estos mecanismoscasi no funcionaron, pues al
parecer pocos o ningun candidato se presentaban a concursar.

Hay ciertas razones que explicarian esa apatia. En parte la
masa de profesionales en condiciones de realizar trabajos de inves-
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tigacion todavia era pequefatanto en el 4rea de medicina como,
y mucho mas, en Ia dela historia; y asimismo muchos de quienes
estaban en condiciones de presentar trabajos quedaban excluidos
automaticamente, comoerael caso delos que eran miembrosde la
ANM.Esta traté de subsanarel inconveniente haciendo que los au-
tores firmasen sus trabajos con un seud6nimo, y dar de este modo
oportunidad para quelos académicos y otras personalidades pudie-
Tan participar, pero aun asi, ello no modificé la apatia que habiaal
respecto.

Ciertamentelo anterior es un ejemplo del poco desarrollode la
ciencia en Venezuela; precisamente conla creacion de las Acade-
mias Nacionales, a finales del siglo xIx y principios del xx, se pre-
tendia queellas cumplieran unaserie definalidades, tales comoel
estimularel desarrollo de sus respectivas disciplinas, establecer los
canonespara el quehacerdentro de las mismas —en especialla de
Historia, la de Medicina y las de Leyes— y enaltecer a los venezo-
lanos quelascultivaran.

Hasta mediadosdelsiglo xx, en la sociedad venezolanael cul-
tivo de las disciplinas sefialadas se realizaba en baseal estudio del
estado del arte; era un saber quese aleanzabaa través dela reflexion
acerca del contenidoenlibrosy revistas, y no mediantela practica
en unlaboratorio;slo los fundadores de la Academia de Medicina
pensaron en términos deinvestigacién, obviamente la de cardcter
clinico, y asi lo sefalaron expresamentealindicar las caracteristi-
cas que debia tenerel trabajo de incorporaci6n delos individuosde
numerode dicha corporaci6n. Esto ya indica el proceso de moder-
nidad que habia empezadoa operarseenla medicina, producto de
la transferencia de conocimientosy formas de organizacion del con-
texto europeoal venezolano. Pero las academias comoinstitucio-
nes, salvo la de medicina, tuvieron poco efecto en su tarea deesti-
mularel desarrollo de sus camposdisciplinarios. Funcionaron mas
bien como entes separadosdela universidad, aunquelos catedrati-
cos de aquélla fuesen en mas de una oportunidad miembros delas
academiasy dentro dela organizacion educativaseles calificara de
instituciones de extensidn universitaria.

El caso de la Academia de Medicina es la excepcion, pues la
creacion dela mismaseinscribid dentro del proceso de la reforma
médica queiniciaran Luis Razetti, Francisco Antonio Risquez y
Santos Anibal Dominici al regresar de sus estudios de especiali-
zacion en Francia. Razetti fue quien redacté su ley de creacién,
la introdujo en el Congresoy,finalmente, desde su puesto de secre-
tario de la corporaci6n,fue durante veinte anos su dinamizador. La
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Academiase convirtié en unatribuna de discusion de los médicos

pertenecientes o no a ella; especialmente a traves dela revista de

la corporacién, La Gaceta Médica de Caracas. Los meédicos ajenos

a la institucién podianparticipar remitiendo sus trabajos, los cua-

les eran lefdos por algunos de los académicosy, de acuerdo a sus

atributos, podian ser publicados en aquella.

Finalmente se debe recordar que el grupo de venezolanos de-

dicados y/o vinculados

a

la actividad cientifica era pequeno, como

tambiénlo erala poblacin coninstrucci6n universitaria. Esto tuvo

sus consecuenciaspara las Academias Nacionales; los sillones para

individuos de numerono Ilegaban a doscientos (véase Cuadro1), y

sin embargo las academias tuvieron siempre problemas para com-

pletar la néminadesus individuos de numero como de sus corres-

pondientes nacionalesporfalta de candidatos idoncos, 0 porque los

electos carecian de tiempo para confeccionar eltrabajo de ina

racion queseles solicitaba; un ejemplonotorio fue el de la Aca-

demia Nacional de la Historia, que en 1918, dado el bajo numero

de miembrosactivos, se veia impedida para funcionar, por lo que

pidio al Ejecutivo un permiso excepcional para incorporara la ve

a un contingente de doce académicossin que presentaran sustra-

bajos respectivos.

Cuadro 1 :

NUMERO DE CARGOS ACADEMICOS

Academias Niimero Correspondientes

de Individuos de Nagtales

Lengua (AVL) 18-24

Historia (ANH) 15-24 80

Medicina (ANM) 35-40 30

Ciencias Politicas

y Sociales (ACPS) 30-30 40

Ciencias Fisicas

Matematicas y

Naturales (ACFMN) 30-30 20

Total 128-148 170

*Indeterminado

FUENTE: AVL, Decreto de creaci6n, 1883, Resolucién Ejecutiva de 1951; ANH

Decreto Organico de creacion, 1888, Resolucién Ejecutiva de 184s NN,

Ley de creaci6n (1904), Ley Organica (1941); AcPs, Ley de creacion de

1915; ACFMN, Ley de creacién de 1917.  
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Cada academiaestablecia cudles eran los méritos para ser hon-
tado en el campo bajo su patrocinio, pero desdeel principio el
ejercicio exitoso de la profesién universitaria (medicina, abogacia
e ingenieria) se convirtié en el pardmetrode entrada a las corpora-
ciones de Medicina, Ciencias Politicas y Sociales, y la de Ciencias
Fisicas, Matematicas y Naturales. En el caso de la medicina, fue
enaltecido el médico clinico; éste, a partir de su ejercicio, era capaz
tanto de realizar investigaciones clinicas como de dictar una cate-
dra universitaria; con el tiempo vendria el especialista que seguia el
mismopatron de conducta del anterior.

La Academia de CienciasPoliticas y Sociales, a pesar de su am-
plia denominaci6n, estaba pensada para honrar a los abogados y
asi se ha mantenidohasta el dia de hoy; los abogados miembros de
la corporacionporlo generaltienen unactivo ejercicio liberal dela
profesidn, combinado con su desempeno encargospiblicos de im-
portanciay a veces con la actividad docente universitaria. Si el abo-
gado que forma parte de la Academiaes un estudioso, esto se debe
a las necesidadesde su ejercicio (profesional, docente o politico);
de alli que se lo recompense por el uso del Derecho y no porsu
estudio 0 aporte a través de la investigacién, comose dirfa moder-
namente (Sanchez, 1984). En el caso de la Academia de Ciencias
Fisicas, Matematicas y Naturales, desde el inicio hubo una combi-
naciOndecjercicio exitosoy de saber (Freites, 1987a: 100-101). El

profesional! exitosoera el ingeniero, quien no s6lo podia mostrarel
logro econ6micosino tambiénlas obras de ingenieria que avalaban
la excelencia de su desempefo.El quela ingenieria sea la profesién
honrada por la Academia de Ciencias esta ligado al proceso dele-

gitimizacion de la ingenieria como profesi6n que se iniciara desde
finales del siglo x1x; a principios del siglo xx,los lideres de la inge-
nieria buscabanqueel Estadoreconocierala laborde los ingenieros
a su servicio con el mismostatus y rango que ya tenian profesiones
como las de medicina y abogacia, a través de la creaci6n de una
corporaciOnestatal (Freites, 1991: 91-98). El mérito del saber en
la Academia de Ciencias estuvoligado al cultivo no sistematico de

las ciencias naturales, que interesaba tanto a ingenieros y médicos
comoa naturalistas. De esta manera la Academia honraba al hom-

bre que habia construido obras utiles y a aquél que producia algun
conocimiento deinterés parael pais (Freites, 1987a).

Hasta los anos cincuenta,los parametros de la meritocracia que

utilizaron las Academias Nacionales configuraron el sistema de re-
conocimientodeciertas profesiones y de algunaactividad de inves-
ligacion quese hiciera en ellas. El sistema funcionaba mds para   
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enaltecer la trayectoria de unacarrera profesional afortunada que
para aquellos —si los habia— quese dedicaran la ciencia; era un
sistema para coronar unatrayectoria profesional, pero no para es-
timular a aquellos que todavia no habian alcanzadola cuspide del
éxito. Aun asi, el sistema fue apropiado para honraralprofesional
universitario pero noa la actividad de investigacion comotal. Esto
se haria evidente en la medida quela ciencia se desarrollara en el
pais.

La nueva concepcion:la ciencia académica moderna

En 1951 la Academia de Ciencias Fisicas Matematicas y Natura-

les (ACFMN) recibié de la UNESCO una solicitud para que suminis-
trara unalista delos cientificos existentes en el pais. La ACFMNres-

pondié —aligual que lo hiciera ahos atras— remitiendolalista de
sus treinta individuos de numero (Freites, 1991: 279).

La respuesta de la Academia, que solo consider6 comoinvesti-
gadores a sus propiosintegrantes, contrasta con la vision que en esa
misma €poca tuvo Francisco De Venanzi —unode loslideres del

movimiento cientifico moderno—, quien para ese entonces habia
calculado ochenta investigadores; tal estadistica la habia extraido
al contabilizar el nimero de autores de trabajos publicados en re-
vistas del pais. Esos investigadores, segin De Venanzi, trabajaban
en las reas de medicina, agronomia, veterinaria, biologia, quimica
y geologia (De Venanzi, 1975).

Ciertamente, tantolas cifras de la ACFMN comolas del propio
De Venanzi, podian ser objeto de discusion, pero el numerodein-
vestigadores y/o profesionales que realizaban investigacién estaba
aumentado;un ejemplodeello se puede observar en el nimero de
individuos que leyeron trabajosen la cuarta convencion de la Aso-
ciacién Venezolanapara el Avancede la Ciencia (ASOVAC), realizada
en 1954. Alli se presentaron masde unacentenadetrabajos, de los
cuales 25,2% versaban sobre temasdelas cienciasfisicas, matemati-

cas y naturales y otras disciplinas afines a éstas (véase Cuadro2).
EI numerodetrabajos en ciencias era un poco inferior a los que
se habjan leido en las 101 sesiones de la ACFMN durante el lapso
1949-1957. La Academia podia aducira su favor queella seleccio-
nabalos trabajos a leerse en sus reuniones, mientras que la Con-
vencién de asovac era abierta. Pero también ese hechoreflejaba
cudncierta era la critica que ahos antes (1948)le hiciera a la Aca-
demia el doctor Rafael Gonzalez Rincones —uno de sus mas des-
tacadosintegrantes— acercadela tendencia de aquélla a ‘‘guardar
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demasiadola luz bajo el celemin’’ y no dar cabida a las nuevas co-
rrientes cientificas que se estaban desarrollandoen elpais, asi como

a quienes las impulsaban (Freites, 1991: 292-295).

Cuadro 2

TEMATICAS DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS

EN LA CUARTA CONVENCION ANUAL

DE LA ASOVAC.1954
 

 

 

Temdtica Numero de Trabajos Porcentajes

Ciencias Médicas 100 56.2

Ciencias Agronémicas* 21 11.8
Ciencias Econémicas 19 10.7

Ciencias Biolégicas” 11 6.2
Pedagogia 10 5.6
Geografia® 5 2.8
Ciencias Fisicas y Matematicas* 4 2,
Ciencias Quimicas* 4 22,
Odontologia 4 22

Total 178 99.9
 

“Trabajos en areas de competencia de la ACFMN; total=45 (25.2

FUENTE: ASOVAC: Cuarta Convencion Anual. Enero 25-Enero 30 de 1954. Tina-

ca, Caracas (Venezuela), 1954 (folleto). Calculos propios (YF).

El hecho también muestra cémo la ACFMN —unaparte del sis-
tema nacional de reconocimiento de la ciencia para la €poca— se
estaba desfasando de los cambios que en el campo dela ciencia
ocurrian en el pais. Tal desfase no se debiaa la falta de contactos

entre la corporaciény el mediocientifico de ese entonces, pues al-
gunosde sus miembroshabianparticipado en la fundaci6n y/o eran
socios activos de grupos comola Sociedad Venezolana de Quimica,
la Sociedad de Ciencias La Salle, el Grupo de Caracas de la Socie-
dad Interamericana de Antropologia y Geografia, y la Asociacion
Venezolanapara el Avance dela Ciencia (ASOVAC). Las causashabria

que buscarlas en la dispar concepcién del quehacercientifico que
encarnaban las Academias Nacionales, entre ellas la ACFMN, y la

nueva comunidad de investigadores que estaba emergiendoen los
anos cincuenta.

La actividad cientifica que se habia desarrollado en Venezuela
desdeprincipiosdelsiglo xx se habia caracterizado por un marcado
acento enla aplicacién y/o adaptacidn de los conocimientos des-
arrolladosen otras partes del mundoparasolucionarlos problemas
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del pais. La poca investigaci6n destinada a obtener nuevo conoci-
miento era realizada por médicos que se orientaban al estudio de
las enfermedadestropicales y por unoqueotro naturalista que hacia

botdnica (Freites, 1987b: 213-215). Entre los miembrosdela élite

ilustrada de principios de siglo habia la fuerte creencia que no era

factible que en Venezuela se pudiera hacer investigaci6n destinada
a obtener nuevos conocimientos; a lo sumo se podian repetir expe-

rimentos; esas ideasincluso se extendian a dreas comola patologia
tropical, donde de hecholos médicos investigadores de ese entonces

hubieran podidotener elementos a su favor. El propio abanderado

de la reforma médica, Luis Razetti, juzgaba que:

Nuestra originalidad cientifica tiene que ser muylimitada y tenemos que con-

tentarnos con la aplicaci6n de los principios adquiridos por los grandesinves-

ligadores europeosen otras regiones de la Zona Torrida, a las enfermedades

propias de nuestro medio €tnicoysocial, para deducir la exactitud de la teoria

0 del principio establecidopor otra Escucla (Razetti, 1929: 172-173).

La creencia sintetizada por Razetti ciertamente estaba avalada

por las condiciones sociales, econémicasy culturales de una socie-
dad venezolana rural, pobre y con una poblaci6n analfabeta; esa

creencia se mantuvo aun cuandolas condiciones econémicas pro-

ducto de la explotaci6n petrolera empezaron a modificar a la socic-
dad venezolanaa partir delos afos veinte y luego enlos primeros
anos de la modernizacioniniciada en 1936.

A partir de la muerte de Juan Vicente Gomez,el dictador que

goberno a Venezuela entre 1908 y 1935, los mandatarios subsiguien-
tes impulsaron un proceso de modernizaci6n que tenia por objeto
colocaralpais a tono conelsiglo xx. Ello implicaba poner en mar-
cha programasdetransformacion paralos cuales era necesario una
diversidad de conocimientosy técnicas (Ruiz Calder6n, en prensa).
Una forma rapida de apropiarse deellos era la llegada de aseso-
res extranjeros y la formaci6n de profesionales universitarios enel
exterior que,a su regresoalpais, transmitiesensu sabera otros jéve-
nes venezolanos. Pero la larga se imponiala necesidad de queel
pais contaseconsu propia capacidad de generar conocimientos. El
inicio de la formaci6n de esa capacidad autéctona estuvo a cargo
de extranjeros y de un reducido nimero de venezolanos, quienes
estimularona sus discipulos a completar su formaci6n en el exte-
rior, ademas de que que lapropia politica del Estado impulsaba  
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a lo mismo (Ruiz Calder6n, 1991). Todo ello conllevé

una renovaciénenel interior de carreras tradicionales comola

medicinay al surgimiento deotras disciplinas inexistentes hasta ese
entonces en el pais, tales como la botanica, la geologia y la agro-

nomia.
En los anos cuarenta, la ACFMN incluyO como individuos de

numeroa un grupo de jovenes profesionales que se comportaban

comopioneros en los campos de la geologia, de la botanica y de

la reactualizacion de las ciencias médicas en esos anos (farmaco-
logia, microbiologia, por ejemplo); la mayoria de ellos eran fun-
cionarios al servicio del Estadoy su trabajo diario de investigacion
estaba supeditado a las demandas pragmaticas de aquél; sin em-
bargo, algunos de cllos, en los trabajos de incorporaci6n que pre-
sentaron para entrar en la Academia, mostrabanel inicio de una

investigaciOn con tendencia universal. Sus estudios versaban sobre

temas 0 problematicas locales, pero se enfocaban de una manera
original; ya no se repetia el experimento hecho enotras latitudes;

por cl contrario, se buscaba enmarcarla investigaciOn dentro de una
corriente universal del conocimiento y contribuir al mismo, aun en

forma modesta (Freites, 1991: 259-262).

Pero fue en el area de la medicina dondela tendencia univer-
salista crecié con fuerte raices; asi, en los anos cincuenta un grupo

de médicos empez6a haceruna investigacin original que buscaba
contribuir al conocimientouniversal aun trabajando en un tema lo-
cal y en un pais poco desarrollado en ciencias (Roche, 1987). Esta
cra una idea novedosa y revolucionaria para aquel entonces, pues

iba en contra de una situacion y de una creencia que hombres como
Razetti habian terminadoporaceptar. Pero el asunto no quedoalli,

pues esos médicos tuvieron un papel importante en la creacion y
organizaci6n de la Asovac (1950), a través de la cual empezaron a
difundir su ideal a los demas cultivadoresde las disciplinas que se
estaban desarrollando enel pais (Ardila, 1981).

La idea de que el venezolano podia hacerinvestigaci6ny contri-
buir al conocimientouniversal pas6 a constituir la base fundamental
de la comunidad cientifica congregada en asovac. Claro esta, ese
ideal seria posible a partir de la existencia de ciertas condiciones
educativas, sociales y culturales. Por una parte, era necesario aus-

piciar desde la propia universidad un proceso educativo para for-
marinvestigadoresal cual deberia someterse cualquier venezolano
que deseara hacerciencia y, por la otra, el Estado deberia estimu-
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lar y dar apoyofinanciero a aquellos individuos que quisieran dedi-
carse por entero la investigaciOn. Para lo primero,se postulabala
creacion de una Facultad de Ciencias y que los profesores universi-

tarios interviniesenen la realizacion de investigaciones como medio

efectivo de que la universidadparticipase enla tarea de crear cono-
cimientos (Vessuri, 1983 y 1984). Ello debia realizarse en el marco
de una universidad que estuviera amparada por la autonomia, la
cual no solo salvaguardarala libertad de catedra sino tambiénla de
investigaciOn, necesaria esta ultima si se queria que la creatividad
yla originalidad florecieran. En cuanto al Estado, éste mantendria
su papelde benefactory garantefinanciero deldesarrollo cientifico
(Texera, 1983).

La idea de hacer en Venezuela unaciencia venezolana pero uni-
versal empezo a ganar terreno; parte de su repercusidn se puede
percibir en los agraciados con el Premio José Maria Vargas creado
en los anos cincuenta. La ciencia académica moderna estaba en
marcha.

Un nuevo Premio Vargas

P resumipcementeen 1950, el Ministerio de Educacién creé el
Premio Nacional en Investigaciones Cientificas José Maria Vargas.
Este premio se otorgo ‘‘de tarde en tarde’’, como senalé Arends

(1973: 53), en siete oportunidades, entre 1950 y 1962 (véase Cuadro
3). Un examendelperfil de los premiadosy de los motivos nos per-
mite estimar cudles eran las caracteristicas del esfuerzo cientifico
que se recompens6. Los autores premiados procedian de la me-
dicina y delas ciencias bioldgicas, disciplinas a partir de las cuales
comenz6 el desarrollo moderno dela ciencia en Venezuela. Dentro
del grupo de investigadores ganadores es posible distinguir a gran-
des rasgos dos generaciones de cientificos en el pais. La primera de
ellas habia comenzadosulaborde investigaciOn a finales de los anos
treinta (concretamente en 1936); éste seria el caso de Gabaldon,

Anduze, Granier, Jaffe y Ginés. La segunda se habia formadoa fi-
nales de los anos cuarenta y empezaba a tener comocentro de su
actividada la instituci6n universitaria, al contrario de la otra cuyo
eje de trabajo estuvo mas enlos laboratorios de las dependencias
gubernamentales comola Direccidn de Malariologia y los labora-
torios del Instituto Nacional de Higiene o de Nutricién; aunque es
cierto que en ambos gruposhabia individuos que participaban de  
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ambos contextos institucionales de trabajo, a excepcidn de Ginés,
quelo hacia en unasociedad cientifica de caracter privado.

Cuadro 3

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS JOSE MAR{[A VARGAS
 

 

Ano Premiado Motivo
1950 Dr. Arnoldo Gabald6én Epidemiologia y erradicacién

del paludismo en Venezuela.

1954 Dr. Pablo Anduze Catdlogo de vertebrados
en Venezuela.

_ Hno. Ginés Estudios biolégicos
de varias regiones

de Venezuela.

1955 Dr. Marcel Roche Estudio de bocio
y Francisco de Venanzi en Venezuela mediante

yodo radioactivo

1956 Drs. Miguel Layrisse Trabajos sobre el nuevo
y Tulio Arends grupo sanguineo Diego.

1957 Dr. Marcel Granier Investigacion farmacolégica.

1959 Drs. Jacinto Convit Leishmaniasis tegumentaria

difusa.
WernerJaffe Estudios sobre

la vitamina B12.

1962 Dr. Janis A. Roze Las serpientes

de Venezuela.
 

FUENTE: Tulio Arends, Problemasparacientificos, Caracas, Tiempo Nuevo, 1973,

p. 54.

Dentro de la generacion de los afos cuarenta se encuentra una
parte importantedelos lideres fundadoresde la ciencia académica
moderna (Roche, Layrisse, De Venanzi, Arends y Convit); sus in-
vestigaciones versabansobre un tema deinterés local 0 nacional de
caracter basico (bocio endémico, hematologjfaen el pais, Leishma-
niasis), lo cual les permitia participar en la empresauniversaldela
produccion del conocimiento; pero éste también hab{a sido parte
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del esfuerzo de los trabajos (sobre paludismo) de Gabaldén desde

los laboratorios de la Direcci6n de Malariologia del Ministerio de

Sanidad

y

Asistencia Social (Msas) (Gutiérrez, en prensa) y de Wer-

ner Jaffe (la vitamina B12en las frutas nacionales) en el Instituto

Nacional de Nutricidn. La orientacién deestas investigaciones era

distinta de las realizadas por Anduze, Ginés y Roze, mas orienta-

das hacia un cultivo clasico de las ciencias naturales(identificacion,

descripci6ny clasificacion).

En resumen, a pesar de que el Premio se diera de “‘tarde

en tarde’’, su otorgamiento recompenséeltipo de investigacién

cientifica que se hacia 0 se habia empezadoa realizar en los anos

cincuenta. Desde este punto de vista, razon tenia Arends en pe-

dir la regularizacién del Premio, pues consideraba queello podia

constituir un estimulo y promoci6ndela investigacion cientifica.

Pero éa qué investigaci6n cientifica se referia Arends? Resulta

obvio que él tenia en mente la investigaci6n con visos de univer-

salidad: la ciencia académica moderna, y el Premio Vargas podia

llenar el vacio de reconocimiento que el sistema de las Academias

no alcanzaba a cubrir. Pero el hecho de quesc otorgara “‘de tarde

en tarde’’ evidenciaba quesuinstitucionalizacién no se habia al-

canzadoenlos afoscincuentay principios de los sesenta. Ello en

parte tenia que ver con el hechode queel auspiciador fuese el Mi-

nisterio de Educaci6n, un ente administrativo tedricamente encar-

gadodela ciencia, pero cuyas preocupacionesy prioridades habian

estado enmarcadasenlos problemas docentes de la educacion. A

esto se agregaba quelas reglas de otorgamiento del Premio no fue-

sen muyclaras. Cuenta uno de los ganadores que simplemente los

aspirantes presentaban sus trabajos y luego una comision —nadie

sabia integrada por quién— evaluabay decidia. Este era uno delos

aspectos que la nueva comunidad académica estaba interesada en

institucionalizar en Venezuela: las reglas basicas de evaluacion del

trabajocientifico destinado a producir conocimiento. Estas reglas

inducirian a crear nuevos pardmetros de reconocimientocientifico

en elpais.
Es natural que al haber un cambio enla concepcion del hacer

ciencia en Venezuela se modificara su sistema de evaluaciony re-

conocimiento. Mientras la actividad cientifica fuese realizada por

individuos eventualmente dedicadosa ella, circunscrita a determi-

nados cdnones locales 0 parroquiales 0 a satisfacer las demandas

de conocimiento inmediato del Estado, los parametros de la uti-

lidad social, la originalidad a nivel nacional(‘‘el primero que lo
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realizo en Venezuela...’’), la infrecuencia y/o la escasez (‘‘uno de
los pocos quehay enelpais...’’) seguirfan siendo los orientado-
res del reconocimientocientifico. Pero los parametros cambiarian
en la medida que la ciencia fuese Ilevada a cabo por profesiona-
les de la investigaci6n encaminadosa producir un conocimiento ca-
paz de insertarse en las corrientes universales del saber, divulgado
a través de las revistas especializadas del campo. Conformea esta
modalidad, los pares,los colegasde la especialidad —dentroy fuera
del pais—, serian los que juzgarianel trabajo del investigador; eran
también quienes estarian en mejores condicionesde establecer sus
logros cientificos y/o su trayectoria cientifica. El reconocimientodel
cientifico se haria en términosdel grado de contribucién al conoci-
miento,del impacto del mismo dentro dela disciplinay de la calidad
de los esfuerzos sistematicos en la expansidn del campodisciplina-

rio, ya f{uese en términos del conocimiento como de la formacién
de nuevoscientificos.

Enlos anossesenta la tendencia de la ciencia académica mo-

derna se convirtid en dominante y la comunidadcientifica que se
desarroll6 desde entonces crecid bajo sus postulados. Se hizo ne-
cesario queclsistema de reconocimientodela ciencia enel pais se
establecicra de acuerdoconla realidad; sin embargo, eso no ocu-

rrid de inmediato ec incluso el Premio Vargas dejé de otorgarse.

Latradicion se resiste

Unade las caracteristicas de la sociedad venezolana es la coexis-

tencia de estructuras y organizaciones que pertenecen a diferen-

tes momentosy periodoshistéricos del pais (Carrera Damas, 1977:
123-127), algunasveces hasta en competenciaentresi. Ello también
ocurre en el terreno de la ciencia.

En los anos cincuenta la ACFMN habia alcanzado a incorporar

varios individuos provenientes de los nuevos campos dela botanica
y la geologia. Pero dentro de la Academiaestabaarraigadala vision
de que un investigador médico, a menos que fuese un naturalista,
debia ser honrado por su respectiva Academia de Medicina, sdlo
que ésta a su vez dabacabida losclinicosy a los especialistas médi-
cos, conlo cualel nuevo investigador académico, queporlo general
provenia de la medicinay casi nola ejercia, empezaba a quedarex-
cluido.

Hacia los anos sesenta la ACFMN realiz6 timidos intentos de
vincularse con las nuevasrealidades sociales y con la moderna ac-
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tividad cientifica que se desarrollaba enel pais (Freites, 1991: 342-

357). Uno de esos esfuerzos se expres6 en el nombramientode los

Miembros Correspondientes Nacionales; estas designaciones eran
unaespecie de solucién de compromisoentre la visi6n tradicional
de la Academia de honrar alos constructores 0 practicos y la de

la academia moderna, integrada por individuos dedicados a la ob-

tenci6n del conocimiento (véase Cuadro 4). Sin embargo, la Acade-

mia,al elegir a los miembrosprincipales, los individuos de numero,

procedié de la maneratradicional, pues escogio preferentemente a
hombres quetenfan un ejercicio profesional de las ingenierias, in-
cluso en una proporcién mucho mayorquela registrada en los anos
anteriores (Freites, 1991: 321-326).

Cuadro 4

OCUPACION PREDOMINANTE

DE LOS CORRESPONDIENTES NACIONALES

NOMBRADOSPOR LA ACFMN(1958-1965)
 

 

 

Periodode eleccién

Ocupaci6n predominante 1960 1961-1962

Ejercicio de la Ingenieria (7) (0)

Ejercicio privado
Al servicio del Estado 1 0

Docencia-Investigacio6n en UCV (7) (2)

Ingenieria Eléctrica 1 0

Medicina z 0
Filosofia (de la ciencia) 1 0
Ciencias Naturales (CN) 2 0
Matematicas 1 2

Investiga en un Centro de
Investigaci6n (2) (1)

Medicina 2
Ciencias Naturales 0 1

Ejercicio de la profesion
e investigaci6n en CN
por propia cuenta 1 0

Total 17 3
 

FUENTE: ACFMN:Expedientes de los miembros correspondientes Nacionales de la

ACFMN(1933-1987). Compilaci6n YF. Oliverio Perry & Cia. Valores hu-

manos de la Gran Colombia (Venezuela, Panama, Ecuador, Colombia),

1952 1964.  
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Lo anterior muestrala resistencia del sistema tradicional de re-
conocimiento, dado que los hombres que lo comandabanteniandi-
ficultades para entendervarios delos rasgos de la ciencia académica
moderna. Unode esos rasgos les causaba desasosiego: el interna-

cionalismo, que se evidenciaba en quelos cientificos venezolanos
tendieran a publicarlos resultados de sus investigaciones enel exte-
rior; en la opinion de la Academiaesto resultaba un hechoinsGlito,

sobre todosi esos cientificos, por ejemplolos del Instituto Venezo-
lano de Investigaciones Cientificas (Ivic), trabajaban en institucio-
nes subvencionadasporel Estado.

La publicacion cientifica en el exterior en términos dela tra-

dicidn cientifica en Venezuela era una cuestiGn de excepci6n; con
anterioridad lo habian hecho unos cuantos como Adolfo Ernst (na-
turalista), Vicente Marcano (quimico), Francisco José Duarte (ma-
tematico), Humberto Fernandez Moran(biofisico), entre otros.
Peroa partir de los sesenta,el publicar en el exterior se convirtid en
la norma para los integrantes de instituciones comoel ivic (Frei-

tes, 1984) y demasinvestigadores comprometidoscon elideal de la
ciencia académica moderna;la publicacion delos resultados en el

exterior le permitia darlos a conocer a un mayor numerode colegas
en el mundo,elevarel nivel de calidad del trabajo cientifico de la

comunidady,a la par,participar en la empresa universal del conoci-
miento, puesya sustrabajos no estabancircenscritos a los intereses

locales. Eran precisamenteestos intereses los que la Academia de-
seaba estimular; sus miembros estudiaron crear un Premio ‘“‘para

estimular los trabajos cientificos en Venezuela, especialmente los
de interés nacional’; el premio nolleg6 a concretarse.

Durante los anos setenta, la ACFMN hizo poco por entender
la nueva comunidaddeinvestigadores, porel contrario, se suscita-
ron nuevas tensiones; uno de sus mas connotadosrepresentantes,

su presidente por quince anos,el ingeniero Miguel Parra Leon,ar-
gumentabaacerca de la necesidad de queenel pais se hiciera inves-
tigaciOn aplicada que, segun él, era la mas acorde conla situacion
de un pais subdesarrollado. La Academia de Ciencias, junto con
las demas Academias, senalo en un documento dirigido al presi-
dente de la Republica que el Estado venezolano habia sido dema-
siado generoso conla llamadaciencia basica, cuando lo adecuado
era que se otorgasen subvenciones‘‘en funcion del inmediato des-
arrollo nacional, en 4reas especificas dondela inversidn de recur-
sos del Estado [fuera] verdaderamente promisoria a corto plazo”’
(Academias Nacionales, 1971).
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Este juicio se hacia con motivo de la presentacidn de candida-
tos al Directorio del conicir, y se le indicabaal presidente que, si
dicho organismoseguia dirigido por personas que no tuvieran un
sentido pragmaticode la investigaci6ncientifica, se convertiria ‘‘en
una fuente adicional de financiamiento para el solaz de un grupo

reducidode investigadores profesionales (ciencia abstracta)’’ (Aca-

demias Nacionales, 1971).

Resultaba obvio que la ACFMN, como parte del sistema de re-

conocimiento de la ciencia en el pais, no se mostraba dispuesta

a aceptar al cientifico académico modernoy, por consiguiente, a
honrarlo.

El Premio Nacional de Ciencias del conicrr

La creacién del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y
Tecnoldgicas (ConiciT) fue unode los proyectos de los integrantes

de la comunidad académica moderna (Texera, 1983). Con dicho

Consejo se pretendia que el Estado tomara directamente la res-

ponsabilidad de fomentarel desarrollocientifico y tecnologico en
el pais. Desde sus inicios, la comunidad académica moderna tuvo

el control del conicit, ya a través de sus representantes en el Direc-

torio, comodebidoal hechoquelos presidentes del organismo fue-

ron investigadores activos comprometidoscon elideal de la ciencia
moderna.

En parte ese control se habia generadoa través de la mismaley

de creacion del conicit(1967), cuandose definioalli al investigador

cientifico activo como aquel que “‘aplicando el métodocientifico,
dedique la totalidad 0 parte de su tiempo a indagacionesorigina-
les en el laboratorio, en el campo o en determinados ambitos de

trabajo, tendientes a crear 0 aumentar los conocimientos... quicn,
ademas, en convenciones, congresos y publicaciones cientificas, da
cuenta delas conclusionesy resultados alcanzadosen sustrabajos’’
(CapituloI, Articulo 5, ler. parrafo). Esto dio fuerza al argumento
de que un organismo comoel coniciT debia estar influido porin-

vestigadores activos, quienes estaban en condiciones de saber como
era la ciencia y qué se requeria para quese desarrollase enel pais.
Como parte de esta visi6n, el conicit impuls6 una politica para
la ciencia a través de subvenciones los cientificos; éstas se otor-

garian o no de acuerdoaljuicio que una comisiOn técnica asesora
integrada por los pares del campo hiciera después de haber eva-  
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luado las propuestas de investigaci6n. La ciencia académica mo-
derna habia logrado insertar dentro del aparato estatal su meca-
nismo de evaluacion del trabajo cientifico.

Ya en 1978 el Directorio de conicit, al crear el Premio Nacio-
nal de Ciencias y los Premios Anuales, alcanzo a establecerel sis-
tema de reconocimiento dela ciencia en su version moderna. Las
reglas indicaban quelos juradosestarian integrados por investiga-

dores activos en las respectivas especialidades. En el caso del Pre-

mio Nacional de Ciencias, el objetivo es reconocer la trayectoria

del investigador y su aporte al desarrollo cientifico del pais (CONI-
cIT, 1982); se trata del reconocimientopor excelencia comprobada
(Merton, 1960: 535). En tanto el Premio Anual de Cienciasenlas

distintas especialidades tiene por objeto estimularla realizacion de

la investigaci6n, pues se premia un determinadotrabajo presentado

por uno0varios autores (CONICIT, 1982). Quien lo recibe es recom-

pensadoporla calidad de su trabajo, independientemente de cual

sca su trayectoria y logros anteriores en la ciencia. El Premio Anual

tiene la funcion de contribuir a crear y mantener un ambiente de
cultivo de la excelencia dentrodelas distintas disciplinas en que se
otorga (Merton, 1960: 553).

Un examendela nomina de ganadores del Premio Nacional de

Ciencias (véase Cuadro 5) revela a un conjunto de hombres y mu-
jeres que han construidosus vidas dentro del ambito de la investi-

gaciOn,tanto al formar discipulos como al ayudara la edificacion y

desarrollo de su disciplina en cuanto campode conocimiento; ello

esta bastante Iejos del perfil meritocratico que impulsa la academia
tradicional. En cuanto al Premio Anual de Ciencias se observan
varias cosas. A lo largo de los quince anos del Premio Anual, las
distintas comisiones de las areas de Biologia, Fisica, Matematica,
Quimica, Medicina, Ciencias Sociales y Humanidadese Ingenierias
se han reunidoy deliberado acerca de los trabajos presentados; en

ocasionesla decision ha sido declarar desierto el premio; este tipo
de juicio ha Ilevado para el caso de una disciplina comola fisica,
a conferirlo sdlo en cuatro oportunidades. El estimulo la inves-
tigacidn parece haberse dado con largueza, si se observa la pro-
porciOndetrabajosa los cuales se ha asignado el Premio y el nimero
que han merecido menciones,hasta llegar a casos como el de me-

dicina, en que el nimero de menciones supera a las del Premio (14

contra 16).

 

 



 

 

 

152 Yajaira Freites

Cuadro 5

PREMIO NACIONAL DECIENCIAS DEL CONICIT(1978-1992

Area Afio Premiados

Biologia 1978 WernerJaffe

1982 Bruno Mazzani

1982 José Vicente Scorza
1982 Enrique Pimentel
1988 Fernando Cervig6n

Fisica 1979 Andrés Kalnay
Matemiaticas 1979 Raimundo Chela

Quimica 1984 Micha Cotler
1985 Gabriel Chuchani
1989 Romer Navas

1989 Alvaro Restuccia

1989 Narahari Joshi
Medicina 1980 Jacinto Convit

1980 Francisco De Venanzi
1983 Miguel Layrisse
1983 Siegbert Holz

1990 José Luis Avila Bello
Sociales y

Humanidades 1981 Pedro Grases

1981 José A. Silva Michelena
1981 Allan Brewer Carias

1987 José Maria Cruxent
1992 Isbelia Sequera Tamayo

Ingenieria 1986 Gustavo Rivas Mijares

1991 Ignacio Rodriguez Iturbe
 

FUENTE: CONICIT, Memonaycuenta, 1979-1991.

Unestudio del Premio Anualpordisciplina nos darfa masinfor-
maciOnacercade su verdadero impactoy responderia a un conjunto
de interrogantes tales como: écudles hansido los criterios utiliza-
dos para juzgar ganadora untrabajo o darle una menci6n?,dcudles
han sido los temas de investigacién de los trabajos vencedores?,
équiénes son los autores?, éa qué grupose instituciones deinvesti-
gaciOn pertenecen?,écual ha sido la contribucidn del Premio a sus
carreras?, écual es el Ambito de la convocatoria del Premio Anual y
cuantosinvestigadores la atienden? Enfin, las respuestas ayudarian
a comprenderel funcionamiento del sistema de reconocimiento de
la ciencia modernaen Venezuela; ello también permitiria mejorarlo
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y asi dar la adecuada recompensaal esfuerzo y labores de los hom-
bres y mujeres que en Venezuela hacenciencia.
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TECNOLOGIA Y TRABAJO
EN CHILE,1850-1930°

Por Guillermo GUAJARDO SOTO

HISTORIADOR CHILENO

Introduccién

ENEL PRESENTE ART{CULO nos proponemos conocer cémo se com-
binaronla tecnologia industrial con los trabajadores enla acti-

vidad productiva chilena durante el perfodo marcadoporelcreci-
miento hacia afuera, es decir, durante el periodo 1850-1930, de auge
de la exportaci6n de ciertos productos bdsicos comoel trigo, cobre

y salitre. Las preguntas quese intentan responder son écudnto se
prolongaronen Chilelas técnicas y formas de trabajo desarrolladas

durante la economiacoloniala pesarde la introduccién de maqui-
nas desdelospaises industrializados? éla incorporaci6n de maqui-
narias, asi comoel surgimiento de un sector manufacturero,signi-

ficaron realmente un desplazamiento del trabajo peonalnocalifi-
cado?

Para contestar estas interrogantes,el articulo trata los siguien-

tes puntos: a)la persistencia de técnicas y habilidades productivas
basadasen el uso intensivo de manodeobranocalificada en sec-
tores estratégicos de la economia del pais, como la mineriay agri-
cultura, a pesar de la necesidad de modernizacion tecnoldgica; b)
el andlisis, debate y medidas de regulacion del mercado de trabajo
asumido porel Estado a partir de los primeros anos delsiglo xx,
asi como el incentivo a la mecanizaciOn tecnoldgica con elfin de
detener la sobreexplotacion de la mano de obra;finalmente,c) la
persistencia de métodos arcaicos y compulsivosaplicados fines de
la década de 1920para solucionarla disponibilidad de mano de obra

* Unaversién de este articulo fue presentada como ponenciaal III Congreso

Latinoamericano de Historia de la Ciencia y la Tecnologia (Ciudad de México, 12

al 16 de Enero de 1992), bajo el titulo de ‘‘Adaptacion tecnoldgica y promesa de

modernidad en Chile, 1850-1930"’.
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en vez de estimular la modernizaci6n en la produccion. Los secto-
res econdmicos estudiados son: la mineriasalitrera, la agricultura

cerealera y algunoscasos dela industria de transformacion.
En este sentido postulamos que la matriz de origen colonial de

los empresarios nacionales fue factor importante en la formaci6n
de un sistema productivo que bas6 su crecimiento en el uso inten-
sivo del trabajo manual,lo cual retard6 la incorporaci6n masiva de
tecnologia de la Revoluci6n Industrial. Lo anterior se tradujo en
combinar la mecanizacion de los transportes, de ciertos procesos
extractivos y de transformaci6n, con el trabajo manual de grandes

masas peonales. El incremento delas escalas de produccién con-
dujo a la masa laboral a una extrema tensidn en sectores comola

exportaciOnsalitrera y la agricultura cerealera; sin embargo, fue-
ron los administradores y tecnécratas estatales los que con elfin
de manejardicha tension, que en algunos casos derivoenestallidos
sociales, promovieron la intervenci6n del Estado en la regulacion
del mercado de trabajo y en medidas tendientes a modernizartec-

noldgica y organizacionalmentelas formas de produccionenelpais.

1. La matriz originaria de la economia colonial
y las tecnologias en Chile

En algunas regiones de América, particularmente en aquellas de
mas amplio desarrollo, como la Nueva Espaiay el Virreinato del

Peri,la transformaci6ndela primitiva encomiendade servicios per-
sonales en encomienda detributos fue relativamente mas rdpida
de obtener. Porel contrario, en el territorio chileno las prestacio-

nes corporalessubsistieron largo tiempo, en franco acomodoy con-
cordancia con las posibilidades econdmicas queles ofrecian a los
conquistadoreslos gruposindigenas de escaso desarrollo social que
poblaban el pais. El sustrato social encontrado por los espanoles
en Chile diferia del de otras regiones mas evolucionadas del con-
tinente; porello, obtener un tributo o un margen deutilidad sin
recurrir a métodos fuertemente compulsivos fue imposible, pues se
encontrabanfrente a una poblaci6n que no entendia el mecanismo
de la tributacion, establecido de manerate6rica por el régimen de
encomiendas. La economia de la primera época de conquista de-
mandounagran cantidad de manodeobra, dedicaciéneficiente, or-
ganizada, amplias jornadasdetrabajo y una supervigilancia directa;
en ese sentido, comolo afirma Alvaro Jara, la tendencia espanola a

la répida implantacion de un régimen de trabajo y la obtenci6n de
un margen amplio deutilidad influyeron poderosamenteenla con-  
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formacion posterior de la nueva sociedad y en muchosdesus rasgos

peculiares.'
Lo anterior constituy6 una primerafase quese inicia enel siglo

XVI y que encuentra en el siglo x1x un tiempo de cambio,al arri-
bar a América Latina y a Chile una segunda fase marcada porla
expansion del capitalismo de los paises industriales. Esta segunda
fase no encontr6 unvacio social y de poder comoenotras regiones
del planeta, sino unaclasesocial queya venia asentando su dominio
sobre los hombres y la naturaleza desde el proceso de conquista. En
dicho marco,la clase terrateniente cumplio un papel fundamentalal
definir ciertos rasgos de la modernizacion economicay tecnoldgica
para enfrentar, a mediadosdel siglo xix, los cambios generados por
la intensificaci6n de los vinculos de Chile con el mercadointerna-
cional. La definici6n de los rasgos esenciales de la modernizacion

se dio porlas alianzas que dichaclase establecié con los grupos de
comerciantesy financistas para superarlas deficiencias dela agricul-

tura en la disponibilidad de capital y acceso a los mercados. Pero
también fue relevante el control de la tierra, de la poblacion,de los

campesinos, que permiti6 a los terratenientes, a pesar de los enor-
mes cambios producidosen el pais desde la década de 1880 porel
rapido desarrollo del sectorsalitrero y de la poblaci6n urbana, man-
tener el poder politico del campo misalla del xix: en 1900 habia
mas senadoresy diputados vinculadosa la clase hacendada que en
1850. El campo se mantuvo conservadorporlos anos del Frente
Popularhasta la década de 1960, ya que‘‘los hacendados entendian
perfectamentela ventaja politica que les conferian sus inquilinos y
entendian también quesi los expulsaban perderian su base electo-
ral’?

Entodocaso, la clase terrateniente no se mantuvorefractaria a

un acercamiento conotros sectores, mostrando una gran capacidad

para adecuarsea los cambiosen su composicidn econdmicay étnica
para llegar a formar, desdela segunda mitad delsiglo x1x, unaoli-
garquia genérica y nacional que pudoparticipar activamente en la
mineria y en el sector industrial en estrecha asociacion con casas
importadoras extranjeras, corporaciones industriales y bancos.?

1 Alvaro Jara, Trabajoy salario indigena. Siglo XVI, Santiago de Chile, Editorial

Universitaria, 1987, pp. 86-92.

2 Arnold Bauer, ‘‘Sociedad y politica rural chilena en un enfoque compara-

tivo’’, en Proposiciones (Santiago de Chile), nim. 19 (1990), pp. 260-261.

3 Henry Kirsch, Industrial developmentin a traditional society. The conflict of

entrepreneurship and modernization in Chile, Gainsville, The University Presses of
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De esa manera,los sectores poseedoresdelcapital y la tierra,

que podian ser receptivos a la modernizacion tecnoldgica, com-
partian en gran medida metas, valores y conocimientos comunes

para ponderar el uso de maquinas y hombres enla producci6n.
Comolo afirma Carmagnani,el aspectotradicional de la estructura

productiva consiste en la supervivencia de los mecanismoscolonia-

les de apropiacion de los recursos y enla actitud coercitiva frente
a la mano de obra. El aspecto modernoestriba en la gestion de las

unidades productivas dedicadas a suministrar la maxima cantidad
de bienes suceptibles de comercializacion en el mercado interna-

cional.* Por ello, la impronta de la explotaci6n de mano de obra
abundante comofactor fundamental para la economia conquista-
doraycolonial se mantuvoenla base del sistema econdmico repu-

blicano, proceso en el cual se form6 el sustrato mayoritario de la
clase trabajadorachilena: los peones.

Los peonesfueron uno delos mas importantes actoresdela pro-

duccién, especialmente desdefines del xvii; en esta categoria en-
traban nosolo los ‘‘gananes’’ rurales, sino también todos aquellos
que, basados en cualquiera de las multiples habilidades campesinas
(como los cocheros, cocineros, jardineros, lavanderas, costureras,

etcétera), o en la habilidad general dada porla simple fuerza muscu-

lar (comolos cargadores, apires, jornaleros), trabajaron ocasional
0 permanentemente en oficios pobremente remuneradosy consti-
tuyeron entre 1854 y 1895 cerca del 60% dela clase trabajadora

chilena.’ El peso del factor peonal en la economia permitié difun-
dir y mantener una amplia cultura productiva en la poblacion chi-
lena, que es dificil pensar que fuera abolida porla introduccidn de
maquinarias, menos atin cuando se compruebala gran intensidad
del trabajo manualenla agricultura hacendal, la mineria metalica
y luego en la mineriasalitrera.

La ‘‘manualidad’’ enel sistema productivo implic6 que se crea-
ra una base de conocimientos, habilidades e instrumentos para la

produccién que alcanzaronsu coherencia material y social durante
el periodo colonial. La técnica desarrollada durante la colonia fue
muy coherente conla cultura global, al ser barata y ajustadaa la

Florida, 1977, pp. 93 y 95. Véase, especialmenteel capitulo 4, ‘The social matrix

of industry: obstacle to development’.

4 Marcello Carmagnani, Estado y sociedad en América Latina, 1850-1930, Bar-

celona, Editorial Critica, 1984, p. 27.

5 Gabriel Salazar, Labradores, peonesyproletarios, Santiago de Chile, Ediciones

Sur, 1985, p. 155.  

Tecnologia y trabajo en Chile 159

dotacion de recursos naturales del pais, ya que podia levantarse en

base a madera, piedras, cueros y cénamo, materiales que permi-

tieron expandir la produccion y el comercio chilenos entre 1700 y
1850. Basicamente su gestaciOn esta ligada al mestizaje, proceso
en el cual se destacan los colonos espanoles pobresdel siglo xvii,

que adoptaron buenapartedelas técnicas indigenas de produccion,

especialmente en la agricultura. Lo mismo se hizo conlas técni-
cas para endurecer el cobre y elaborar herramientas de trabajo:

los pirquineros utilizaron por mucho tiempo el molino indigena

—«] maray— para chancary refinar primeramente los minerales ex-
traidos de los cerros, también aprendieron y adaptaronlas técnicas

de manufactura de utensilios de cobre. La manufacturatextil popu-
lar tambien se bas6entécnicas y métodosindigenas, pero a su vez se
produjola introduccion de métodos productivos hispanicos como el
manejo y uso de herramientas de hierro, sobre todo en carpinteria

y herreria, asi comola construcci6n de casas mas consistentes, con
adobey teja.°

Frente a loanterior, la introduccion de instrumentos y materia-

les importados encontr6 resistencias porque estaban muyarraiga-

das las técnicas coloniales en la masa productora. A este respecto

hay que destacar el fendmeno queanotael cientifico francés Clau-
dio Gay, en la década de 1860, sobre los intentos frustrados de

introducci6n de instrumentos agricolas modernos en los campos
chilenos. La introducci6n de instrumentos mecanicos no se habia
podidorealizar con provecho porque ‘‘no hallando cultivadores

bastante hdbiles para manejarlos, y mucho menos operarios para

componerlosen el caso de que se estropearan, se hanvisto obliga-
dos a abandonarlos y a recurrir de nuevo a los instrumentos primi-
tivos que la Edad Media les habia legado’’. Entre los instrumentos
mas utilizados e importantes estaba el arado empleado desde los
tiempos dela conquista para los grandes trabajos de los campos.’

EI cultivador que quiere ahorrarse esta compra [la de un arado metalico},

corta un espino, o si no abundaeste Arbol, de un litre, un tronco fuerte provisto

de una rama ligeramenteoblicua,y gracias a su experiencia y a su habilidad,el

tronco recibe aunque toscamente la forma de un angulo mas 0 menos pronun-

ciado. Este es el principal elemento del arado chileno o cabecera que sirve a

® Gabriel Salazar, ‘‘El empresariadoindustrial en Chile: conducta hist6rica y

liderazgo nacional (1878-1938)’’, Proyecto FONDECYT 997-88,Informe Final (Ma-

nuscrito). Mayo, 1989, pp. 128-129. Biblioteca del CONICYT, Santiago de Chile.

7 Claudio Gay, Agricultura chilena (Paris, 1862), 2da. ed., Santiago de Chile,

ICIRA, 1973, p. 217.

 

 



 
 

160 Guillermo Guajardo Soto

la vez de cabecera de oreja y de reja. Esta por lo menos consiste en una simple

plancha de hierro algunas veces acerado colocada enla punta de la cabecera,

y con frecuencia en un simple pedazo de madera dura (espino, luma, etc.),

reemplazado porotro inmediatamente queel primerose deteriora.®

Este instrumento de labranza, si bien era ideal porque lo
proveia la naturaleza, era incémododetrabajar e implicabadificul-
tades para efectuar un trabajo homogéneo ya que dependia de la
pericia del labrador: ‘‘Afortunadamentela habilidad del cultivador

chileno, habilidad adquirida con unalarga practica, logra la mas de
las veces vencer todosestos trabajosy dificultades’’, pero obligaba
a realizar varias operaciones hasta dejar el terreno en condiciones
Optimas.®

Dicho nivel de desarrollo hizo que en la década de 1820fra-
casaran los intentos britanicos para introducir tecnologia moderna
en el 4mbito minero, por estar muy consolidados los sistemas co-
loniales. Entre 1825 y 1826 se formaron millonarias companias en
Londres para explotar minaschilenas y latinoamericanas, pero se

declararon en quiebraalfracasarsus intentos para tomarel control
mediante inversi6ndirecta y tecnologia, por la incapacidad para en-
frentar métodoslocales mas flexibles, mejor adaptados y de muy
bajo costo. Los métodos coloniales se re-legitimaron y se desarro-
llaron en una mayorescala porla expansion de la demanda dedi-
versos minerales, lo cual implic6 que la expansiOn fuera absorbida
mediantela intensificacion del trabajo manual. Hacia 1878 existian
cincuenta fundiciones mineras, en su mayoria hornos de diseno co-
lonial, y la mecanizaciOnse concentraba enla fase de transporte.”

En ese sentido, comolo senala Gabriel Salazar, el factor mas
importante de la coherencia social y cultural de la técnica colonial
hasta aproximadamente 1850 fue la tendencia a crear in situ los
procedimientos y aparatos necesarios para la produccion,lo cual
significd que durantecasi todo el periodo colonialno existiera una
importaciOnsignificativa de maquinas o herramientas. Dominola
mentalidad localista y no importadora, contrariamente a lo que ocu-
rriria a partir de 1850." Frente a ese fendmenoSalazar plantea dos
interrogantessignificativas para nuestros propdsitos: GCudnto mas
habria podido desarrollarse esa tecnologia de no haber mediadola

8 Ibid., p. 218.

° Ibid., pp. 219-220.

10 Gabriel Salazar, Labradores, peonesyproletarios,op. cit., pp. 196 y 212.

11 Td., ‘El empresariadoindustrial...’’, op. cit., pp. 129-131.  
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irrupciOndela tecnologia basadaen el carbony el vapor promovida
porlos ingleses? &Cudnto mds habria sido su desarrollo de haber
sido impulsados los empresarios productores coloniales a trabajar
para un mercado mayory masabierto, o uno abierto pero sin una
despiadada expoliacién mercantil?”

Bastante,si se reconstruyela historia posterior del trabajo con
relacional peso dela impronta colonial mantenidaa través deinsti-
tuciones comola hacienda,hasta buenapartedelsiglo xx, y también
del predominio dela importacidén en la economia chilena. Sobre
esto ultimo hay que destacar el hecho de quela introduccién de
maquinarias fue una ‘‘micro-revoluci6n industrial desde arriba’’,

desde los importadores, pero noa partir de la base, por lo que no

se produjo una transformaciénproductiva rapiday radical.
En todo caso no se puede desconocer el impacto de ciertas

tecnologias, comola del ferrocarril, que pusieron de manifiesto la
insuficiencia del pais en mano de obracalificada para trabajar la
mecanica,pero tuvieronun positivo influjo en la adquisicion de nue-
vas capacidades productivas al crear polos decalificacién técnica
que abrieron nuevostipos de empleos tal como lo destac6 Carlos
Hurtado: ‘‘Habia una diferencia apreciable entre carretoneros, co-
cheros, cuidadores de bueyes y mulasde la primera mitad del siglo
xIxy los maquinistas, mecanicos y mineros del carb6n de la segunda

mitad. Nosoloerandistintas las habilidades y habitos de consumo;

toda su vision de la vida era completamentediferente’’.
En ese nuevo orden la mano de obra formada durante la eco-

nomia colonial no fue adecuada, y presento graves problemas en

el proceso de manejar maquinas. Las diversas actividades meca-
nizadas que surgieron en la segunda mitad delsiglo x1x encontra-
ron serios impedimentospara su desarrollo porel bajo nivel de co-
nocimientose instrucci6ntécnica del trabajadornacional, especial-
mente grave en las manufacturas de detalle y precisidn comola de
maquinaria y material de transporte en donde, en muchoscasos, se
debi6 recurrir a obreros especializados extranjeros."4

12 Jbid., p. 132.

13 Carlos Hurtado, Concentracion de la poblacién y crecimiento econdémico, San-

tiago de Chile, Instituto de Economia de la Universidad de Chile, 1966, p. 65.

4 Guillermo Guajardo,“El aprendizaje de la tecnologfa del ferrocarril en Chile,

1850-1920°’, Santiago, 1991, inédito; Luis Ortega, ‘‘Acerca de los origenes de la

industrializaci6n chilena, 1860-1879"’, en Nueva Historia (Londres), afio 1, nim. 2
(1981).
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Sin embargo, hasta muyentradoelsiglo xx el peso de los peo-
nes dentro de la masa laboral del pais fue notable (véase cuadro
1), lo cualrefleja cémo se producia en Chile y cual era el tipo de
empresario productor que empleaba esa fuerza de trabajo. A este

respecto uncaso representativo es el del empresariado minero na-
cional que se desarrollé después de la Independencia, periodo que

la historiadora Angélica Illanes ha llamado “‘la segundafase de la
conquista’’, entre 1817 y 1850, duranteel cualse registro el fracaso
de los métodosy tecnologia britdnicos, se re-legitimaronlos proce-
dimientos coloniales y se inicié un proceso de disciplinamiento de
la mano de obra mas que deinversi6nen capitalfijo.'s

Cuadro 1

PEONES Y MECANICOSEN CHILE, 1854-1920

1854 1865 1875 1885 1895 1920

Grupo ‘‘Peones’’
Numerototal 271.155 372.993 440.671 468.723 449.505 531.502

Como %declase

trabajadora 57,8 60,1 61,3 56,1 56,0 48,8

GrupoB ‘‘Mecdnicos’’
Numerototal 3.644 5.474 8452 13.031 16.559 _—

Como % de clase

trabajadora 0,7 0,8 1,1 15 2,0 —
 

Grupo A: Trabajadores con unacalificaci6n peonal: cocheros, cocineras, costure-

ras, gafanes,jornaleros, lavanderas, nodrizas ysirvientes. En esta categoria no se

incluyeron, por imprecisionescensales y porser imposible su calculo, a los peones

mineros e inquilinos.

GrupoB: Trabajadores con unacalificaci6n tecnoldgica: caldereros, fogoneros,

mecdnicos, fundidores, herreros y hojalateros.

 

FUENTE: Grupo A, adaptado de: G. Salazar, Labradores op. cit., cuadro 8, p. 154.

Para el Grupo B,elaboraci6n propiaa partir de los Censos Nacionales de

1854, 1865, 1875, 1885 y 1895.

El proceso de disciplinamiento fue un sucedaneo dela mecani-

zacion, los hombres debieron adquirir un rendimiento, una veloci-
dadsimilar al de una maquina;en cierta medidase ‘‘maquinizaron’’
para poderproducir. Porello siguieron siendo predominanteslas

15 M. Angélica Illanes O., ‘‘Azote,salario y ley. Disciplinamiento de la mano

de obra en la minerfa de Atacama (1817-1850)’’, en Proposiciones (Santiago de

Chile), nim. 19 (1990), pp. 90-91.  
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herramientas coloniales, no se abandon6la barreta porlas perfo-
radoras neumaticas 0 el arado de madera por las maquinastrilla-
doras, porlo que hacia fines del siglo x1x todavia el trabajo manual
era clave en la mineria y se reflejaba en las herramientas mdsuti-
lizadas en la mineria de la provincia de Coquimbo en 1887, que se
componiande todo el hardware colonial, entre las que se destaca-
ban comolas mas complejasla fragua, el yunquey una gamade he-
tramientas manuales no motrices comolos barrenosy todo tipo de

combos; tambiéneran indispensables los ‘‘capachos’’, o recipien-
tes para cargar mineral en la espalda.'* Incluso hacia 1900 todavia
era necesaria la “‘reproducci6n natural’’ de ciertos tipos de peo-
nes mineros: ese ano con motivo deun alzaregistrada en el precio

del cobre en los mercadosinternacionales, se empez6a dar una re-

activaci6n enel sector cuprifero, pero los empresarios chilenos se
enfrentaban con una limitada capacidad debido a que dependian
de ciertas habilidades extractivas, comola delosbarreteros, que se

consideraban mas importantes que las méquinas perforadoras:

EI barretero es un elemento muyindispensablepara el laboreo de las minas,

pues nosele ha podidosuplir con ventajas. Las perforadorasatin no se aplican

en formatan prdctica que puedan reemplazarlos. Hay variedad de éstas, pero

todasellas necesitan fuerza motriz y direcci6n, dos elementoscarosy dificiles

de implantaren trabajos pequefios, que son los mas. La perforadora de mano

necesita la fuerza del que la maneja, que reemplaza albarretero y la seguridad

de saberla dirigir y conservar, cualidades que atin notienen la mayorparte de

Nuestros mineros; para ellos es mdsfacil hacer los taladros a mano.

La postraci6n porque ha pasado la mineria en los Gltimos afos, por el

reducido precio de los minerales en los mercados europeos, hizo que no se

educaran nuevosbarreteros y los pocos que habian quedadose dedicaron a

otra clase de trabajos.!”

2. Crecimiento de las exportaciones, tecnologia
y trabajadores desdela segunda mitaddel siglo xix

Ei incremento en la exportacion de productos basicos intensi-
fico el trabajo peonal pero tambiénabriola necesidad de incorporar

16 Eugenio Chouteau, ‘‘La mineria en Coquimbo. Estudio sobreel estado de

la minerfa en la provincia de Coquimbo pasado al Ministerio de Industria porel

ingeniero...’’, en Boletin de la Sociedad Nacional de Mineria (Santiago de Chile),

ano IV, num. 94 (1887), p. 755.

17 “Tos causales que entorpecen el progreso de la industria minera en Chile’’,

en Revista Comercial e Industrial de Minas (Santiago de Chile), vol. 1, nim. 3

(1900), p. 58.
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algunas tecnologias para movilizary elaborarlas materias extraidas,
fendmeno que empieza sersignificativo a partir de la segunda mi-
tad delsiglo x1x, aunquealgunos bienes, como transportes y maqui-
nas, tendieron a concentrarse en pocossectores. A este respecto es
interesantela evolucién de las exportaciones de productos basicosy
la importaci6n de tecnologias productivas entre 1844 y 1930, como
lo veremosenlos siguientes cuadros.

Cuadro 2

CRECIMIENTO Y DISTRIBUCION

DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS

1870-1930 (en millones de pesos de 18 peniques)
 

 

Afios I I IIT 14 Total

1870 41.6 21.0 _— 2.8 65.4

1880 79.8 20.5 4.5 — 104.8

1890 128.5 9.4 4.1 — 142.0

1900 151.6 10.6 4.1 — 166.3

1910 269.1 26.4 6.6 = 302.1

1920 660.7 84.9 333 — 778.9

1930 370.1 54.2 17.8 —_— 442.1
 

I Productos mineros; II Productos agricolas; III Productos manufacturados; TV

Otros.

 

FUENTE: Adaptadode: H. Kirsch, op. cit., tabla A-1, pp. 161-162.

Cuadro 3
IMPORTACION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

POR SUBGRUPOS:1844-1914
(en porcentajes)
 

 

Decenios I IT I Vv Total

1844-53 28,2% 71,6% _ 0,2% 100

1853-63 14,6% 29,6% 45,4% 10,4% 100

1864-73 10,0% 40,0% 43,0% 7,0% 100

1874-83 7,8% 41,8% 42,7% 1,7% 100

1884-93 5,6% 40,5% 48,6% 5,49 100

1894-03 8.3% 53,3% 33,4% 5,0% 100

1904-14 5,0% 58,7% 31,3% 5,0% 100
 

I Herramientas; II Mdquinas; III Ferrocarriles; [V Materiales para empresas de

utilidad publica.

 

FUENTE: Adaptado de: G. Salazar, ‘‘El empresariado industrial...’’, op. cit.

Cuadro XVII, p. 168.  
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Enlos cuadrosanteriores se destacael inicio de la importacién
de herramientas en las primeras fases en que se empieza a incre-

mentarla exportacion, especialmente de productos mineros. A su
vez, a partir de la década de 1850 aument6la importacién de maqui-
nas y material para ferrocarriles, incrementandose en forma cons-
tante desde 1895. El sector industrial presento la caracteristica de
concentrar masdela mitad delas importaciones de bienes de capi-

tal realizadasporlos sectores productivos entre 1844 y 1914, aunque
distribuido desigualmente, ya que tendi6 a radicarse en los rubros
de bienes de consumo comoropay confeccién, maderas y muebles,

imprentasy papelesy finalmente en los rubros que manufacturaban
bienes de capital.'®

A partir delas cifras se destaca el hecho de queel peso peonal

no descendi6 en el mismo grado en que aumento la importacidn
de tecnologia, manteniendo unarelaci6n masestrecha conel creci-

miento delas exportaciones; es notable el hecho de que en la década
de 1920, cuandola exportaci6nalcanza uno de susniveles masaltos
en el periodo, todavia los peones constituian cerca del 50% de la
clase trabajadora chilena.

Lo anotado permiteilustrar y mostrar la situacion existente en
el plano productivo a comienzos del siglo xx, época en la cual se
empezo a dar una crisis por la necesidad de aumentarlas escalas
de exportaci6n incrementando la cantidad —nola calidad— dela

manode obra. Esa tension hizo que el Estado interviniera poco a

poco en el tema laboral enlos primerosanosdel siglo xx, hasta que

en 1914 debio intervenirde lleno porla crisis econémica que se ge-
nero con la Primera Guerra Mundial. Desde esa fecha hasta 1929
se dio un periodo de aprendizaje en el aparato estatal en torno a
la discusi6n y medidas sobrela ‘‘escasez de brazos’’, problema que
reflej6 la crisis de una forma de producir que ya llevaba 4 siglos
de existencia y habia agotadosu principal ‘‘recurso’’: el trabajador
no calificado, el pedn. Dicha discusién y medidas mantuvieron su
vigencia hastala crisis de 1929, en la cual ya no se pudo seguir in-

sistiendo en basarel crecimiento econdmicoenla ampliacion hasta
escalas infinitas de los contingentes peonales de tipo colonial.

Conel estallido de la guerra europea en 1914 se desencadend
unaparalizacionenel salitre y en otros sectores que obligo al Estado
a tomarposicion frente a una crisis que antes no se habia presen-
tado en tal magnitud,porla alteracionde las relaciones comerciales

18 Gabriel Salazar, ‘“‘El empresariadoindustrial...’’, op. cit., pp. 169 y 171.
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internacionales, por la masa laboral afectada y porlos estragos en

las finanzas publicas. Dicha coyuntura obligo al Estadoa realizar
una “‘lectura’’ del trabajo del artesanoy del peon conel fin de en-
cauzar medidas que permitieranrestablecerel ritmo de la economia

y evitar estallidos sociales que pudieranafectaral sistema. En todo
caso, la primeralectura fue la de considerara todos los trabajadores
como una masagenérica indiferenciada.

Es muy representativo de esa visidn el proyecto impulsado en
1914 por el Ministerio de Industrias y Obras Publicas (Miop) sobre

las medidas para ‘‘procurar el mejor aprovechamiento delos bra-

zos disponibles, por una organizaciOn mas adecuada del mercado
nacional del trabajo’’.1? En ese marco,a la Oficina del Trabajo (oT,
creada en 1906), se le plante6 por parte del Miop solucionarel pro-

blemadel paro forzoso en la agricultura y otros sectores como un

mediopara prevenir el malestar social. Para ello se vio como nece-

sario queel Estadoregulara y asegurara informaciOnsobrela dispo-

nibilidad de trabajadores para todoslos sectores,” contemplandose

el empleodela red ferroviaria estatal desde Valparaiso hasta Puerto

Montt para instalar en todas las estaciones un registro de oferta y
demanda de empleo. Apartede eseregistro, se daria una rebaja del
50% enlos pasajes a los trabajadores que se trasladaran a la locali-

dad en dondeselos solicitara. Frente a esta idea, el director gene-

ral de Ja empresa Ferrocarriles del Estado (EFE) estim6 que habria

problemasporla duplicidad de funciones paralos jefes de estacidn,

que la rebaja traeria graves problemasfinancicrossi no se cubria la
diferencia y que el problema de fondode la colocaci6n era que su
responsabilidad debia ser de las municipalidades y solamentediri-
gido para trabajadores calificados (como enlos paises ecuropceos),

es decir obreros industriales con ‘‘un trabajo determinado’’, pero
no para peonesagricolas.2! Ademasnoera convenienteIlevarlo a
caboporla movilidad queintroduciria en el campo, como indicaba
a continuacion:

Cada propiedad agricola cuenta con un cierto ndmero de brazos (hombres,

mujeresy nifios) que entre nosotros recuerdan un periodoya lejos en Ia histo-

ria, que cada propictariotiene interés en mantenery que cada dia se hace mas

dificil, debidoal aliciente de los centros pobladosy al espiritu aventurero de

1° “Organizaci6n de unservicio de colocacién de obreros’’, Boletin de la Oficina

del Trabajo (Santiago de Chile) (en adelante Bor), afio IV, ném. 8 (1914), p. 247.

20 Ibid., p. 248.
21 Ibid., p. 254.
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nuestra raza. Si a esto agregamos en cada estaci6n de ferrocarril una oficina

que permita la movilizaci6n mas expedita de estos obreros, produciremos,sin

duda, perturbaciones que no hay raz6n econdémica quelas justifiquen.”

Esta confusion en la lectura del trabajo gener6 un conflicto
sordo y de fondo con los emergentes sectores laborales que tenian

una calificaci6n artesanal o industrial, quienes se desenvolvian
en un marco de decisiones que los consideraba con una capaci-
dad similar al trabajo de los peones. Este conflicto qued6 muy

patente para un artesano que se dirigid en 1914 al director de
la ot, Eduardo Frias Collao, reclamando por la confusi6n entre
“‘obreros’’ y “‘peoncs’’, que se daba en los avisos que publicaba

la Oficina enla prensa de Santiago, mediante los cuales se ofrecian

puestos de trabajo para ‘‘obreros’’ en faenas agricolas como me-

dicros, chacareros o para construir lineas férreas:

Pues bien senor, yo lo que quiero tratar y dejar en limpio en la presente, es

que ya es un absurdode que por mas tiempose nos quiera rebajarnos a los

verdaderos obreros con sus respectivos oficios definitivos, rebajarnos como

digo,al nivel de simples peones.

ComoUd. comprendera, el pe6n esel que trabaja en lo quese presente

sin distinci6n de trabajo, ya sea en una chacra 0 limpiando acequias. Mientras

que el verdaderoobreroes el que tiene su oficio, por ejemplo: el carpintero

no pucdeir a tomar un chuzo0 unapala, porque su categoria entre el peon y

él esté muydistante.

Aclaradocl concepto, apuntosus criticas hacia los funcionarios
estatales que redactabanlos avisos:

Preciso sera también, quesi tienenilustraciOn o se dan porilustrados recorran

aunquescapor pasatiempolas paginas de algunodeloslibros de los que tanto

se han publicado en Estados Unidos, referentes a los obreros, entonces verdn

el valor quetiene cl verdaderoobrero en ese pais, y que aquies tan ultrajado.

Entonces sefores, verén la distincidn que hay entre el verdadero obrero y

el peon, y entre el verdadero empleado y el mozo, ahisi, que saldran de la

imbecilidad en que se encuentranlos que siempre tratan de difamara quien

nolos ofende.*

2 Loc.cit.

3 Archivo Nacional de Chile, Archivo de la Direcci6n General del Trabajo (en

adelante ANADGT),vol. 30, Notas recibidas, 1914-1915, Carta dirigida al Director

de la Oficina del Trabajo (Santiago, 6 de Diciembre de 1914).
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Para muchosdelos técnicos consultados por el Miop, que ha-
bian conocido la realidad europea, regular el mercado de trabajo

agricola y minero porparte del Estado iba en contra de la moder-
nizacion productiva que implicaba mecanizaci6n, ahorro de mano

de obra y un reconocimiento delas diferencias profundasentre el
““pe6n’’ y el ‘‘obrero’’. Sin embargo,a pesardelo anterior,el plan
de un servicio de colocaciones fue llevado adelante al crearse por

Decreto del 18 de agosto de 1914 el Servicio de Colocacién de Obre-
ros (sco), dependiente de la of. En su primerarticulo se orden6é a

los jefes de estacion dela EFE recibir ofertas y demandasde trabajo
quehicieran ‘‘obreros’’ y patrones dela localidad y que serian es-
tudiados por la oT en Santiago.** Mediante ese decreto el Estado
asumioel papel de regular la oferta y la demanda de empleos en

el ambito mineroyagricola, papel que enlascrisis siguientes seria

clave para restablecerel ritmo de la economia. En 1918 se reabri6el
sco*yse orient6 a recolocara trabajadores provenientes dela para-

lizaciOn deoficinassalitreras,yal ano siguiente, de 20.489 personas

que ofrecieron su trabajo, el sco ubicé a 12.801 ‘‘obreros’’ y 67 fa-
milias en diversos empleos, en su mayoria agricolas.?*

3. La escasez y deterioro de hombres y maquinas

en las primeras décadasdelsiglo xx

En 1918se calculaba que la Poblaci6n Econémicamente Activa
era el 38% del total de la poblacion nacional, es decir alrededor de
1 500.000 personas,”y disminuiapor las graves condiciones de po-
breza en que se desenvolvia,porlas altas tasas de mortalidad, espe-

cialmente infantil, y por la mala alimentaci6n. En 1938, de acuerdo

a una encuesta realizada a 591 familias chilenas por los doctores
Dragoniy Burnet enviadospor la Sociedad de las Naciones, se con-
cluy6que cerca del 50%delas familias no alcanzaba a unaracién de
2 400 calorias determinada para un hombrecontrabajo sedentario.
Un 11% estaba entre 2 200 y 2 400 calorias, otro 11% entre 2 000
y 2 200, un 15% entre 1 500 y 2 000 y alrededor de 10% con menos

*4 “Servicio de Colocacién de Obreros’

1914, pp. 26-27.

*S ANADGT,vol. 40, ‘‘Oficina del Trabajo. Comunicacionesrecibidas del Minis-
terio, 1917 y 1918"’, Santiago, 16 de Diciembre de 1918.

26 “Servicio de Colocacién de Obreros’’, BOT, afio IX, num. 12, 1919, p. 139.

7 “Materiales para el estudio del problema dela carestia de vida’, BOT, anlo
Vil, nim. 11, 1918, p. 310.

, BOT, ano IV, num. 9, 2do. semestre,
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de 1 500 calorias. En ese entonces se consideraba que un trabaja-
dor querealizaba trabajo muscular necesitaba un minimo de 3 000
calorias y sus necesidades enlos trabajos era de 4 000 calorias. Di-
chos niveles, al compararlos con los de otros paises, se registraban

sdlo en Chile, China, Marruecos(en capas de poblacién excepcio-
nalmente pobres) y en Polonia, entre los desocupados, paises en
quese habian encontradoraciones inferiores a 2 000 calorias*. A
su vez, la proporcion de proteinasen la alimentacién del trabajador
chileno estaba por debajo de lo fijado porlos técnicos de la Socie-
dad de las Naciones, conel agravante de que suvalor bioldgico era
deficiente debidoa la escasaparticipaciondelas proteinas de origen
animal, particularmente de leche. Chile, de acuerdo a su poblacién,
tenia una produccionlechera de cincoa seis veces inferior a lo que
el pais requeria.”?

Ademas, las tasas de mortalidad y las condiciones higiénicas
eran malas en las grandes ciudades, especialmente en lo quese re-

feria a la poblacion infantil. En el caso de Santiago, hacia 1930 la
mortalidad infantil era considerablemente alta, ya que en ningin

ano alcanz6 a ser menor de 220 por mil, cifras que colocaron a

la ciudad de Santiago como unodelos lugares de mayor mortali-
dad infantil en el mundo. En 1930, el 26% de las muertes fueron
ocasionadas por bronconeumonia y neumonia,el 20% pordiarrea
y enteritis, un 15% por la meningitis y un 12% por enfermedades
infecto-contagiosas.*

3.1 En el salitre, agricultura e industria

La industria salitrera fue el sector que experiment6 la mayornecesi-
dad de manodeobra partir de las primeras décadasdelsiglo xx, y
especialmente con las demandas bélicas durante la Primera Guerra
Mundial.

Antes de 1920, en las provincias de Tarapaca y Antofagasta,
habia untotal de 52 592 trabajadores, de los cuales 30 846 eran chi-
lenos, 11 544 peruanos, 9 511 bolivianosy 691 deotras nacionalida-
des. Debido a dela paralizacion quese extendio hasta 1921, alrede-
dorde 8 000 bolivianos volvieron su paisy los chilenos que habian

8 Salvador Allende, La realidad médico-social chilena, Santiago de Chile, Mi-

nisterio de Salubridad, Previsién y Asistencia Social, 1939, pp. 38-39

» Tbid., pp. 39-41.
*° Maria Elena Langdon, ‘‘La salud enlos sectores populares de Santiago: 1900-

1930” (manuscrito, Santiago de Chile, 1985), pp. 11, 12 y 14.  
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partido al centro y sur de la Republica regresaron en numeroinfe-
rior, tanto porla seleccidn quehicieronlas oficinas como porque
muchos encontraron otros empleos. En 1924 se estimaba que fal-
taba untotal de 12 000 trabajadores para normalizarla produccion
de salitre y se habian hecho gestiones para traer bolivianos, pero el
gobiernode ese pais, por ley de abril de 1923, prohibio los engan-
ches paralassalitreras chilenas si no se depositaban 500 bolivianos

por cada trabajador comogarantia de las buenas condiciones de
traslado y cumplimiento del contrato de trabajo.*!

En el sector agricola se experimentaba unaescasez creciente de
mano deobra. Enlas cosechas, a pesar del enganche dejornale-
ros en las ciudades y en el sur, no se lograba obtenerel personal

necesario. La poblacién urbana habia aumentado desde 1895 y en
1920, de un total de 3,7 millones de habitantes el 46% era urbana;

la superficie cultivada habia subido de 1915 a 1921 de 13 303.706 a

20 126.216 hectdreas, con un aumento del 51,23% de extension cul-

tivada; en cambiola poblacion rural descendia vertiginosamente.
Todos estos fenémenosse atribuian en buena medidaa las malas

condiciones de vida y trabajo en el campo,salarios sensiblemente

inferioresa la industria manufacturera y aumento de la mortalidad

infantil y general.”
En lo que sereferia al sector manufacturero, éste, a partir de

1914, empez6 a experimentar un fuerte crecimiento tanto en pro-
ductividad como en empleos. Hacia 1914 Chile tenia una industria

manufacturera concentrada enla produccion de bienes de consumo

corriente que le permiti6 adoptarel papel de motordel crecimiento
econdmicolocal cuandoel sector exportador entr6 endificultades.
La inestabilidad del sector externo aportoel estimulo para un cre-
ciente gradode diversificacién y autonomia productivalocal. Sin
embargo, debido al reducido tamano del mercadolocal con un mal
distribuidoe inestable ingreso per capita que oscilaba en alrededor
de US$1 000 (moneda de 1980), la diversificacion indiscriminada

de la estructura productiva dio lugar a las ineficiencias propias de

la falta de especializacion. En todo caso, desde la Primera Guerra
Mundiallas actividades manufactureras se encaminaron hacia un
modelo tempranodesustitucién de importaciones que les permi-
tieron lograr una continuidad despuésdela crisis del 29 como

31 «Informedel Director de la Oficina del Trabajo sobreel problema delacrisis

de brazos’’, BOT, alo XIV, num. 22 (1924), pp. 162-163.

32 [bid., pp. 164-166.

33 Gabriel Palma, op.cit., p. 186.
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se puede apreciar en el cuadro 4, en el cual la industria crecid en
forma sostenida desde el primer momento dela guerra.

Cuadro 4

{NDICE DE PRODUCCION DEL SECTOR
EXPORTADOR Y MANUFACTURERO

EN CHILE,1914-1935
(Valores reales), (1914=100) 

 Ano Produccién manufacturera Exportaciones

1914 100.0 100.0

1918 153.0 111.0

1919 153.4 39.6

1922 158.6 68.3

1925 189.1 126.1

1928-29 181.0 167.1

1932 145.5 30.6

1935 208.3 48.7 
FUENTE: Gabriel Palma,‘‘Chile 1914-1935: de economia exportadoraa sustitutiva

de importaciones’’, en Nueva Historia, Revista de Historia de Chile (Lon-

dres), ano 2, num. 7 (1983), p. 171.

Deacuerdoa la velocidad del crecimiento industrial se podria

creer que este sector escapabaa la logica arcaica de combinacion
de trabajo y tecnologia; sin embargo, su crecimiento recay6 en gran
medida sobre una deficiente mecanizaci6n y en la manualidad mas

que en las maquinas.
En 1921, la Seccidn de Inspeccidn del Trabajo de la oT visit6

328 fabricas de Santiago, que eran las mas importantes tanto en
instalaciones como en producci6n,a fin de formarse unaidea deta-

Ilada de comofuncionabany trabajaban. En dichasvisitas se com-
probarongrandesdeficiencias enlos edificios, maquinarias, higiene
y leyes sociales. Los edificios que ocupaban en su mayoria eran
arrendados e inadecuados: de 100 fabricas, 70 ocupaban locales
arrendadosy solo 30 habian construido edificios con pautas moder-
nas y correspondian a grandes empresas comolas de calzado de
Antonio Ferrer y la American Shoe Factory. En otros rubrosesta-
ban la Litografia Universo, Fabrica de Galletas MacKay, Fabrica de
Vidrios de la Avenida Vicuna Mackenna, Curtiembre de Aycanger,
Duhalde y Companiay el Laboratorio Chile. En lo quese referia
al sector pUblico estaban la Fabrica y Maestranza del Ejército y la
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Maestranza Centraldelos Ferrocarriles del Estado.* En suma,solo

un punadode grandes capitales tanto privados comopubliccs podia
asumir el contar con locales adecuados:

La causa principal de quelos edificios en que funcionanlas fabricas no se en-

cuadran en las mds elementales condiciones modernas,es la falta de capital,

el que es empleado integramente en el movimiento delas industrias, descui-

dando en absolutoel arreglo delos locales que, como decimos, generalmente

pertenece a otro duenoal cual noes facil reducir para que ejecuten las mejoras

quese le pidan.*5

En lo quese referia a su maquinaria, la que se usaba en Chile
se caracterizabaporestar casi toda desprovista de proteccién para
evitar accidentes. Los motores a vaporingleses, norteamericanos y
alemanes,si estaban aislados no tenjan protegida la correaprinci-
pal y el personal a cargo habitualmente era pobre en conocimien-
tos técnicosy de ahila frecuencia de accidentes. A este respectoel
jefe de inspeccidn anotd que en sus 20 aos de trabajo habia com-
probado que los motores que deberian durar 15 afos en perfecto
estado, apenas duraban porel descuidoy falta de conocimientos
del personala cargo.%*

Frente al examenanterior, las medidas para enfrentarla ‘‘esca-
sez de brazos’’ en la producci6nsalitrera y agricola asi comoel bajo
nivel tecnoldgico dela industria iban porla sustitucidn de la mano
de obra 0 su potenciamiento a través de la mecanizacién. En ese
sentido las medidas quela orplanted al gobierno para enfrentar
esa critica carencia fueron que el Estado tuviera una mayorpartici-
paciOn enla regulaci6n del trabajo, y que se obligara a los patrones
a tomar medidas que permitieranel desarrollo de la manode obra.
En ese marcola or hacia fuertes cargosa la industria salitrera por
tener un uso dispendioso de la mano de obra porla falta de una
organizaciOn técnica y modernadelas faenas. En lo quesereferia
a la agricultura los cargos no eran menos,ya que se debian mejo-
rar las condiciones de vida, fomentar cooperativas de crédito, ha-

cer obligatoria la ensenanza agricola, extender beneficios dela ley
de accidentesal trabajo agricola y mejorarla vivienda campesina.

* “Memoria pasada porel Jefe de la Seccién de Inspecci6n del Trabajo Don
Eduardo Schmidt a la Direccién,sobre la labor realizada en el afilo 1921’’, BOT,
ano XII, nim. 18 (1922), p. 275.

5 Ibid. p. 276.
3 Tbid., p. 277.
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Sin embargo se reconocia que una reforma de todos esos puntos
era dificil dentro del ya decrépito e ineficaz Estado parlamentario:
“Por proyectos no nos quedamos, tenemos uno magnifico sobre ha-
bitaciones obreras en los campos, que duermeel suenoeterno gra-
cias a nuestro pernicioso parlamentarismo’’.*”

En 1928, el nuevo Ministerio de Fomento instrumento un pro-

yecto, basicamente deanilisis, sobre los mediospara elevarla pro-

ductividad del trabajo estudiando las mejores formas de aprovechar
la mano de obra,conelfin deevitar las crisis de escasez y deficien-

cias de preparacion.**

3.2 ‘‘Administraci6n cientifica’’ y arresto

de vagosa fines de la década de 1920

A\ fines de la década del veinte el Estado chileno no tenfa claro
c6émoenfrentar el problema de tecnologia y trabajo, ya que habian
dos vias simultdneas de andlisis y soluciones: una era moderna y
tecnocratica, representada porlas medidas para introducir la admi-
nistraciOncientifica y mejorar la tecnologia,y la otra era eldiscipli-
namiento y control policial de la mano de obra.

En 1928,junto conlos estudios de largo plazo para enfrentarla
escasez de trabajadores que, a juicio de los empresarios, era critica
para la economia, se tomaron medidas de corto plazo. Sobre este

Ultimo punto el gobierno autoritario del general Carlos Ibanez es-
tudié un proyecto de decreto orientado a combatir la ‘‘ociosidad’’,
imponiendola obligacidn deltrabajo en todos los establecimientos
penales; mas tarde dicho proyecto pas6a ser decreto y se extendi6 a
todo el territorio como un mediode darsoluci6na la escasez,al ini-

ciarse una campainacon carabineros para detener “‘vagos’’ y aten-
der las demandasdelsalitre, la agricultura y las obras publicas.*°

En febrero de 1928 se impartieron 6rdenes a las unidades de
carabineros en la ciudad de Santiago para apresar a todo tipo de
“‘vagos’’, segdn lo consignaba la Inspeccion Generaldel Trabajo
(ict) Julio Olivares, Comandante del Grupo ‘‘Santiago’’ de Cara-
bineros:

37 Ibid., pp. 171-173.

38 Archivo Nacional de Chile, Archivo de la Inspecci6n Generaldel Trabajo (en

adelante ANAIGT), vol. 168, enero-febrero de 1928: Memorandumdela Inspecci6n

al Ministro de Bienestar Social, Santiago, 24 de Febrero de 1928,foja 2.

3° Loc.cit.
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este Comandoporla Orden del Dia de fecha dehoy, ha ordenadoal personal

a sus Ordenes, procedera arrestar a todo individu,rico 0 pobre, en estado de

trabajar que se encuentreenlas calles y muy en especial en los paseos publicos

de ociosos y nojustifique plenamentelas actividades a que se dedica, los que

seran enviados al Servicio de Colocacionesdela Inspeccién del Trabajo, para

darles OcupaciOn a aquellos que deseen trabajar y en caso contrario perma-

necerdn forzosamente trabajandoa las Grdenes del Grupo ‘‘Santiago’’ en los

arreglos del Stadium de Carabineros.”

Esta orden, ocho dias mas tarde, permitié apresar e inscribir a
736 hombres para que selos enviaraal salitre y hacia las obras de

regadio y canalizaciones quese realizaban enla provincia de Lina-
res. En todocaso,la GT solicit6 al Comandante de Carabineros de
Santiago que atenuaralos arrestos, ya que noera posible enviarlos
a todosa los puestos de trabajo, por lo que sugirid una cuota de 6a

8 arrestos de ese tipo pordia.*!

Sin embargo,lo anteriorno era visto porla 1GT comola solucion
al problema, porque era imposiblesatisfacer las demandas de todos
los sectores productivos y obras publicas con el escaso numero de

650 000 hombres de 20 a 49 anos que habia entodoel pais, quein-
cluia a profesionales, obreros,trabajadores de todotipo, empleados
y fuerzas armadas. Ademaslas capacidades productivas eran preca-
rias y el instrumental con quese laboraba eraarcaico, deteriorado,

escaso y los salarios eran bajos. Todo lo anterior hacia pensar cn
fomentarla inmigraci6n selectiva para solucionarla carencia."

Es preciso anotar que la logica de control y de ‘‘mejor aprove-
chamiento de los brazos’’ se extendio incluso a la educacion uni-
versitaria, medida que conto con el apoyo de entidades comola So-
ciedad de Fomento Fabril. En 1929 se dict6 un decreto supremo
para limitar el nimero de alumnos que podianingresara las escue-
las universitarias del Estado de las universidades particulares. De
acuerdo conello solo podian matricularse en el afo untotal de 445
alumnosenlas siguientes carreras: Derecho, 130; Medicina, 110;

Farmacia, 80; Dentistica, 80 y 45 en el Instituto Pedagdgico. Que-
dabanlibres de limitacion los cursos de Ingenieria, Arquitectura y

 ANAIGT,ibid., Oficio del Grupo Santiago de Carabineros de Chile, Coman-

dancia General a la Inspeccién General del Trabajo, Santiago, 8 de febrero de

1928.

41 [bid., Oficio de la Inspecci6n al Comandante del Grupo de Carabineros

“Santiago’’, Santiago, 16 de febrero de 1928.

2 Ibid., Memorandum de la Inspecci6n al Ministerio de Bienestar Social, San-

tiago, 24 de febrero de 1928,foja 3.  
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cursosrestantes del Instituto Pedagdgico; en adelante el Consejo
Universitario fijaria anualmente el nimerode ingresosa las escue-
las universitarias y el presidente de la Republica fijaria, previo in-
forme del Consejo, el nimero de alumnosquese presentaria a exa-
men.“ Con esta medida,a juicio de la Sociedad de FomentoFabril,

se ponia ‘‘remedio a un mal que se venia haciendosentir’ desde

aos atrds porla creaciénde universidades en Santiago, Valparaiso

y Concepci6n, que producia ‘‘perjuicio a la economia nacional” y
ademas ‘“‘estos profesionales nuevos, sin colocaci6n ni experiencia,
contribuyen a aumentar el némero de postulantes en los servicios
de la Administraci6n Publica’’.4

Estas medidas, que buscaban ‘“‘aprovechar’’ y ‘‘empujar”’ tra-

bajadores hacia los campos y pampas, no dejabanlibre de criticas a
la industria manufacturera, ya que para los funcionarios de la IGT,
mientrasnose aplicaranlos principios técnicosdel sistema Taylor
en las industrias, todas las medidas que se tomaran para levantar

la productividad del trabajo serfan vanas. La superaci6n implica-
ba iniciar estudios sobre maquinarias y herramientas, determinar
la capacidad individual de los trabajadores, las caracteristicas de-
mograficasen detalle y concertar una accion de los empresarios des-
tinada a modernizar la maquinaria, aplicarla y capacitar producti-
vamentea los trabajadores, unico modode poder superarla escasez

de manodeobra que afectaba a todoslos sectores porigual:

Eldesarrollo industrial en general, y el de construcci6n de obras, es de un cre-

cimiento constante e innegable, pero el aumentodela poblaci6n nosigue un

ritmo paralelo a este desarrollo; de manera quesi a esto se agregala inferio-

ridad y escasez de las maquinarias y de las herramientas,y el poco control o

medios para determinarla eficiencia técnica de los trabajadores,y si tampoco

se recurre a la importaci6n de brazos, es poco menosque imposible encontrar

formulas efectivas y estables para lograr una cuota de trabajo ajustada a las

necesidades.**

El sistema Taylor habria de esperarvarias décadasparaserapli-
cado. A este respecto, uno de los primeros casos documentados de
aplicacién del sistema Taylores la fabrica textil Yarur, S.A., que en

43 ““Exceso de profesionales. Necesidad de productores’’ (editorial), en Boletin

de la Sociedad de Fomento Fabril (Santiago de Chile), afio XLVI, nim. 2 (1929),

De dae

44 Ibid., p. 76.
45 ANAIGT, vol. 168, Memorandum dela Inspeccién al Ministro de Bienestar

Social, Santiago, 24 de febrero de 1928, foja 4.
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1960 contratlos servicios de asesoria de la transnacionaltextil nor-
teamericana Burlington Mills.*

A pesar de quela soluci6n era invertir en tecnologia y capa-
citar a la masa trabajadora, las demandas por mas trabajadores

se acentuaron porparte del salitre en tiempo de cosecha, tiempo

en el cual el agro empleaba muchos brazos. La industria salitre-
ra exigia fundamentalmente trabajadores para labores extractivas
cuyo nucleo de hombres residia en las peonadas,es decir, ‘‘en los
trabajadores dela pala y alaire libre’’, por lo cual era légico que
se resintiera la agricultura entre enero y marzo. La poblaciontra-

bajadorasalitrera desde 1918 hasta 1928 habia marcadolas cotas
maximas,es decir 63 000 operarios en 1924 y 59 000 en 1925, y mu-

chos no volvian porque habian encontradotrabajo en otras faenas,

aspecto que la 1Gr recomendaba que debia ser tomado en cuenta

por la Asociaci6n de Productores de Salitre para aminorar sus pe-
ticiones sobre la calidad de los contingentes enganchados: debia
aceptar hombresdecalidad secundaria.‘

En relacidn con ese fendmeno, en 1928 los terratenientes ‘‘de-
nunciaron’’ en el Senadola falta de trabajadores y exigieronal go-
bierno que proveyera de mas peones en los momentos en que au-

mentaban las demandasdela industria salitrera.Para esos fines la
IGT se puso en contacto conlas intendencias para que, “‘sin pertur-
bar los intereses de la agricultura’’ en tiempo de cosecha, dieran
facilidades a los enganches de la Asociaci6n de Productores de Sa-
litre. La demandadelas salitreras era en ese entonces de 3 000
hombres y en febrero s6lo se habian enviado 2 000 para noperjudi-
car a la agricultura. Para suplir el déficit en los campossesiguid con
la campanade captura de‘‘vagos’’ ‘‘mediante esta valiosa coope-
racionse ha logrado empujar muchagente delas ciudades y pueblos
hacia los campos’ ’.*8

En 1928se estaba Ilegandoal limite de la disponibilidad de tra-
bajo manual:

La falta de brazos en relaci6n conla extensi6n del pafs y sus necesidades,va

siendo ya, Sefor Ministro, un verdadero problemaenfrente del visible des-

* Peter Winn, “‘El taylorismoy la gran huelga Yarur de 1962’’, en Proposiciones

(Santiago de Chile), nim. 19 (1990), p. 208.

47 ANAIGT,vol. 168, Oficio de la Inspecci6n al Gerente de la AsociaciOn de Pro-

ductores de Salitre, Santiago, 16 de febrero de 1928.

“ Ibid., Oficio del Director de la Inspeccién al Ministro de Bienestar Social,
Santiago,8 de febrero de 1928.  
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arrollo de la Naci6n y de las demandas paralas salitreras, para las faenas ex-

tractivas, para la industria agricola, para las industriasfabriles, para las obras

publicas y particulares, y para todos los servicios nacionales.

Tampoco cooperana unafacil atracciénhacialas explotacionesagricolas,

ni los salarios de los campos,nilas habitaciones,nila alimentaci6n,ni el estado

cultural del pueblo, que a medida que mejorase resiste a cierto género de
labores.

Es también motivo de una excesiva demandade brazos,el lento progreso

€nel uso de maquinariasagricolas y el lento mejoramiento en la maquinaria

industrial, en general, todo lo cual contribuye a aumentarlasdificultades que

provoca la dotaci6n conveniente en todas las actividades.‘9

Es asi que el Ministerio de Fomentoautorizé en mayo de 1929el
pago de gastos de pasaportes a un minimo de 2 000 operarios euro-
peosy sus familias debido a quelas obras publicas habjan trafdo una
marcadafalta de brazos. Ademasse calculaba que habia 25 425 444
hectareas aptasparael cultivo pero solamente se ocupaban 10 mi-
llones, porla falta de trabajadores y el creciente ausentismo enel
campo. Enesesentido, noes extrafio que en 1930 se dispusiera que
en los cuarteles del Ejército se hiciera propagandaen favorde los
trabajos agricolas, a fin de detenerel ‘‘infundado’’ ausentismo.°°

Consideracionesfinales

Hewos trazado muy globalmente las tendencias mas grandes so-

brelas relaciones entre tecnologia y trabajo en Chile. En ello cobra
relevancia explorar mas atrds de la era del vapor hasta el proceso
de conquista mismo, enel cual se cred una matriz de dominio de
los hombres y la naturaleza que perduré alrededordecuatrosiglos,
por lo menos ensus aspectos masvisibles. A partir del siglo x1x,
si bien se introdujeron instrumentos‘‘modernos’’, no se aseguré la
modernizaci6ndelas formas de producirsino que resurgieron vie-
jas formas decontrol porparte de los sectores dominantesa fin de
seguir reproduciendo sus patrones de podery acumulacién.

Un fendmenointeresante es el ‘‘disciplinamiento’’, que per-
mitié responder a las demandasdel mercado internacionalsin ma-
sificar la introduccién de tecnologjas y sin cambiar las relaciones

9 Tocicik,

50 «“Fscasez de poblacién’’, en Boletin de la Sociedad Agricola del Sur (Con-

cepci6n), afio XXXII, nim. 3 (mayo junio, 1929), pp. 3-4. ‘‘fxodo rural’’, en

Boletin de la Sociedad Agricola del Sur, afio XXXII, nim. 11, septiembre y octubre,
1930,p. 4.

 

 



178 Guillermo Guajardo Soto

sociales de produccién. En realidad, para los sectores dominantes,

comolosterratenientes, el problema de introducir tecnologia iba

masalld de un problema dedisponer 0 no de capital; era un pro-

blemade aceptar cambiossustantivos en todoel sistema, liberando

los factores de produccién quehasta esas fechasles habian permi-

tido ejercer el poder. De ahi que la opci6n y vision frente a la tecno-

logia fue la de incorporarla en aquellos aspectos que no cuestiona-

ran en lo inmediato su dominio; de esa forma se pudo introducir el

ferrocarril, que permitié movilizar la manodeobra a escala nacio-

nal. Lo paraddjico fue que enelsiglo xx se empleo dicha tecnologia

y la organizaci6n del Estado para darle una movilidad ‘‘moderna”’

a unavieja forma de producir. Porotraparte esté el hecho de que la

asociacion entre los sectores que manejaban la tierra, el comercio,

las finanzasy las conexiones internacionales permitiestablecer un

frente comunde intereses que impidi6 que surgiera una industria

poderosa capaz de producir enel pais la tecnologia necesaria, por

lo que la mayor parte de los bienes de capital importados se des-

tinara a la industria que manufacturabapara el consumoy no a la

que necesitaba maquinas para producir maquinas.

Lo anterior prolong6 masalla del umbral del siglo x1x el con-

trol y los medios autoritarios en la producci6n, auxiliados por un

eficiente y entrenadosistema policial que permitid, en una fecha

tan tardia como 1928, poneren vigencia soluciones arcaicas para la

““escasez de brazos’’. En ese sentido no es extrafio que la cuna del

sistema policial se diera en las pampas y campos, en donde las tropas

controlaron la disponibilidad, abastecimiento, disciplina, namero

y movilidad de los trabajadores. Pero también dentro del Estado

surgio un sector de burdécratas quese fue especializando en el estu-

dio, control y desarrollo del factor mano de obra queantes contro-

laba la oligarqufa, para derivar hacia un papel de gran patron que

detiene, asigna y luego desarrolla a los trabajadores. En el fondo,

comolo afirmé Werner Sombart,‘‘es el Estado quien muchas veces

tira de las orejas a los particulares para que éstos actien como em-

presarios capitalistas, quien los empuja con fuerza y actividad hacia

el capitalismo’ ’.5!
Los aspectos que hemos mencionado, que abarcan un espectro

mas 0 menos amplio de ‘“‘historias’’, no deben olvidarse a la hora

de plantearla historia de la tecnologia en América Latina, ya que

constituyen los factores explicativos que han gravitado en el nivel

51 Werner Sombart, El apogeodelcapitalismo, México, FCE, 1946,t. 1, pp. 28-29.  
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dedesarrollo no solo tecnol6gico sino cientifico de la region. Si al-
guien olvida estos aspectostratando de arrancardela historia social
politica €incluso econ6micapararefugiarse enla solidez y orden de
las maquinas, esta equivocado, porque no podraescribir unahisto-
tia dela tecnologia explicativa dela realidad latinoamericana.
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EN EL SIGLO XIX
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Introduccién

L OBJETIVOS CENTRAL DEL PRESENTE ARTICULO se desprende di-

PF sementd de una cuestién subyacente a su propio titulo: des

posible hablar de ciencias geologicas en el Brasil en el siglo xIx?

iCudles son el significado, el alcance y los limites de tal investi-

gacion?
Unarevisiéndela escasa bibliografia disponible sobrela histo-

ria de las ciencias geoldgicas en el Brasil! es desalentadora. Desde

los trabajos de Orville Derby —enlos cuales el autor afirma que

“por un largo periodo, lo que se consider6 ciencia en Brasil se ca-

racteriz6 por una ausencia casi completa de investigacion’’ y aun

hoy [1883] existen muchasreputaciones que nose basan en untra-

bajo original de mérito’’—

a

las afirmaciones de Leonardos, que

* Este articulo es un adelanto dela tesis de doctorado que prepara la autora

sobre la institucionalizaci6n de las ciencias geolégicas en Brasil (1808-1907), en

elaboraci6n ante el Departamento de Historia de la Universidad de San Pablo,

con el asesoramiento de la doctora M. Amélia M. Dantes.

10. A. Derby, “‘The Present State of Science in Brazil’, en Science (United

States), vol. 1, nm. 8 (mar. 1883), pp. 211-214; O. A. Derby, “‘As investigagoes

geolégicas no Brasil’, en Revista Brasileira (Rio de Janeiro), t. 0, ném. 9 (maio

1895); V. Leinz, ‘‘A geologia e a paleontologia no Brasil’, en F. de Azevedo, As

ciéncias no Brasil, s.1., Melhoramentos, 1955, pp. 243-263; O. H.Leonardos, ‘‘A

minerologia e a petrografia no Brasil’, en ibid., pp. 265-313; R. R. Franco, “‘A

mineralogia e a petrologia no Brasil’, en M. G.Ferri & S. Motoyama, coords,

Historia das ciéncias no Brasil, San Pablo, EPU: Edusp, 1981, vol. 3, pp. 1-42; J.C.

Mendes,‘‘A pesquisa paleontolégica no Brasil’’, en ibid., vol. 3, pp. 43-71.

2 Derby (1883),op. cit., p. 212.  
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no incluye ‘‘en lo que se podriallamar ciencia brasilefia’’} la pro-
ducci6n de viajeros, funcionarios y residentes extranjeros, una in-
vestigaciOn que aspire a estudiarlas ciencias geolégicas enel Brasil
en el periodo anterioral final del siglo x1x parece desprovista de
sentido y destinadaal fracaso.

La visi6n ampliamente difundida,por estos y otros autores,se
fundamentaen laidea del atraso cientifico brasileno, atribuido a la

“insuficiente madurez del dreacientifica’’ y a la ‘‘actitud de des-
cuidoy al cardcter charlatany retdrico de la élite intelectual, que
prefirid siempre bellos discursos vacios’’ 4

Sin embargo, este cuadro puederevertirse si revisamos criti-

camente la historiografia de las ciencias producida en el pais (y
en América Latina en general), identificando las bases episte-
mol6gicasy las motivaciones ideolégicas. Como bien apunta Salda-
fa:

Enelcaso de Iberoamérica,la historiografia tradicional ignoré de manera mds

acusadala actividad cientifica que tuvo lugar en la regi6n, al grado dellegar

a afirmarse llanamente que ahi no habia habido ciencia. Los historiadores

positivistas de América Latina asumieronel reto de encontrarle un lugar a su

regiOn dentrodela historia (europea)delas ciencias ... Se puede afirmar que,

en vez dehistoriar la practica cientifica de Latinoamérica, buscaba mds bien

historiar la ciencia europea en Latinoamérica. En consecuencia, comoen la

Ilustraci6n, se consideraba entonces un signo de progresoel advenimiento de

la ciencia modernaa los paises de esta regi6n y la superaci6nde la teologia y

el clericalismo impuestos.‘

Unacuestionclave de esta nueva propuesta descansaenel nivel

epistemoldgico-metodoldgico. Se trata de despojarse de concep-
ciones aprioristicas de ciencia que contienen la visién actual para
tratar de comprender,en la época, lo que significaba ciencia, cudles
eran las practicas, métodosy valores compartidosporsus practican-
tes y socialmente reconocidos. Como propone Lafuente,‘ la opcién

3 Leonardos,op. cit., p. 269.

4S. Motoyama,‘‘Hist6ria da ciéncia no Brasil. Apontamentos para uma andlise
critica’, en Quipu (México), vol. 5, nim. 2 (mayo-agosto 1988), pp. 176-177.

5 Juan José Saldana,‘‘Marcos conceptualesenla historia de las ciencias en La-

tinoamérica: positivismo y economicismo’’, en J. J. Saldafia, ed., El perfil de la

ciencia en América, México, Soc. Latinoamericana de Historia de las Ciencias y

Tecnologia, 1986, pp. 61-62 (Cuadernos de Quipu, num.1).

6 A. Lafuente,‘‘La ciencia periférica y su especialidad historiogrdfica’’, en J. J.

Saldafia,ed., op. cit., pp. 31-40, 33-34.
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consiste entre historiar ciencia 0 actividades cientificas. O sea, un
objeto abstracto y pretendidamente universal o una realidad con-
creta, aquiy ahora. El estudio dela actividad cientifica

nos enfrentaria con toda su crudeza al problema del tiempo y el espacio

hist6rico y obligarfa a un didlogo concreto, preciso, profundo con las fuen-

tes manuscritas y documentales.... Generalmente, el énfasis en este tipo de

trabajos se desplaza hacia los hombresy su organizaci6ninstitucional, antes

que sobre las ideas .... Cuandolo que se desea analizar son las actividades

cientificas, entonces se diluyen notablementelos criterios en exceso restric-

tivos que permiten diferenciar entre ciencia y técnica 0, en términos menos

abstractos, entre ciencia pura0 basica y ciencia aplicada.... Nuestroscientifi-

cos no vivieron en su prdctica cotidiana una separaci6n tan drastica comola

introducidaporel positivismo decimon6nico. Masaun,la documentaci6n ma-

nuscrita muestra con terquedad la existencia de unas relaciones muyricas y

estrechasentrelos cientificos, las instituciones académicas, las organizaciones

politicas y los gobiernos de turno.

Tras estas consideraciones, cabe replantear la cuestiOn inicial
en nuevos términos. En otraspalabras: creo posible hablar de cien-
cias geoldgicas en Brasil en el transcurso delsiglo xix a partir del
concepto de ‘‘actividad cientifica’’. En este sentido, este trabajo

pretende presentar un panoramadeldesarrollo de las actividades
geocientificas en Brasil a lo largo del siglo pasado. Porlo tanto,
procuraré identificar el conjunto de trabajos realizadosy las perso-
nas que los hicieron, asi comolosespacios institucionales que los
albergaban, baséndomeen fuentesprimarias y secundarias, manus-
critas € impresas.

Antes de proseguir, es oportuno aclarar que entiendo por
“‘espacios institucionales’’ no s6lo en el sentido mas restringido a
las instituciones cientificas tales como museos0 institutos de inves-
tigaciOn,sino al conjunto detodaslas posibilidades de realizaci6n
y divulgacién de actividades cientificas (conforme alsentido de la
época), apoyadastotal o parcialmente por fondos publicos o pri-
vados. De este modo, un museo y unarevista, por ejemplo, son
también‘‘espaciosinstitucionales’’ aunque presenten caracteristi-
cas diversas y especificas.”

7 Véase a propésito la sintesis hecha por Hebe Vessuri en la ‘‘Introduccién’’

de Hebe Vessuri, coord., Las instituciones cientificas en la historia de la ciencia en

Venezuela, Caracas, Acta Cientifica Venezolana, 1987.   
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Antecedentes

A. tratar del desenvolvimiento de las ciencias geoldgicas en el
Brasil, creo imposible dejar de considerar dos aspectos bdsicos y
profundamenterelacionados: la condicién colonial brasilena den-

tro del imperio portugués (que se extiende de 1500 a la procla-
macion de la independencia en 1822), asi como el papel des-
empenadoporla actividad minera en este desenvolvimiento. Esto
implica, por un lado, considerar el movimiento delasideascientifi-
cas en Portugaly en Brasil dentro del contexto hist6rico mds amplio

de la metr6poli portuguesa;porotro, prestar atenci6n a las deman-
das concretas de productos minerales.

La improntade la mineria eneste proceso, que porlargo tiempo
(hasta mediadosdelsiglo x1x por lo menos)le otorg6 caracteristi-
cas pragmaticas y conform6 el campode accién, deriva del cufo
mercantilista de nuestra colonizaci6n:

empresa dirigida hacia la exploraci6n de las riquezas coloniales, asentada en

mano de obra, apenasdirigida al mercado externo... Las tierras de Brasil, al

principio desconocidas,inexploradas, codiciadaspor extranjeros, representan

para la metr6poli un potencial de tesoros.®

Debilitada econdmicamente por la Restauraci6n —cuandose
separde Espana en 1640 y tuvo queafrontarlos altos costos de la
reinstauraciOn del reino— Portugal vio la colonia brasileha como
tabla de salvaci6n de la economiareal, sobre todo su oro y sus po-
tencialmente valiosos recursos minerales. Esta preocupacion es evi-
dente, segun destaca Martins,® en los textos legales que aspiraban
a disciplinar las actividades de mineria en Brasil: en virtud de la
obsesion exploradora, tales textos antecederdn al propio descubri-
miento de los depésitos metaliferos, resultando, por lo tanto supe-

rados porla realidad e ineficientes.
Es dentro de este cuadro que debenser contextualizados, a mi

entender, los estudios sobre minerales brasilenos que remontan a
los siglos Xvily Xvilly son enumerados por Leonardos, queloscali-
fica como ‘‘de simple caracter econdémico,con el propésito de apro-

8 A.L. Martins,‘‘Breve hist6ria dos garimpos de ourodoBrasil’, G. A. Rocha,

coord., Em busca do ouro; garimpose garimpeiros no Brasil, Rio de Janeiro, Marco

Zero; San Pablo, CONAGE, 1984, pp. 177-215, p. 177.

° Ibid., p. 178.
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vechar mejor los recursos minerales’’.!° Citemos, como ejemplo
Cultura e opuléncia do Brasilpor suas drogas e minas de André Joao
Antonil (escrito en torno a 1700 pero sdlo publicado por primera
vez y parcialmente, en la segunda mitad del siglo x1x); Historical
Accounts of the Discovery of Gold and Diamonds in Minas Gerais
de Jac6é de Castro Sarmento (Londres, 1735); Corografia Brasilica

del padre Manoel Ayres de Cazal(publicado apenas en 1817) entre
otros.

A propésito del trabajo de Antonil, es oportuno citar a Bo-
xer! cuandorefiere la serie de prohibiciones y censuras sufridas
porel texto por casi dossiglos, que son, en mi opinion, ejemplar-
mente ilustrativas de la postura de la Corona portuguesa, intere-
sada en mantenerla “‘exclusividad colonial’ inherente al mercan-
tilismo. Esa postura acabard perpetudndose, a mi entender, hasta

bien entrado elsiglo x1x, tanto en la mentalidad de los gobernantes

brailefos comoenel imaginario de la poblaci6n.
Cuenta Boxer” queel libro, después de impreso, fue desapro-

bado portres censores del gobierno, pues

la abundancia de Brasil en términos de nuevas minas de oro justifica tomar

toda precauci6ny cautela, pues solamente con diligencia y astucia podemos

compensary equilibrar la superioridad naval y militar que muchas naciones

tienen sobre nosotros, y cuya codicia es atizada porla fama de abundancia de

oro en estas minas.

Segiin aquelhistoriador, don Joao V qued6 claramente impre-
sionado porla fuerza de estos argumentos, hasta el punto que la
ordenreal para la reuni6ny destrucci6n de todala edicion (inclu-
sive las copias de presentacion distribuidas a algunos consejeros de
la Corona) fue expedida s6lo tres dias después de la emision del
parecer. La supresiondel libro fue singularmente completa y bien
ejecutada: mientrasvarios otroslibros desaprobados y prohibidos
circulaban clandestinamente en manuscritos, Cultura e opuléncia do

Brasil permanecia completamente desconocido.
Conla crisis del antiguo sistema colonialy el atraso econédmico

del reino, por ello cada vez mas subordinadopolitica, econdmica y
militarmentea las naciones que se afirmaban como hegemOnicas en

10 Leonardos,op.cit., p. 268.
1 Ch. R. Boxer, Some Literary Sources for the History of Brazil in the 18th. Cen-

tury, Oxford, Clarendon Press, 1967.

2 Jbid., pp. 8-9.
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Europa(sobre todo Inglaterra),la Corona portuguesa optoporla
soluci6n del despotismoilustrado en el intento de ‘‘reformar para
conservar’’. El rey don José I, al formar su gabinete en 1750,re-

velaba claras intenciones de cambio, y su secretario de Estado, Se-

bastiao José de Carvalho e Melo (conde de Oeiras y marqués de
Pombal) fue el hombre fuerte de su gobierno y el arquitecto del
proceso de modernizacion, que difundio una ideologia iluminista de
“creencia en el poderdela razon, unica y universal, y en la funcion
de la cienciaal servicio del progreso material’’.

Entre otros resultados, esta ideologia se tradujo concretamente

en la reformade la Universidad de Coimbra,llevada a cabo de 1768

a 1772 y conocida como‘‘reforma pombalina’’. Esta introdujo dis-
ciplinas cientificas y cred nuevos cursos, como matemiaticasy filo-
sofia natural. En los cien anos que sucedieron a la Reforma (1772-
1872), nada menos que 1 242 brasilenos se formaran en Coim-

bra, marcando efectivamente un punto de inflexion en el cuadro

de la difusi6n delas ciencias naturales en el Reino, y sobre todo en

Brasil.
Al analizar aspectos de la penetraci6n del ideario iluminista en

Portugaly de la constitucion dela Ilustracion brasilena, Dias’ des-
taca el absoluto predominio dela corriente de pensamiento direc-
tamente emparentada con Voltaire y los enciclopedistas franceses,

en el cualla ciencia es vista a través del prisma de sus relaciones
pragmaticas conel cuerposocial. Asi, las actividades cientificas des-
arrolladas porlos brasilenos desde fines del siglo xvil y comienzo

del x1x presentanunsello esencialmente practico, con mirasal des-
arrollo y el progreso material del Brasil, asi como de todoel reino
portugués. Ello en perfecta armonia conla politica general de la
Corona, que consistia en el fomento de la produccion de materias
primas para la industrializacion de Portugal y la promocion de un
renacimiento agricola.

Simultaneamentea la publicaci6ny distribucidn de obrasdesti-
nadas la divulgacion de nuevas técnicas de cultivo y aclimatacion

13 A. K. Manchester, Preeminéncia inglesa no Brasil, San Pablo, Brasiliense, 1983;

FA.Novais, Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808), Sa.

ed., San Pablo, Hucitec, 1989.

14 F, de Morais, ‘‘Relagdo dos 1242 alunos brasileiros que freqdentaram a Uni-

versidade de Coimbra de 1772 a 1872’, en Anais Bibl. Nac. (Rio de Janeiro), vol.

20 (1898), pp. 137-305.

18 M. O.S.Dias, ‘“‘Aspectosdailustragdo no Brasil’, en Rev. do Inst. Hist. Geogr.

Bras. , vol. 278 (1968), pp. 105-170.
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de nuevos productos, la metrdpoli incentiv6 y aprovecho bachille-
res brasilenos, tanto brindando becas cuandofinanciandoviajes, 0
inclusive empledndolos en funciones administrativas en el Reino."

Enel terreno de las ciencias geolégicas, es un buen ejemplo el
caso de José Bonifacio de Andradae Silva (1763-1838) y Manoel
Ferreira da Camara Bettencourt e Sé (1762-1835), quienes, después
de formarse en Coimbra en 1789, partieron en 1790 en misi6nofi-
cial del gobierno portugués por cuenta del Real Erario, a fin de
“adquirir por medio de viajes literarios y exploraciones filos6ficas
los conocimientos mas perfectos de mineralogia y demas partes de
la filosofia natural’’..” Esta iniciativa se insert6 en el propésito del

“gobierno portugués de restaurar y restablecer las minas del re-
ino’’,’’ cuya preocupacionporel temaIlevara, hace algun tiempo, a
solicitar de Domingos Vandelli (director del Real Jardin Botanico
de Lisboa ydel Museo da Ajuda,y profesor de historia natural y de
quimicade la Universidad de Coimbra)estudios sobre las minas de

oro y de diamantes deBrasil. En su Memoria sobre as minasde ouro

no Brazil® publicada probablemente en 1789, Vandelli lanz6 las ba-

ses del viaje-mision de Andrada y Camara:

Si una orden superior no me obligase a escribir sobre las minas de oro de Bra-

sil, no meatreveria yo ciertamentea entrar en esta materia, que hasta ahora

se dejé solamente en manosde personas ignorantes de mineralogia, con grave

perjuicio del Estado ... Que sean necesarias personasinteligentes que instru-

yan a los minerosylos dirijan en sus operaciones, eso se vera considerandoel

estado presente de las minas: pero para eso no es preciso hacer venir extranje-

ros, existiendo ya muchos nacionales instruidos en mineralogia y quimica,a los

cuales solamentelesfalta unainstruccion practica amplia, que pueden adquinr

en dos o tres afos, viajando a Alemania [sic] (cursivas mias).

De hecho,el itinerario del viaje incluy6 Alemania, 0, mas pre-
cisamente, Sajonia, pero también otros centros importantes en

la época en estos campos de conocimiento: Francia, donde de-

16 Ibid.

17 Q. T. de Sousa, José Bonifacio, 2a. ed., Rio de Janeiro, Bibl. do Exército:

José Olympio, 1974 (Col. Gen. Benicio, 121), p. 22.

18 Biblioteca Naciunal, Segdo de manuscritos, Manusc. I, 29-14-49, apud Marcos

C. de Mendoga,O Intendente Camara (ManoelFerreira da CamaraBettencourt e Sa,

Intendente Geral das Minas e dos Diamantes. 1764-1835), 2a. ed., San Pablo, Cia.

Ed. Nacional, 1958 (Brasiliana, 302), p. 15.

1° D. Vandelli, ‘‘Minas de ouro do Brazil’, en Anais Bibl. Nac. (Rio de Janeiro),

vol. 20 (1898), pp. 266-278, 266.  
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berian cursar quimica con Fourcroy y mineralogia docimastica con

Balthasar Le Sage; Friburgo, donde deberian frecuentar la Berg-
akademie; Escandinavia, sobre todo Suecia y sus minas de hierro;

Gran Bretana (Cornualles y Escocia), y Espana (especialmente Al-
madén). Enla practica, consta que no visitaron Gran Bretafa ni
tampoco Espana, pero en compensaci6n recorrieron partes de Tos-

cana y del Véneto.” De regreso a Portugal alrededor de 1798,
Manoel F da Camara fue inmediatamente encargado de organi-
zarlas bases de la nueva ley que deberiaregir la mineria de Brasil,
asi como administrar las minas de diamantes en Minas Gerais en
calidad de intendente general.”! José Bonifacio de Andradae Silva
se convirtio en intendente general de las minas del Reino y profesor
de Metalurgia en Coimbra, llegando a acumular simultaneamente

ocho cargosen el aparato administrativo portugués.”

La reversion del panoramainstitucional
a comienzosdel siglo XIX

En 1808, cuandola corte portuguesase traslad6 al Brasil como
consecuencia de la invasion napoleonica del territorio metropoli-
tano, se dieron medidas concretas que contribuyeron a la institu-
cionalizaciOn delas actividadescientificas en el Brasil. Entre otras,

mencionemosla creaciOn de la Escuela Médico-Quirurgica de Rio
de Janeiro (1808), del Real Jardin Botanico (1808), del Observa-
torio Astronémico y Meteoroldgico (1809), de la Imprenta Real
(1810), de la Biblioteca Nacional (1810), de la Academia Reai Mi-
litar (1810).

Considerando especificamente las ciencias geoldgicas, desta-

caré a continuaciOn los espacios institucionales que las albergaron

en Brasil en el cursoelsiglo XIx.

a) Las escuelas profesionales

Por edicto real? del 21 de diciembre de 1810 qued6establecida en la
ciudad de Rio de Janeiro la Academia Militar destinada a ‘“‘dictar
el primer curso completo de ciencias matematicas, de ciencias de

20 Sousa,op. cit., pp. 22-28.

21 Mendoga,op.cit., p. 30.
2 Sousa,op.cit., pp. 28-65.

3 Carta-régia de criagdo da Real Académia Militar, Bibl. Nac., Segaéo Manus-

critos, I, 48, 25, 32.
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la observaci6n, 0 sea la fisica, quimica, mineralogia, metalurgia e

historia natural, y de ciencias militares en toda su extensi6n’’.
Enel curriculo estabanprevistos los contenidos de mineralogia

y anexos,‘‘sirviéndose del método de Werner... y de los Elementos

del Caballero Napion, teniéndosea la vista a Hauy, de Brochant y

otros célebres mineralogistas’ ’.24
La Academiaincorpor6 elgabinete mineraldgico y geognéstico

que perteneciera a uno delos conservadores de la Bergakademie
Freiberg, Karl Eugen Pabst von Ohain (1718-1784) y fuera des-
crito por Abraham Gottlob Werner (1749-1817), que publicé su
catdlogo.** El acervo del gabinete estaba constituido inicialmente,

al parecer, inicamente por esa colecci6n de minerales, también co-
nocida como ‘‘coleccidn Werner’’ y que contaba con 3 326 mues-
tras.2* Consta que la coleccion habia sido adquirida por el gobierno
portugués, al costo de 12 contos dereis, por intermedio de Antonio
de Araujo e Azevedo (1754-1817), futuro conde de Barca, cuando

fue Ministro Plenipotenciario de Portugal en Berlin entre 1798 y
1802.

E! primerprofesor de mineralogia, hasta 1822, fue fray José da
Costa Azevedo (1763-1822), que, segin Correa, ‘‘era entusiasta de
la doctrina werneriana’’.2”

Hasta 1858,la formacion de ingenierosse llev6 a cabo exclusi-
vamente en la Academia Militar, y se separo a partir de esta fecha
cuando fue creada la Escuela Central. A partir de ese momentola
instrucciOn te6rica militar, y la practica correspondiente, serd dada
enlossiguientes establecimientos:

lo. Escuela Central;

20. Escuela Militar;

30. Escuelas auxiliares de la militar;
4o. Escuelas de regimientos.*

24 [bid.

* A. G. Werner, Verzeichnisses des Mineralien Kabinetts des Herm Karl Eugen

Pabst von Ohain, Freiberg & Annaberg, 1791, apud Wilhelm Ennenbach,‘‘Der

Wegder MineraliensammlungPabst von Ohainsvon Freiberg in Sachsen nach Rio

de Janeiro’, en Newe Museumskunde (Berlin), vol. 3, ném. 23 (1980), pp. 222-226.

26 Sobre la Colecci6n Werner, véase A. B. Andrade, O Museu Nacionale suas

colegdes mineralégicas, Rio de Janeiro, Museu Nac., 1988 (mimeo); Ennenbach,
op. cit.

*7 V. Correa Filho, Alexandre Rodrigues Ferreira (Vida e obra do grande naturalista

brasileiro), San Pablo, Cia. Editora Nacional, 1939 (Brasiliana, 144), p. 19.

% Brasil, Esc. Nac. Engenharia, Regulamento orgdnico das escolas militares do
Império, Rio de Janeiro, Typ. Laemmert, 1860.  
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En la Escuela Central se ofrecian dos cursos: Ingenieria Civil y
el llamado Curso Normal de ciencias matematicasy fisicas; el pri-
mero se componiadelostres primeros anos del curso ‘‘normal’’ al
quese agregarondosanosespecificos. Las ciencias geoldgicas eran
entonces organizadas comosigue:

a) Curso normal: mineralogia y geologia, segunda catedra de
cuarto ano.

b) Curso de ingenieria civil: mineralogia y geologia, segunda
cdtedra del cuarto ano, y metalurgia y ciencia de la extracci6n y
fusi6n de metales, segunda catedra de cuarto ano.

En 1874 se separan definitivamente la ensenanza militar de la
civil por medio del decreto nam. 5 600 del 25 de abril de 1874, que
cre6 la Escuela Politécnica de Rio de Janeiro. Seguinla relacion de
su directorio de 1876,con estose inicid

una nueva €poca para esta Escuela: feliz consecuencia de la separaci6n com-

pleta de la ensefianza militar que le era inherente, consagraci6n del progreso

de las ciencias naturales y fisico mateméticas, atenci6n dadaa varias de nues-

tras necesidades sociales.”

La Politécnica mantenja un gabinete de mineralogia y geologia,
continuador, en cierta medida, de los gabinetes mantenidos en la

Academia Militar y la Escuela Central. En 1876 este Gabinete, a

pesarde‘‘faltarle algunos instrumentos y otros medios necesarios
para los exdémenesy experiencias propias de un curso de minera-
logia’’,3° contaba con 750 muestras de diversos minerales, 668 mo-
delos en maderaparalos estudios de cristalografia; 2 939 mues-
tras de rocas ‘‘de la coleccién del Dr. Kramer, en buen estado

y determinadascientificamente; 300 fosiles de animales y 326 de

vegetales’’.?!
Y también data de esta épocala creaci6n de la primera escuela

destinada exclusivamente a la formacion de profesionales enlas
areas de ingenieria de minas, geologia y metalurgia: la Escuela de
Minas de Ouro Preto, fundada en 1875 y en funciones partir de

1876. La idea de unainstitucidn de este tipo era de larga data, pro-

29 Brasil, Esc. Polithécnica, Relatério da Diretoria da Escola Polithécnica apre-
sentando ao governo imperial em 31.10.1876, Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1876.

» Ibid., p. 15.

31 Tbid., pp. 14-15.
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puesta por Manoel F. da Camaraya en 1804,inspirado en el modelo
de la Bergakademie Freiberg. Sin embargo,tal escuela surgiria

sdlo setenta anos después, siguiendo el modelo francés (su primer
director fue Claude Henri Gorceix).

Casi hasta mediados del siglo xx, la Politécnica de Rio de Ja-
neiro y la Escuela de Minas de Ouro Preto fueron los unicos es-
pacios institucionales formadores de profesionales en esa area, y

alimentaron casi con exclusividad los cuadros técnicos de las insti-
tuciones estaduales y federales ligados a las ciencias geologicas.

b) Los museosdehistoria natural

b.1) El Museo Nacional

También en consonancia con el espiritu iluminista de la época,
ya comentado en paginas anteriores, en 1818 fue creado el Mu-
seo Real, posteriormente llamado Museo Nacional. Siguiendo la
misma concepcion pragmatica de la ciencia, el Museo tenia como

finalidad:

propagarlos conocimientosy estudiosde las ciencias naturales en el Reino de

Brasil, que encierra ensi millares de objetos dignos de observaci6n y examen,y

que pueden ser empleadosen beneficio del comercio,la industria y las artes, que

mucho(se) desea favorecer como grandes manantiales de riqueza® (cursivas

mias).

En su constitucion, el Museo englob6 objetos que estaban dis-
persos envarioslocales de la Corte: la ley de creaci6narriba citada
determinaba que “‘los intrumentos, maquinas y gabinetes que ya
existen dispersos por otros lugares’ deberian constituir el nucleo
central del Museo Real. Este fue el caso, por ejemplo, de la
“‘coleccidn Werner’ ’.*

La coleccidn del Museo Real se componiainicialmente, ademas

de los minerales y de algunos animales embalsamados, de an-
tigiedades de diversostipos (inclusive donadas porel principe re-
gente don Joao VI), de cuadros de marqueteria y mosaicos, de ba-

*2 S. Ede M.Figueiréa,‘‘German-Brazilian Relations in the Field of Geological

Sciences during the 19th Century’, en Earth Sciences History, vol. 9, nGm. 21990).

3 Decreto Realdel 6 de junio de 1818.
* Leinz,op.cit.  
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jorrelieves aleg6ricos, de modelos de maquinas, etcétera.** Se hizo
un esfuerzo en el sentido de ampliar la coleccién de historia natu-

ral, aprovechandoselos viajes de naturalistas europeos a Brasil o
excursiones de funcionarios del propio Museo. Ejemplo del primer
mecanismoes el caso de Friedrich Sellow (1789-1831), quien reco-
rrid el pais entre 1817 y 1831, desde Bahia hasta la Banda Oriental
(hoy Uruguay), financiado por el Museo de Berlin y el Museo Na-
cional.*

La segundasituaci6n puede comprobarse porel requerimiento

de Joao de Deos Mattos, portero y guarda del Museo ‘‘que pide

una gratificacion por la excursidn hecha a Macaé y Cabo Frio para
recoger productos naturales’ ’ 27

Consus primerostres directores mineralogistas y profesores de

la Academia Militar, fray José da Costa Azevedo, fray Custddio Al-
ves Serrao (1799-1873) y el conselheiro Frederico Leopoldo César
Burlamaque (1803-1866), parece que el Museose dedico bastante
a la actividad geoldgica, llegando hasta a ser mencionado como
“‘Gabinete de Mineralogia’’.** Su coleccion mineraldgica y de pro-
ductos naturales fue requisada tres veces seguidas para las aulas

de la Academia Militar 0 de la Escuela de Medicina,” el labora-
torio de quimica hacia frecuentes analisis de minerales y de otros
productos naturales a solicitud del gobierno imperial, y en la reor-
ganizaciOn administrativa de 1842 se crearon varias secciones, una
de ellas especificamente ‘‘destinada a los asuntos de mineralogia,
geologia y ciencias exactas’’.*”

A partir de 1870 el Museo Nacional ingres6 a una nuevafase,
ampliandosu papel en el desenvolvimiento de las ciencias natura-
les en el pais —o de pioneroen los estudios de paleontologia bra-
silena, por ejemplo. En 1876 el Museo pasoa tenersu propiarevista
cientifica para divulgarlas investigaciones que realizaba: los Arqui-
vos do Museo Nacional. A ese periodo de renovaci6n del Museo
Nacional correspondié un movimiento museologico mundial. En el
Brasil, segun informa Lopes

35 L. de Souza Mello e Netto, Le Muséum National de Rio de Janeiro et son in-

fluencesur les sciences naturelles au Brésil, Paris, Libr. C. H. Delagrave, 1889.

% Decreto ministerial del 6. 11. 1832 (doc. 24, carpeta 01, Arquivo do Museu

Nacional).

37 Doc. 16, carpeta 1 (Arquivo do Museu Nacional).

38 Netto,op. cit., pp. 3-6.
3 Does. 91, 92y 131, carpeta 1y doc. 8, carpeta 2 (Arquivo do MuseuNacional).

Netto, op.cit.
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continuandola tradici6n naturalista del Museo Nacional, a fines del siglo XIX

otros dos museos fueron responsables delos avances delos estudios geoldgi-

cos en el pais, particularmente en lo quese refiere a la paleontologia: el actual

Museo Paraense Emilio Goeldi y e| Museo Paulista.”

b.2) El Museo Paraense Emilio Goeldi

EI nucleo inicial del Museo Goeldi, fundado en 1871, fue la So-

ciedade Philomatica, creada en 1866 por Domingo Soares Ferreira
Penna. Desde la fundaci6n, su historia no es muy diferente de

la de otros museosbrasilenos, repleta de contratiempos, sea por

falta de registros, sea por falta de interés de sus responsables mas
directos 0 de los gobiernos.* Desde 1871 el Museo contd con
trabajos pionerosen el estudio de la geologia de Amazonia, pero
poco después se fue volviendo ‘‘una simple y rutinaria reparticion
publica, igual a tantas otras que vegetaron durante los anos del
Segundo Imperio en la provincia de Parad, llegando a ser cerrado
en 1888’’.® Fue reinaugurado en 1891 bajo la direcci6n del suizo
Emilio Goeldi (de 1894 a 1907) quelo ‘‘organiz6 dentro delas nor-
mas masexigentes en materia de museoscientificos del mundo’’# y
asi se transform6en ‘‘unainstitucidn realmenteeficiente en el es-
tudio de los diversos problemasdehistoria natural’ ’.*

b.3) Museo Paulista

El Museo Paulista fue creado en 1894 a partir de la Seccidn de
Zoologia de la Comision Geografica y Geoldgica de San Pablo, en-
cargada dela custodia de la Coleccion Sertério de Historia Natu-
ral desde que el gedlogo Orville Derby (jefe de la Comisi6n) y el
botanico Albert Léfgren convencieron al gobierno paulista a ad-

41M. M. Lopes, Museu: wma perspectiva de educagdo em Geociéncias, Campinas,
FE-UNICAMP, maestria, 1988.

® Ibid.

8 O. R. da Cunha,‘‘Histérico do Museu Paraense Emflio Goeldi’’, en Museu

Paraense Emilio Goeldi, San Pablo, Banco Safra, 1986, p. 8, apud Lopes,op.cit., p.

28.

4 Ibid.

45H. E de Camargo, ‘‘Pequena contribugdo ao estudo da histéria do Museu
Paraense Emilio Goeldi’’, en Ciéncia e Cultura (San Pablo), vol. 3, nim. 1 (1949),
pp. 61-68, apud Lopes,op.cit., p. 28.  
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quirirla con el objeto de formar un auténtico Museo de Historia
Natural en San Pablo. En ese sentido, Derby esboz6 un

plan para coordinar(lo) y desarrollar (lo) modestamente a la sombra de la

Comisi6n Geogrdfica y Geoldgica, que tenfa a su cargo diversos servicios que

podian contribuir en las varias secciones de un Museo de Historia Natural,

senaladamente las de geologia, mineralogia y botanica.*”

El Museo Paulista, dirigido por dos décadas (de 1894 a
1916) por el naturalista y zodlogo aleman Hermann von Ihe-
ring (1850-1916), incentiv6 la investigacidn en ciencias naturales y
“ofreci6 grandes contribuciones en el campo de los estudios pa-
leontolégicos en el Brasil, como lo demuestran los articulos publi-

cados en la Revista do Museo Paulista cuyo primer numerofue pu-
blicado en 1895S’’.*8 Seguin Lopes ‘‘desde el punto de vista del papel
quecabia las instituciones museolégicasenla transici6n al siglo
Xx,estos (tres) museos brasilenos desempenaronefectivamente sus
funciones de centros de investigaci6n’’.*”

c) Sociedades y asociaciones cientificas

c.1) El Instituto Hist6rico y Geografico Brasileno

Muchas fueron las sociedades y asociaciones creadas en Brasil

desde los tiemposcoloniales, con las finalidades mas diversas. Sin
embargo,rara vez incluian entre sus temas aquellosligadosa la his-

toria natural o a las ciencias naturales.*° Una que constituy6 ex-
cepcion fue el Instituto Hist6rico y Geografico Brasileno (1HGB) fun-
dado en 1838 porveintisiete miembros de la Sociedad Auxiliadora

de la Industria Nacional, entre los cuales se contaban consejeros de
Estado, senadores, desembargadores y militares con lustres cientifi-

4 S. F. de M.Figueir6a, Ui século de pesquisa em Geociéncias, San Pablo,Ins-

tituto Geoldgico, 1985, p. 19.

47H. vonIhering,‘‘Relat6rio do Diretor’’, en Rev. do Museu Paulista, vol. 1, pp.

14-19 (1940).

48 Lopes,op. cit., p. 29.

 Ibid., p. 30.

5° M. de Azevedo, ‘‘Sociedades fundadas no Brasil desde os tempos coloniais

até 0 comego doactual reinado’’, en Rev. do Inst. Hist. Geog. Bras., vol. 48, nim.

2 (1885), pp. 265-322.
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cos y literarios.' En palabras del secretario perpetuo, Conego

Janudrio da Cunha Barbosa,el Instituto surgid para ‘‘sacar de las

tinieblas de los tiempos pasadosla historia dela patria, que solo se

debe escribir dignamente después de reunidosy colocados en sus

erdaderos lugares y tiempos los documentos necesarios para tan

util empresa’ ’.°

De esta forma,el Instituto Histérico y Geografico paso a orga-

nizar un extensoy rico archivo de todo tipo de documentossobre

Brasil, una biblioteca y posteriormente un museo, tejiendo de esta

forma la memoriaa través de la cual deseaba construir unaidenti-

dad nacional, en un momentoen queel pais recién independizado

era atin fuertemente agitado por luchas internas.

Desde suinicio el Instituto conté con la proteccién del empe-

rador PedroII, que se mantuvoportodo su reinado y permiti6 la

supervivencia y desarrollo dela instituci6n. El monarca, que a par-

tir de la sesidn del quince de diciembre de 1849 paso a ser uno delos

masasiduos concurrentes, abrio las instalaciones del palacio impe-

rial para albergarelInstituto, hizo donaciones constantes delibros y

documentosvariose instituy6 tres premios anuales para quien pre-

sentase los mejorestrabajosestadisticos, historicos y geograficos so-

bre Brasil.
En su proyecto basico,el Instituto albergabala historia y la geo-

grafia, entendidas en un sentido mas abarcadory diverso del que se

les da actualmente:

proponiéndonosconcentraren una asociacionliteraria los diversos hechos de

nuestra historia y las informaciones geogrdficas de nuestro pais... Nosotros

vamosa salvar dela indigna oscuridad en que yacian hasta hoy muchas me-

morias dela patria y los nombres de sus mejores hijos; vamos a senalar, con

la mayor exactitud posible, el asiento de sus ciudadesy villas mas notables,

la corriente de sus caudalosos rios, el 4rea de sus campos,la direccidn de sus

sierras y la capacidad de sus innumerables puertos... GAcaso ya sabemos cuél

es la elevacidn dela cordillera que conformael espinazo dela regi6n de Santa

Cruz? éCudleslas leyes que siguen las rocas, huesos del mundo,para deter-

minar la edad de su formacién sucesiva y su identidad en las regiones mas

remotas?, y 6cémo fueron observadasenla parte occidental de este conti-

nente —contra las conjeturas de geognostas célebres de que no pasarian el

51 QO. H. A. de Castro, ‘‘O Instituto Histérico e Geographico Brazileiro desde a

sua fundacdoaté hoje’, en Rev. do Inst. Hist. Geog. Bras., vol. 60, ném. 2 (1897),

pp. 171-201.

S2 Janudrio da C.Barbosa,‘‘Relatério anual do Secretdrio’’, en Rev. do Inst. Hist.

Geog. Bras., vol. 5, nim. 4 (1843), pp. 1-18, p. 5.  
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este de los Andes— las substancias queencierran las montafiasen su seno,las
conchas marinas

y

fluviales en ellas incrustadas, que revelan los cataclismos
y revolucionesporlos cuales ha pasado nuestro planeta?... éy tantos otros
fendmenos queinfluyen poderosamente en las formas y enlos entes organi-
zados?53

Porel texto citado se ve quelas ciencias geoldgicas estuvieron
dentro del campode acci6n delInstituto desde el inicio de sus ac-
tividades. Y el andlisis de la Revista del Instituto muestra quetal
contenido siempreestuvo presente en sus paginasa lo largo de todo
el siglo x1x, sea en formade articulos y memorias especialmentere-
dactadas, sea como reproducciones de documentoshist6ricos, per-
tenecientes 0 no alarchivodelInstituto. Algunasveces,inclusive,el
Instituto llego a solicitar oficialmentea las autoridades delas pro-
vincias y/o estados datos mas precisos para contribuir con masin-
formaci6na losarticulos de sus socios. Este fue el caso, por ejem-
plo, de la Memoriatitulada ‘‘Cudles son las tradiciones 0 vestigios
geoldgicos que nosllevana la certeza que ha habido terremotos en
Brasil’’,°* de Ghuilherme Schiich de Capanema.

Desde su fundaci6n,el Instituto Histérico y Geografico de Bra-
sil busc6 el reconocimiento externo, sobre todo europeo: con-
cedi6 titulos de presidente honorario a elementos de la no-
bleza europea; incorporé entre sus ‘“‘Miembros Honorarios’’ y
“‘Correspondientes’’ a diversoscientificos extranjeros (como Karl
Philipp von Martius, Charles van Lede, Alcide d’Orbigny, Virgil von
Helmreichen, entre otros); ademas de ejercer un intenso intercam-
bio internacionalde publicaciones con varias sociedades cientificas,

por ejemplo la Academia Real de Ciencias de Baviera, la Universi-
dad Real de Christiania (hoy Oslo), el Instituto Histérico de Paris
la Ac#demia Real de Viena,etcétera.
se El Instituto se enorgullecia también de abrir sus archivos a los

visitantes extranjeros que viniesen debidamente recomendadosy,
porsu parte, les otorgaba cartas de recomendaciona fin de facili-
tarles la circulaci6n por todo el Imperio. Sin embargo,es funda-
mentalresaltar que el Instituto Histérico y Geogréfico de Brasil

53 Visconde de S. Leopoldo, ‘‘Discurso do presidente’’, en Rev. do Inst. Hist.
Geog. Bras., vol. 1, nim. 4, pp. 270-271.

54 G. S. de Capanema,‘‘Quaesas tradigdes ou vestigios geoldgicos que nos levem

a certeza de ter havido terremotos noBrasil?’’, en Rev. do Inst. Hist. Geog. Bras.,
vol. 22, nim. 1 (1859), pp. 135-159.
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siempre se reserv6 la prerrogativa de juzgar la calidad delos tra-

bajos realizadosporvisitantes extranjeros. Es bastanteilustrativo

lo que aconteci6 a la expedicién del Conde de Castelnau. En 1843

ei conde fue elogiado porel Secretario Perpetuo, quien informaba

que el Instituto abrirfa su archivo y biblioteca a los ‘‘sabios natu-

ralistas’’, pues‘tal proyecto ‘‘no podia dejar de merecerla sincera

y rapida colaboracion del Instituto’’;°’ mas tarde, el conde fue ob-

jeto de ‘‘noble reparacién de parte de una nacién repetidamente
ofendidaen escritos que no merccenfe’’,* emprendidaa través del
anilisis de los trabajos publicadosde la expedici6n, analisis que re-
alizo y presentel socio ManoelFerreira Lagos en 1855:

el consocio Manoel Ferreira Lagos no se conform6con unsimple y breve jui-

cio ... sefala uno a uno los numerosos errores que comete; pruebael antiguo

conocimiento que tenemos nosotros de sus pretendidos descubrimientos...

muestra desfilando en extravagante revista multitud de absurdos, de incon-

gruencias y de contradicciones.*’

La cuestién que subyace a este cambio de posici6n delInstituto,

hasta cierto punto sorprendente,es la contradiccién insuperable en-

tre dos diferentes enfoques dela realidad, 0 seael extranjeroy el na-

cional, el europeoy el brasilefo. Al mismo tiempo que tenian a Bu-

ropa por modelo, y su reconocimiento comocertificado de calidad,

los cientificos brasilefos se resentian de la vision intrinsecamente

diferente, en cuanto que europea, manifestadaporlos viajeros. El
Instituto, porello, fue el primero en reconocerla necesidad de rea-

lizar una expedicién cientifica enteramentebrasilena. La idea fue

lanzada por primera vez en 1843 y repetida a lo largo de dos anos
en diversos discursos e informes:

es de lamentar que en Brasil, dondese piensa tanta cosa buenay grandiosa, no

exista sin embargo preocupaci6nporprepararlos elementos para una explo-

raciOn cientifica, de la que tanta utilidad derivariamos, aunque mas no fuese

el ser tratados con consideraci6n y no con desprecio porel extranjero, al que

hasta ahora se debe lo quela ciencia ha descubierto sobre este vasto impe-

rio. ... Enviar exploradores provistos de caudal cientifico de poco servira,

58 Barbosa,op.cit., p. 8.
56 Joaquim M. de Macedo,‘‘Relatério do Secretario’’, en Rev. do Inst. Hist.

Geog. Bras., vol. 17, nim.4 (1855), pp. 502-523, p. 507.
57 Ibid., p. 506.  
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pues esos hombrestienen otra lengua, otros habitos y otra naturaleza muy

diferente de la nuestra.*®

Tal expedicién comenzoa concretarsea partir de 1856, cuando
el emperadordecidio financiarla, constituyéndose entonces la Co-
misiOn Cientifica de Exploracion (que sera tratada con mas detalle
en el proximo apartado).

c.2) La Sociedad Velloziana

Con unavida efimera de aproximadamentecinco anos, la Socie-

dad Velloziana fue, entretanto, otra asociaciOn cientifica que al-

bergo ciencias geoldgicas en el siglo x1x. Su revista, los Trabalhos
da Sociedade Velloziana, public6 principalmente articulos de mine-
ralogia y secundariamente de paleontologia, y la sociedad lleg6 a
poseer un museocon objetos de historia natural del pais y artefac-

tos indigenas.
La mayoria de sus miembros pertenecia también al Instituto

Hist6rico y Geografico, ademas de trabajar en el Museo Nacionaly
de ensenar en la Academia Militar 0 en la Escuela Central, hecho

querevela la dimension hasta cierto punto diminuta de la comuni-
dad cientifica nacional. La existencia de socios comunes facilito la
incorporacion(y posterior absorcién) de la Sociedad Velloziana, a
partir de 1854, porel Instituto Histérico y Geografico de Brasil en

una de cuyasseccionesse convirtid.*°

d) Las comisiones

d.1) La Comision Cientifica de Exploracion

Diversas fueron las comisiones constituidas en el siglo Xx, prin-
cipalmente a partir de la segunda mitad, cuando Brasil asistia al
apogeo del ultimo de los grandes ciclos econémicos preindustria-
les, el del café. En su esfuerzo modernizador, la élite cafeticultora

invirtid en el reequipamientodelpais, traducido en la implantacion
de vias férreas, reformadelos puertos, relevamientos hidrograficos,

58 Capanema,op. cit., p. 139.
59 “Atas das sessGes do Instituto Hist6rico e Geographico Brazileiro’’, en Rev.

do Inst. Hist. Geog. Bras., vol. 17, nim. 4 (1854).
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cartograficos, edafoldgicos, geolégicos, etcétera. Porello, desde el

punto devista especifico delas ciencias geoldgicas, tres de estas co-

misiones se destacany por eso serantratadas aqui.

Enel yacitadoanilisis de la obras del conde de Castelnau, Ma-

noel Ferreira Lagos (zodlogo del Museo Nacional y funcionario de

la Secretaria de Asuntos Extranjeros) terminabasu trabajo presen-

tando la mas acabadapropuesta de una expedici6ncientifica condu-

cida porbrasilenos que hasta entoncesfueradiscutida enel Instituto

Hist6rico y Geografico de Brasil:

Todoserfa del mas alto interés en esa exploraci6n; conocimientos positivos

de topografia, del curso de los rios, de los minerales, plantas y animales, de

las costumbres, lengua y tradici6n de los autdctonos, cuya catequesis seria

también mas facilmente comprendida. El gobierno imperial estaria mejorpre-

parado para conocer las urgenciasdel interiory decretarla apertura de nuevas

vias de comunicaci6n, que aumentarian la renta nacional; muchos caminos ya

estan preparadosporla naturaleza, sGlo falta conocerlos para queporellos se

deslicen las locomotoras ... y quién sabesi tal vez el descubrimiento de algun

producto que en breve se volviese rival de los mas lucrativos. Basta el descubni-

miento de una baya o de la hoja de un arbusto para enriquecer cualquier Estado.

EI café, el té, el mate, el cacao, el tabaco hacen mover caudalescasi incal-

culables.” Proponemos queelInstituto Hist6rico y Geografico se dirija al

gobierno imperial pidiéndole nombrar una comisi6n de ingenierosy de natu-

ralistas nacionales para explorar algunas de las provincias menos conocidas

del Brasil® (cursivas mias).

Decaracter predominantemente aplicado, la propuesta avan-

zada porel Instituto y dirigida al gobierno imperial tocaba enal-

gunos puntosclave que fueron, a mi ver, fundamentales en su ins-

trumentacion:la posibilidad del descubrimiento de algin producto

natural quellevase a un enriquecimientofacil(el viejo suenoibérico

de El Dorado continuaba, pues, muy presente); los subsidios que

podrian suministrarse a la planeacin de la accidn gubernamental

(vias de comunicacién, catequesis, exploracién mineral, etcétera)

y el cardcter nacionalista de la empresa, en sintonia con el Minis-

terio de Conciliacién, organizado por el Marqués de Parana para

que apaciguara y reuniera a los partidos en un mismo proyecto de

gobierno.

© Rev. do Inst. Hist. Geog. Bras. vol. 19 (supl.), 1856, p. 114.

61 Jbid., p. 12.  
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La aprobacion de la expedicidn ‘‘avanzé con prontitud ante
los 6rganosoficiales’’,** y contd con el apoyo e intervenci6n di-
recta del Emperador, siendo concretada finalmenteconla ley nim.
884 del primero de octubre de 1856. La Comisién Cientifica de
Exploracion, como fue entonces conocida, estaba compuesta por

cinco secciones, autdnomasen cuantoa los objetivos, pero con la
obligacion de colaborarentresi: seccién botdnica, comandadapor
Francisco Freire Alemao; geoldgica y mineraldgica, por Guilherme
Schuch de Capanema; zooldgica, por Manoel Ferreira Lagos; as-
tronomica y geografica, por Giacomo Raja Gabaglia, y etnogréfica,
por Antonio Gongalves Dias.

: A pesarde la rapidez en la aprobacion dela propuesta, la Co-
misiOn se demor6 en Rio de Janeiro atin dos afos, que fueronjusti-
ficados por sus miembrosconla adquisiciénde instrumental técnico
cientifico y de material bibliografico en Europa. Comenzé por eso
a atraer antipatias de parte de la prensay de algunospoliticos, que

llcgarian a resultarle fatales. Partio porfin el primero de enero de
1859, tras un mandato expreso del Emperador, dirigiéndose pri-

mero a Ceara, segun consta‘‘a causa de sus supuestas riquezas mi-
nerales; se decia queexistian en sus montanas grandes yacimientos
de metales preciosos’’.*' Los propios estatutos de la Comisién re-
flejaban el interés del gobierno en los hallazgos metaliferos divul-
gados,sin diferenciarse en nada del espiritu que animara secular-
mente a la Corona portuguesaen relacidn conlas posibles riquezas
minerasde sus colonias:

si por ventura la Comisi6n descubriera alguna mina cuya exploracién sea ven-

tajosa para el Estado, con el mayor secreto enviard enseguida para esta Corte a

un mensajero seguro, dando cuenta del descubrimiento, junto a todaslas in-

formaciones que juzguen necesarias...°° (cursivas m{as).

De 1859 a 1861, la Comision recorrid sobre todo la provincia
de Ceara, parte de Maranaoy de la regi6n amazonica, sufriendo
problemasdiversos que incluyeron desavenenciasentrelos jefes de
las respectivas secciones, comportamiento de algunos miembrosen-

® R. Braga, Historia da Comissao Cientifica da Exploragdo, Fortaleza, Imp.

Univ. Ceara, 1962, p. 19.

8 Ibid., p. 25.
“ Ibid., p. 37.
65 Apud Braga,op. cit., p. 38.   
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frentado a las costumbres locales, naufragio supuestamente pro-

vocado de embarcaciones con las muestras recogidas y apuntes de

viaje, etcétera. Cuando regres6, la Comision, un tanto desmorali-

zada, publicé apenas parte de los resultados de las investigaciones

y reuni6 las muestras, el instrumentaly el material bibliografico en

el Museo Nacional.

d.2) La Comisién Geolégica Imperial

En 1874,el consejero José Fernandes Da Costa Pereira, ministro de

agricultura, comercio y obras publicas, decidié establecer la explo-

raciOn regulary sistematicadelterritorio brasileno, inspirandose en

el modelo de los Geological Surveys norteamericanos. La préspera

cafeticultura, como se ha mencionado,planteaba problemasdedi-

verso orden, y uno deellos era la cuestién de las tierras para la

labranza. Inspirdndose en la tradicién norteamericana, donde la

agricultura y las ciencias geolégicas marchabanladoa lado, el go-

bicrno imperial decidié invitar al gedlogo Charles Frederick Hartt

(1840-1878), profesor de geologia de la Universidad de Cornell, y

que estudiabael Brasil desde hacia doce anos(vino por primera vez

en 1865 acompafandola expedicién Thayer de Louis Agassiz) para

organizar la Comisién Geoldgica Imperial.

El extenso plan que presenté Hartt se basaba enla concepcidén

que “‘un pais es comoungran animal; para estudiarlo es necesario

comenzar por un reconocimiento general de todas sus partes para

después descendera la constituci6n intima de cada una de ellas’’.@

Asi, el ‘‘survey’’ propuesto implicarfa, entre sus varias activi-

dades

el estudio de la estructura geolégica, el cardcter litolégico, la disposici6n,la

edad geologica y la extensiOn superficial de las diferentes formaciones ... la

paleontologia y la paleobotdnica del Brasil ... el estudio minucioso de las

minas deoro, diamantes,carb6nde piedra,hierro, plomo y de otras sustancias

minerales... el estudio fisico y quimico delas rocas, minerales, turbas,arcillas

y aguas minerales... incluyendo también unestudio de los diferentes terrenos

cultivables conel fin de ... conservar y mejorarsufertilidad... estudio de las

selvas... meteorologia.. arqueologia...°”

 Apud Carlos A. Menezes, Biographia do professor americano Charles Frederick

Hant, Rio de Janeiro, Typ. Apostolo, 1878, p. 34.

°7 [bid., pp. 35-36.   
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La orden imperial del treinta de abril de 1875 disminuy6 las
instrucciones que regirian la Comisi6n, restringiendo sus atribu-
ciones los ‘‘estudios preparatorios para el levantamiento de una
Carta geolégica del imperio... de modo de conocer la estructura

geoldgica, su paleontologia, riquezas minerales y forma de explo-
rarlas; arqueologia y etnologia de las tribus existentes’’.®

La Comisi6n se componia de los norteamericanos Charles
Frederick Hartt (jefe), Orville Adelbert Derby, Richard Rathbun

y John Casper Branner,y de los brasilenos, Elias Pacheco, Jordao y
Francisco José de Freitas, ademas del fot6grafo Marc Ferrez. Par-

tieron el diez de junio de 1875 rumboa la provincia de Pernam-
buco, recorriendo después partes de Paraiba, Bahia, Alagoas, Ser-

gipe, Para, Santa Catarina, Parana, San Pablo, Rio Grande do Sul,

Minas Gerais y Espiritu Santo.
Al regresar a principio de 1877, la ComisiOn se instalo en Rio

de Janeiro, montandosuslaboratoriose iniciandoel trabajo de des-
cripciony clasificaci6n del material recogido. El volumen de mate-
rial era tal queel equipo sereveld insuficiente para dar cuenta, con
la rapidez deseada porel gobierno, de las 31 memorias que seesta-
ban redactando. Se determinaron y prorrogaron en dos ocasiones

plazos definitivos, sin que la Comision lograsefinalizar el trabajo.
EI recuerdo de lo sucedido con la Comision Cientifica de Explo-

raciOn, unido lasserias dificultades econdmicas que atravesaba el

pais y el cambio del ministerio en enero de 1878, tal vez puedan,
a mi entender, citarse como causas dela extincidn de la Comisién
Geoldgica Imperial.

Hartt intent6 revertir la decision, pero ni siquiera fue recibido
porel nuevo ministro deagricultura,el consejero Cansangaode Si-
nimbu,y falleci6 poco después (18 de marzo de 1878) en Rio de
Janeiro, victima de la fiebre amarilla. Todo el material de la Co-
misién fue recogido en la Seccién de Mineralogia y Geologia del

Museo Nacional, y Orville Derby —el unico entre los miembros
norteamericanos que permanecio en Brasil— fue nombrado para
dirigirla y cuidarde estas colecciones.

d.3) La Comisi6n Geografica y Geoldgica de San Pablo

EI modelo de la Comisi6n Geoldgica Imperial renacio en 1886,
cuandoel propio Orville Derby fue llamadoporel presidente de la

68 Ibid., p. 40.
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provincia de San Pablo, el consejero Joao Alfredo Correia de Oli-

veira, a fin de crear la Comisi6n Geografica y Geoldgica de San Pa-
blo.” De modo atin mas claro, la Comisionse relacionaba intima-
menteconlos intereses de los cafeticultores paulistas, que en esa
época ya dominabanla escena nacional en términos econdmicos y

politicos.
Derby introdujo cambios y adaptaciones en el modelo, vin-

culandolo masdirectamentea la agricultura, pero mantuvoel pro-
yecto basico de la Comisi6n Geolégica de Brasil. Creada por

la ley nim. 9 del veintisiete de marzo de 1886, después de un
tramite récord en la Asamblea Legislativa provincial, a la Comision
Geografica y Geologica cabria esencialmente

levantar en escala de un centimetro por kildmetro la carta geogrdfica, to-

pografica y geoldgica de la provincia, en que estarian representadasla posici6n

y elevaci6nde los principales puntos o accidentes de la superficie, de los cen-

tros de poblaciGn yde los principales establecimientosindustriales y agrico-

las; las vias de comunicaciGn fluviales y terrestres; la constituci6n geolégica

del suelo, con la distribucién de los diversos terrenos; la distribuci6n de las

selvas, de los camposy de las sierras de diversas naturalezas y condiciones

agricolas; exploraciOnde los rios... andlisis de los minerales, comprendiendo

tierras y aguas, mineralesy rocas. ..7°

La primera expedicion de exploracién recorri6 los rios Itapeti-
ninga y Paranapanema,partiendoel once de marzo de 1886, apenas

quince dias despuésdela firma dela ley de creacion. Enel curso de
los cuarenta y cinco anosde su existencia (1886-1931), la Comision
realiz6 doce expediciones, public6 treintay tres informes y boletines
y setentay seis mapasy cartas. Orville Derby permaneci6 en la con-
duccion de los trabajos hasta 1904, imprimiendo una orientacién
“‘naturalista’’ que caracteriza su primera fase. En 1905,frente al

desacuerdo del gobierno de Jorge Tibirica con este tipo de orien-
tacidn, Derbyfuesustituido por el ingeniero Joao Pedro Cardoso,
que permanccio hasta 1931 y dio a las actividades de la Comision
un cardcter nitidamente ‘‘pragmatista’ ’.”!

® Sobre la historia de la Comisi6n Geografica y Geoldgica de San Pablo, véase

FigueirGa,op. cit. en nota 46.

™ Resoluci6n del 7 de abril de 1886, reproducida en Figueiréa,ibid., p. 92.

71 Figueira,ibid., p. 31.   
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e) Publicaciones

Las publicaciones cientificas son consideradas, particularmente en
los trabajos de cienciametria, indicadores significativos para el

andlisis de los procesos de implantacién y consolidacién de una
ciencia. Sin perderde vista la critica a la metodologia que funda-
mentaestos trabajos, los estudios que pretenden acompanarel des-
envolvimientodelas actividades geoldgicas en Brasil no pueden, de
todos modos, prescindir de los estudios detallados de lo que fue y

sigue siendo la produccion bibliografica en ciencias geolégicasen el
pais.

A partir del andlisis de diversas Bibliografias disponibles,” se
puedetrazar, en lineas generales, un cuadro de la produccién geo-
cientifica de y sobre Brasil duranteelsiglo xix. Tal andlisis reveld el
predominio de los trabajos de geologia general, mineralogia, pa-

leontologia y del aprovechamiento econémico de recursos minera-
les, elaboradosya sea por la naciente comunidad geocientifica na-
cional (como Guilherme Schiich de Capanema),ya sea por extran-
jeros, fueranellos residentes (comoel dinamarqués Wilhelm Lund)
0 no (comoel aleman Harry Rosenbusch).

También se mostro que la producci6n cientifica sobre la geo-
logia del Brasil encontr6 un excelente canal de difusidn en los
periddicos nacionales y extranjeros. En lo que toca a los nacio-
nales, sobresalen las revistas de sociedades cientificas e institucio-

nes de investigaci6n, tales como la Revista do Instituto Hist6rico e
Geographico Brasileiro,los Trabalhos da Sociedade Velloziana,los Ar-
quivos do Museu Nacionaly los Anais da Escola de Minas de Ouro

Preto. Se le igualan en importancia la Revista de Engenharia, el Au-
xiliador da Indtistria Nacionaly \a Revista Brazileira. Ademas de
esto, el andlisis revel6 también que los diarios no especializados
fucron importantes vehiculosde circulaciony divulgacioncientifica,
comoel Jornal do Comercio, por ejemplo. Decenasde articulos eran
ahi reproducidos después de publicadosen la Revista de Engenharia,

®Biblioteca Nacional, Catdlogo da Exposigdo de Historia do Brazil realizada pela
Biblioteca Nacionaldo Rio de Janeiro a 2. 12. 1881, Rio de Janeiro, Typ. G. Leuzin-

ger & Filhos, 1882, reedicidn de la Ed. UnB, 1981, 3 vols. (Col. Temas Brasileiros,

10); J. C. Branner,‘‘A Bibliography of the Geology, Mineralogy and Paleontology

of Brazil’’, en Arquivos do Museu Nacional (Rio de Janeiro), vol. 12 (1903), pp.

197-309; A. D.Gongalves,‘‘Bibliographia da geologia, mineralogia e paleontolo-

gia do Brasil’, en Boletim do Serv. Geol. Min. do Brasil (Rio de Janeiro), nim. 27

(1928). 
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en el Auxiliador da Industria Nacional o en periddicos extranjeros.

En cuanto a estos ultimos, es extremamentesignificativa la porci6n
de trabajos sobre la geologia brasilena contenidos en un amplio aba-
nico detitulos, que incluye desde el Neues Jahrbuchfiir Mineralogie,
de larga circulacidn, hasta los periddicos de sociedades cientificas
regionales comolas Transactions of the Manchester Geological So-
ciety.

Conclusién

Retevamientoscomoel aqui presentado apuntana la necesidad
de profundizacién de las investigaciones sobre la historia de las
ciencias geolégicas en Brasil, puesto que traen a la superficie ras-
tros de unaactividad geocientifica en el pais mas intensa de lo que
hasta hoy han afirmadolosautores que serefieren a esta historia.

Creo que el cambio de perspectiva del historiador de las cien-
cias permite, al rever continuamente la escritura de la historia,
(re)encontrarsenales de unaactividad cientifica mucho masintensa

de lo que se supuso hasta hoy, descubriendo nuevos objetos de in-
vestigaciOn, tales como los aqui mencionados. Lejos de agotar este
tema, apenas delineé lo que pienso debe ser explorado con mayor
detalle en el futuro, y que permitira, a mi entender, la nueva puesta
en discusién de cuestiones cruciales comola del atraso cientifico
y tecnolégico brasileno y de la dicotomia entre ciencia ‘‘pura’’ y
“‘aplicada’’, entre otras.

Traduccién de Herndn G. H. Taboada
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1. Introduccién*

L PRIMER CUARTO DELSIGLO XIX constituye un hito muy impor-

Bua parala historia de nuestra variedadlingiistica. Enestos

aiios, el léxico del espafiol bonaerense adquiere un significativo en-

riquecimiento en correspondenciaconlos procesos politicos, socia-

les y culturales que experimenta porla €poca la sociedad bonae-

rense, como consecuencia dela difusién y asimilaci6n de las ideas

de la Ilustracion europea.

Este proceso de enriquecimiento léxico, que en la term inologia

lingiiistica recibe el nombredeintelectualizacion, constituye uno de

los factores del proceso de conformacién del espanol bonaerense

como variedad estandar iniciado

a

fines del siglo xvi.1 Dos son

los factores implicados enla intelectualizacionléxica del espanol

bonaerense. En primer lugar, la intensa importancia y difusion,

* Deseo expresar mi agradecimientoal profesor Félix Weinbergpor sus valiosas

sugerenciasal presente trabajo.

1 Sobre la estandarizaci6n del espafiol bonaerense, véase Maria Beatriz Fonta-

nella de Weinberg (1987).

La intelectualizacién se define comola adaptacién de unalengua ‘‘afin de

posibilitar enunciados precisos y rigurosos, si es necesario abstractos’’ (Gallardo,

1978: 88-9). Enparticular,la intelectualizaci6n se manifiesta en el léxico mediante

una mayorprecisi6n, con incremento notable en la terminologia, logrado mediante

el aumento de términos abstractos v genéricos, asf como por una mésclara dife-

renciaciOn de términos.  
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a partir de 1801, de un vocabulario cientifico altamente especiali-
zado. En segundotérmino,el importante aumento de lexemas abs-
tractos que implica la ideologia revolucionaria a partir de 1810, ya
que los camposde vocabulario ideologico introducidos con la Re-
volucidn de Mayo contribuyena las formulaciones abstractas carac-
teristicas de un proceso de intelectualizacién.?

Enel presente trabajo centraremos nuestro anilisis en el pri-
merode estosfactores, no solo porsu notable incidencia en la evo-
lucion del espanol bonaerense,sino, ademas,y desdela perspectiva
de la historia argentina, porque consideramosqueelestudio del vo-

cabulario cientifico de esta etapa constituye una muestra objetiva
del afan progresista que inspir6 a los hombresquehicieron posible
nuestra vida como nacion.

2. El vocabulario en la prensa prerrevolucionaria

A\partirdelaio 1801, y coincidentemente conla aparicion de los

primerosperiddicosrioplatenses,el Telégrafo Mercantil (1801-1802)
del extremeno Antonio Cabello y Mesa y el Semanario de Agricul-
tura, Industria y Comercio (1802-1807) de Juan Hipdlito Vieytes,
comienza a difundirse, por vez primera, al comin dela poblacidn
ronaerense, un vocabulario cientifico vinculado a los aspectos mas
salientes del Iluminismo en boga, comolas ciencias naturales, las

fisicoquimicas y las economicas. Esta tarea de difusiéncientifica se
continua enlos articulos fundamentalmente econdmicos de Manuel
Belgrano en su Correo de Comercio (1810-1811) de los albores de la
Revolucion.

Guiadosporlos mismosobjetivosutilitarios que sus pares euro-
peos,los ilustrados portenosiniciaron, ya desde 1801, una campana
de difusién de las ciencias prdacticas,’ desacreditando,a la vez, a

aquellas meramente especulativas como la teologia o la légica.

2 Sobre este segundofactor, véase nuestro anilisis del vocabulario ideolégico

de la etapa 1810-1815 en Vallejos de Llobet (1990).

3 La inclusi6n de este periddico enla prensa prerrevolucionaria se debe a que,

si bien coincide cronolégicamente con la etapa revolucionaria, su tematica, ale-

Jada de las preocupaciones politicas del momento, concuerda con la de la prensa

anterior a Mayo.

‘ Eneste tipo de instruccién prdctica, cuyo objetivo fundamental es apoyar la

actividad econémica, ocupan unlugar preponderantelas ciencias, particularmente,

segun recomienda Jovellanos,‘‘aquellas ciencias que se llaman Gtiles por lo mucho

que contribuyena lafelicidad de los Estados: las matemiaticas,la historia natural, la

fisica, la quimica,la mineralogia y metalurgia, la economiacivil. Sin ellas nunca se  
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Aparecen por entonces en los periddicos de BuenosAires articulos

referidos a las ciencias agricolas, la quimica,la fisica, la medicina,

las matematicasy las ciencias econdmicas. Como consecuencia, se

presenta a los neofitos lectores un vastisimo vocabulariocientifico*
con voces delas distintas disciplinas.

Entre estas ciencias ocupa un lugar destacado, como apoyo a
las tareas agricolas, la Agricultura, que aparece en el Semanario en

calidad de ciencia, junto a la Quimica: ‘‘catedras de Agricultura y

Quimica, unicos medios que pueden propagar generalmentelos co-
nocimientos de unos principios tan esenciales al labrador al ar-
tista’’ (Sem. I, Prospec., II1).°

Por otra parte, segin revela el texto arriba citado, la Quimica
se erige en el principal auxiliar cientifico para el desarrollo de la
industria, ya que el término artista tiene en dicho texto el valor
de ‘‘artesano’’. Es por eso que encontramos en el Semanario un
“‘compendiode la CIENCIA fisico-quimica’’ (Sem. II, 103, 4) con in-
teresantes lecciones sobre ‘“‘los sublimes principios de la quimica’’
(Sem. III, 103, 5). Del vocabulario de estas ciencias encontramos:

Términos generales: moléculas (Sem. I, 35, 275), particulas

(Sem. I, 35, 277), diomo (Sem. I, 24, 192), sustancias (Sem. I, 35,

275), materias (Sem. I, 35, 275), reactivos (Sem. I, 49, 391), dcido
(Sem. I, 35, 278), axide (Sem. IV, 183, 253), solucién (Tel. I, 30,
268).

Términosreferidos a fendmenosfisicos y quimicos: evaporaci6n
(Sem.I, 25, 195), fermentacién (Sem. I, 24 192), oxidacién (Sem. I,
20, 258), cristalizaci6n (Tel. II, 18, 447), congelacién (Sem. IV, 176-
168), combustién (Tel. II, 18, 446).

Propiedadesfisicas y quimicas: voldtil y gaseoso (Sem. TV, 187,
299), vitrificable (Sem. I, 35, 278) vitresible (Tel. II, 19, 465), causti-
cidad (Sem. I, 25, 195), deliquesente (Tel. I, 30, 268).

podrd perfeccionar debidamentela agricultura,las artes y oficios ni el comercio”’.

(Cit. en Jean Sarrailh, 1957:176-77).

5 El mismoVieyteses consciente de la novedad de estos términos cientfficos y,

refiriéndoseal léxico de la quimica, dice en su Semanario: ‘‘Quimica pneumiatica...
ciencia la mds andloga la felicidad inalterable de los pueblos, y cuyo lenguaje

peregrino hasta ahora en nuestra patria ha sabido hacer familiar en boca de unos

jOvenes...’’ (Sem. I, 43, 342).

6 El paréntesis que acompafiaa las citas indicaeltitulo abreviado del periddico,

el tomo, el numeroy la pagina, en este orden. Con respecto a estas citas debemos

aclarar que hemos respetadolagrafia original de los periddicos, cuyas ediciones

figuran en el apartado Fuentes Documentales.   



 

208 Patricia Vallejos de Llobet

Se enumeran como “‘sustancias simples’’: calérico, luz, fluido

eléctrico, oxigeno (Sem. III, 104, 8) y se mencionan acidos dcido
carbonico, fosférico, arsénico (Sem. IV, 183, 254), dcido vitridlico
(Tel. I, 30, 268).

A algunosde estos términos se aflade el nombre masdifundido,

mostrandoasilo novedosode este vocabulariocientifico:‘‘aire vital,
0 sea gas oxigeno’’ (Sem. IV, 176, 168), ‘‘ayre vital o deflasgiticado”’
(Tel. I, 23, 208), dcido nitroso 0 agua fuerte con el nombre de dcido
nitrico (Sem. Il, 73, 182); ‘‘al dcido fosférico le llamabandcido de la
orina’’ (Sem. TV, 187, 300).

También abundan en este vocabulario las designaciones de los
instrumentos de apoyo a la investigaciOn cientifica: termdémetro
(Sem. III, 108, 43), calorimetro (Sem. III, 108, 43), barémetro (Sem.
III, 112, 72), maquina pneumdtica (Sem. IV, 176, 166), plivémetro
(sic) (Sem. IV, 175, 160), atmidometro (Sem. IV, 175, 160), anemo-
metro (Sem. IV, 175, 160), aerémetro (Sem.II, 99, 389), microscopio

(Tel. I, 12, 119), higrémetro (Tel. Il, 4, 340). Y otros inventos re-
cientes comoel Telégrafo (Tel. I, 35, 304) y el Tipdgrafo (Tel. I, 33,
592).

Dentro de las preocupaciones cientificas relacionadas con la
medicina ocupa un lugar destacado la vacuna. A ella dedica una
larga serie de articulos el Semanario. Expresa en uno deellos:
“‘Quantas mas pruebas nos ministran diariamente de su felice ha-
llazgo, las inoculaciones hechas con la vacuna para beneficio de la
miserable humanidad’’ (Sem. IV, 164, 73).

En el Telégrafo aparece también el galicismo vacina por va-
cuna: ‘‘la inoculacion de la vacina, que se nos anuncia enlos pa-
peles publicos de Europa, y cuya practica ignoro aun’’ (Tel. I, 30,
276)’’.

Por otra parte, el Semanario, en una edicién extraordinaria,
hace publico un discurso del director de la Academia de Nautica.

La alocuci6n pone de manifiesto las disciplinas que incluye el plan
de estudios de la citada Academia:‘‘laAritmética, la Geometria ele-

mentaly practica, la construccidn del Canon trigonométrico, la Ti-
gonometria rectilinea... la Cosmografia, Geografia e Idrografia... \a
Astronomia... la Dindmica y \a Hidrodindmica...’’ (Sem. TV, Ext.,
200-201)’’.

Si bien Cabello y Mesa da en su periddico un importante lugar
a las ciencias, no es comparable el vocabulario del Telégrafo conel
variado y superabundantevocabulario cientifico del Semanario, que  
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supera también ampliamente al del Correo de Comercio. Los in-
tereses cientificos de este Ultimo van a estar dirigidos fundamen-
talmente hacia la ciencia del comercio (Correo I, 46, 358), la eco-
nomia politica (CorreoI, 7, 49) y eventualmentehaciala ciencia es-
tadistica, también con unafinalidad practica, ya que se aseguraenel
mismoperiddico que: ‘‘Tener un conocimiento exacto de la Tiqueza
y fuerza de los Estados; este es el objeto dela ciencia estadistica’’
(CorreoI, 7, 49).

En este periddico se introduce gran cantidad de términos de
economia, de escasa o nula difusi6n hasta entonces. En muchos
casos, a estos términos, en una tarea verdaderamente didactica,
el redactor adjunta su definicién. Asi define, entre otros, los tér-
minos:

Comercio de dinero o de cambio: ‘‘Habiendo después inventado una
representaciondelos metales, estos vinieron a ser mercancia. ELCo-
MERCIO quese hacedeellos se llama comercio de dinero 6 de cam-
bio’’ (CorreoI, 27, 205).

Balanza de comercio:‘‘la diferencia que resulta de la compensacién
de las exportaciones y de las importaciones durante un cierto espa-
cio de tiemposellama balanza de comercio’’ (CorreoI, 30, 227).

Circulaci6n: ‘‘un cambio de mercaderfas por mercaderias 6 enfalta
de las que se desean porel dinero, que es su signo. La repeticién
de este cambio sellamacirculaci6n’’ (CorreoI, 46, 363).

Regatones: ‘‘comprarlas produccionesdela tierra, y de la indus-
tria para revenderlas por pequehaspartesa los otros ciudadanos.
Aquellos que exercitan esta profesionse Ilaman regatones’’ (Correo
I, 31, 231-232).

Crédito: ‘Elcrédito... la facultad de pedir prestado sobre la opinion
concebida de la seguridad de pago’’ (CorreoI, 50, 396).

Poliza de seguro: ‘‘contrato mercantil baxofirma privada, quelleva
el nombredepoliza de seguro’’ (Correo I,42, 325).

Presenta también otros términos vinculados al comercio y la
economia como: tesoro piiblico (Correo I, 18, 137), fondo publico
(Correo I, 18, 13), equivalentes a patrimonioptiblico (Correo I, 19,
146), y, entre otras expresiones, letra de cambio (CorreoI, 43, 335)
ypapel moneda (CorreoI, 2, 10). De los periddicos de la €pocael  
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Correo de Comercioes, sin duda, el mdsrico en este tipo de vocabu-

lario.
Todaesta profusidn de conocimientostiene una ultima finali-

dad querefleja los ideales iluministas que impulsana sus difusores.
Esta erudicién apunta basicamente a constituir lo que Jean Sarrailh

llama una ‘‘cultura utilitaria’’ (1957), en la que el saberesta orien-
tado a la Utilidad como Unica manera de alcanzar el Progreso a

quelos ‘‘conocimientosttiles’’ conduciran necesariamente. Estas
nociones-clave —Utilidad y Progreso— son lospilares ideoldgicos
en que descansa esta etapa del Iluminismorioplatense.

3. El vocabulario cientifico en la etapa revolucionaria:
la prensa rivadaviana

A\partir de 1810, con el estallido revolucionario,el interés pre-
dominante de los periddicos se vuelca a la defensa de la causa de

la independencia. Se deja de lado,porlo tanto,el tipo de discurso

diddctico que predominabaenla etapa prerrevolucionaria, para pa-

sar a un discurso de tipo ideoldgico en el que los temascientificos
ocupan un segundoplano. :

Hay que esperar al aio 1821, a la época del ministerio de Ri-
vadavia, segin palabras de José Babini (1954:57) ‘‘la etapa mas
brillante de la cultura argentina durantela primera mitaddelsiglo

XIX’, para ver resurgir nuevamente, con mas impetu, profundidad
yriqueza,el tema cientifico en las publicaciones periodisticas y, en
general, en todaslas realizaciones impulsadas desde el gobierno por

el ministro.
Unavez masson los periddicos los que asumen esta causa en

pro del desarrollo y la difusion delas ciencias, fundamentalmente,
La Abeja Argentina (1822-1823), redactado porfiguras como Julian
Segundo de Agiiero, Manuel Moreno y CosmeArgerich; El Centi-
nela (1822-1823), redactado por Juan Cruz Varela e Ignacio Nunez,
y El Argos de Buenos Aires (1821-1823), que tiene comoprincipal
redactor a Ignacio Nunez. Periddicos totalmente consustanciados
conla politica del ministerio de Rivadavia.

Enestas paginas se difunde un importante y vasto vocabulario
cientifico, novedoso en muchosaspectos, que, dada su extension,

ejemplificaremossolo en parte.”

7 Es muy importante y vasto también el vocabulario ideoldgico que difunden

los periddicos de la época. Dadala extensién y riqueza de este vocabulario, lo  
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Manifestaci6n del ‘‘optimismo activo’’ que, segtin Diego Pré
(1973:159), caracteriza a esta Ultima generaci6niluminista de la que
participa Rivadavia, es el papel protag6nico que otorga nueva-
mente,tras el paréntesis de la Revolucion,al desarrollo y difusién
de las ciencias. Esta actitud parte del gobierno mismo,particular-
mente dela iniciativa del ministro, que comprende,conlosilus-
trados de la €poca,la intima relacién del desarrollo cientifico con
las nociones de organizaciény civilizacion, las masvaloradasenel
ideario rivadaviano.§ Asilo sefiala La Abeja Argentina:‘‘el zelo con
que se promuevey protege el estudio delas ciencias inspira la sa-
tisfaccion maslisongera 4 los que saben cuanto influjo tienen estas
en la civilizacion y mejororganizacion delos pueblos’’ (AbejaII,13,
5617).

Por entonces, un numero considerable deinstituciones que re-
ciben el nombre de Sociedades asumen un importante papel como
promotoras del desarrollo cientifico. Sobre su meritoria gestion
senala La Abeja: ‘‘las escuelas no hacen mas que conservar el

deposito de las ciencias; aumentarlo y perfeccionarlo es obra de

otra clase de institucion, tales son las sociedades’’ (Abeja I, 1,

5261).
Entre estos ‘‘cuerposcientificos y literarios’’ se destacan la So-

ciedad de ciencias fisicas y matematicas (Abeja Il, 14, 5650), la

Sociedaddejurisprudencia (ibid.), la Sociedad de medicina (AbejaI,
1, 5261) 0 Academia de medicina (Abeja II, 14, 5650), establecidas

todasellas en el ano 1822. Tambiénsedestacael papel de la Socie-
dadliteraria (Abeja II, 14, 5650), y el de la Sociedad de Educacién
Elemental(ibid.) 0 Sociedad Lancasteriana (Abeja Il, 14, 5666). En

un nivel diferente, debemos destacar también, con el editor de La
Abeja, la creacion de la Universidad de BuenosAires en agosto de
1821: “‘La creaci6n de la Universidad de Buenos Aires debe cerrar
este segundoperiodo,y marcar la €poca masbrillante dela ciencias
en el pais’’ (Abeja I, 1, 5260).

Comoconsecuencia de esta importante actividad en el terreno
de las ciencias, se incorporara alléxico bonaerense un nutrido cau-

hemos considerado aparte, en nuestro trabajo “El léxico ideoldgico del grupo ri-

vadaviano’’ (1991).

§ Acerca de la importancia deestas nociones enel ideario rivadaviano, véase
Vallejos de Llobet (1991).  
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dal de términoscientificos que el periodismodela €poca,principal-
mente La Abeja Argentina, contribuira a difundir.

Entrelas materias cientificas mas difundidas tienen predominio
las vinculadasa las ciencias de la economia y de la medicina, luego
los temas de la quimica y las ciencias fisicas y matematicas, la as-
tronomia la estadistica y también los temas relacionadosconlas
ciencias sociales, comola ideologia y las bellas letras.

3.1. Ciencias Econémicas

Son particularmente las reformas en el campofinanciero, mani-
festadas en la creacidn del Crédito Publico y del Banco de Des-
cuentos, las que aportan nuevos términosal lenguaje de las cien-
cias econdémicas.® La importancia concedidaa esta disciplina queda
confirmada enel prospecto mismo de La Abeja Argentina:

No contentos con establecer los principios generales, que ensefia la ciencia

econémica, descenderemos4 hacer de esos principios las aplicaciones conve-

nientes 4 nuestra situacion y 4 la naturaleza de nuestras producciones (Abeja

I, Prosp., 5245).

El léxico que esta parcela cientifica difunde es abundante, como
lo son los distintos aspectos de la economia abordados enlosescri-
tos periodisticos de la época. Un papel predominante,por lo nove-
doso, ocupa dentro de los temas econdémicosel del Crédito Publico.”
Son muy numerososlos articulos que le dedican tanto La Abeja Ar-
gentina como El Argos de Buenos Aires. Senala el editor de este
Ultimo periddico que: ‘‘el Argos tendra el mayor gusto en que se
sirvan de las columnas quetiene destinadasal articulo Credito Pu-
blico’’ (ArgosI, 7, 47).

Porsuparte,la Abeja senala explicitamente lo novedoso deesta
materia: ‘‘Ningunainstitucion merece hoy mas nuestra atencion,
queel sistema decrédito puiblico, que ha establecido esta provincia.
La materia es nueva en elpais, y por lo mismo mereceilustrarse de
todos modos’’ (AbejaI, 1, 5252).

® Analizaremos acd el vocabulario econémico referido a la concepci6ncientifica

quele atribuian a la economiay nodesusaspectos instrumentales. Estos han sido

estudiados en Vallejos de Llobet (1991).

10 Medianteel crédito pUblico las viejas deudas del Estadose convertirian en pa-

peles que, segtin Halperin Donghi,‘‘alcanzan bien pronto reputaci6n desolidez’’

(Halperin Donghi, 1980,III: 211).  
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Se difunde entonces la que llaman Teorfa moderna del crédito
puiblico (Abeja I, 1, 5257), también designada ciencia de la admi-

nistracion de la renta publica (ibid.). Junto con esta teoria se in-

troduce el vocabulario que la desarrolla. Un articulo de La Abeja
dedicado al ‘‘Calculo relativo 4 la amortizacion y extension de la
deuda publica’ senala la novedad delos términos crédito piiblico
y amortizacion: ‘‘No hace muchotiempo que las voces de amorti-
zaci6n y crédito piublico ofrecian en Buenos Aires un sentido poco
comprendido dela generalidad’’ (AbejaII, 11, 5561).

Vinculados también a esta materia se hacen frecuentes otros
términos como empréstito piiblico (Abeja I, 1, 5255), renta publica
(Abeja I, 2, 5282), renta privada (Abeja I, 2, 5281), agiotistas (Abeja
I, 1, 5254), agiotage (Abeja I, 1, 5256), deuda publica (Abeja I,1,
S252):

Otra de las medidas econdmicas promovidas por el gobierno
de Rivadavia fue la creaci6n del Banco de BuenosAires, también
designado Banco de Descuentos (Argos II, 77, 317) 0 Caja de Des-
cuentos, el que luego se transformaria en Banco Nacional durante
su presidencia:

Entre los diversos establecimientos que se promueven contodoel interes que

inspira ese amor puro la causa publica, que hoy como nunca desplegan todas

las clases de este pais, es ciertamente de los mas atendibles el del Banco 0 Caja

de descuentos de BuenosAires (ArgosI,2, 8).

Para familiarizar al publico con este tipo de instituciones, La
Abeja Argentina publica en uno de sus nimerosun articulo titulado

Bancos, en el que explica la historia y los fundamentos econdmicos
de tales entidades. Comienza, entonces, senalandosus caracteris-

ticas:

La propiedadcaracteristica de los Bancos es hacercirculai los valores de cual-

quier naturaleza que sean, con el menor costo posible para el consumidor,y

con el mayor lucro para los accionistas de los Bancos. Este fendmeno, que

parece contradictorio, es sin embargoel resultado simple y necesario de su

mecanismo (AbejaI, 3, 5315).

Enelarticulo encontramosalgunosdelos términosbasicosrefe-
ridos especificamentea la instituci6n bancaria, tales como: bancos
decirculaci6n (Abeja I, 3, 5315), banqueros(ibid.), billetes de banco  
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(ibid.), acciones del banco (ibid.), accionistas de los bancos(ibid.),

Juntageneralde accionistas (Abeja I, 3, 5316).

Por otra parte, un articulo del Centinela revela la imprecision

terminoldgica en esta materia y pretende subsanar esta impreci-
sion definiendo o explicando algunos conceptos, como los de ca-

pital activo o efectivo y capital pasivo o reservado: ‘‘Llamaremosel

fondo adelantadoporestos accionistas... el capital activo 6 efectivo
del banco; llamaremos tambienel resto... su capital pasivo 6 reser-
vado’’ (Centinela, 66, 8927).

Explica también masabajola diferencia entre ganancia liquida,
rédito y rédito compuesto:

Este 1 1/2 por ciento mensualquese hallamado ganancia liquida, tiene que

dividirse en tres partes, 6 cuando menos en dos, muydistintas: —la lo. se

compone del usufructo del capital activo 6 dinero metdlico... esta parte es

rédito, y NO ganancia: \a 20. se componedelo logrado por haberse empleado

este rédito en el mismo modo comoel capital original... —esta parte tam-

pocoes ganancia, sinointerés de intereses, 6 rédito compuesto: —si, despues

de hechas estas dos deducciones importantes del 1 '/2 por ciento, resta algo,

—esta 30. parte, si, es propiamente, ganancia y ganancia liquida (ibid.,

8929).

Yhace notar, ademas, la confusion y el empleo vago que hace
de términos comoemisi6ny circulaci6n:

Dice el parrafo7 asi: “‘las emisiones de billetes han sido proporcionadas4 los

fondos del banco, ysu circulacién medida porel metdlico existente’’. Aqui se

encuentran muchaspalabras, sin idéa neta alguna; el segundo miembrodela

frase no pareceotra cosa que unarepeticiOn del primero; porque aqui emision

y circulacion de billetes quiere decir lo mismo, —como tambien metdlico exis-

tente y fondos; —y proporcionarla emision 4 los fondos, serd lo mismo que

medirla circulacion por el metdlico; —pero équé es lo que sacamos en lim-

pio? —nada,absolutamente nada(ibid. ).

A principios de 1823, el Centinela anuncia también el proyecto
de creacion de unainstituci6n que, siguiendo su modelo inglés,
sera designada Banco de Economia o Caja de Ahorros:

El segundoproyectoes del todo desconocido eneste pais, y no de fecha anti-

gua en algunotro. El establecimiento quese pretende naturalizar en Buenos-

Ayres, trae su origen de Inglaterra, donde ha tenido el mejorexito, y se llama

Banco de economia o Caja de ahorros (Centinela,31, 8411).  
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Otro término que también comienza a circular es Bolsa Mer-
cantil, a partir del establecimiento de esta institucidn en 1882.

En tal sentido, El Argos publica en varios de sus numeros la co-
lumnatitulada Bolsa Mercantil (ArgosI, 2, 8, Argos I, 6, 24, Argos I,

10, 40).

3.2. Medicina

Otra delas iniciativas fecundas e importantes en el ramodelas cien-
cias promovidaporel ministerio de Rivadavia fue la creaci6n de la
Academia de Medicina de BuenosAires," el 18 de abril de 1822. La

Abeja Argentina se hace eco del establecimiento de esta Academia

y publica diversos articulos sobre los avances en esta ciencia. En
sus numeros, ademas, aparece regularmente publicada una némina
de las enfermedadessufridas por la poblaci6n bonaerense en cada

mes. Este propdsito queda adelantado desde el primer nimerodel
periodico:

Bajoel titulo medicina, publicaremoseneste periddico algunas observaciones

acerca del influjo de nuestro clima sobre el hombresano, y sobre el hombre

enfermo, recordaremosel cumplimiento de las normas de hygiene publica y

privada... publicarémos mensualmente las enfermedades que se hayan pre-

sentado el mesanterior, harémos un examencritico de su naturaleza (Abeja

Te 0 o26);

La tarea docente que eneste sentido se proponenlos editores

de la Abeja queda de manifiesto lineas mas abajo: ‘‘rebatiremoslos

errores populares’’ (ibid.).
En consecuencia, exponen su actitud frente a la terminologia

especifica de esta ciencia: ‘‘procuraremos, olvidando en cuanto sea
posible el lenguaje propio dela ciencia, hacernos entenderdel pue-
blo’’ (ibid.).

Consecuentesconesta propuesta, adjuntan con frecuencia a los
términos cientificos su definicién, como, en la nota quesigue, la
definicién de Hygiene: ‘‘Metodode conservarla salud’ (AbejaI, 1,
5262, nota).

11 Desde 1780 existia el Protomedicato,institucidn encargada de la vigilancia

enel ejercicio de la medicina, que,a partir de 1801, se constituy6 en “‘la primera

escuela superior de medicinaenel pais’’ (Babini, 1954: 34). Dicha funci6n la cum-

plid mastarde y de manera precariaelInstituto Médico Militar, que funcion6 hasta

1821.  
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Enel caso de las enfermedades, acompananel términocienti-
fico con alguna aclaraci6n o con su designacién mas popular:

Se han padecido muchascalenturas adindmicas y atdxicas (nerviosas y putri-
das)... se han observado muchas enfermedadesnerviosas, neuralgias de toda
especie (dolores nerviosos) y rismos muy graves (pasmo delas quijadas) en
los adultos (Abeja I, 2, 5297).

Desde el mes de noviembre las calenturas biliosas principiaron 4 tomar un

caracter adinamico (de debilidad) hacia sus fines, y en el de diciembre, este
se dej6 observardesdeel principio deellas; asi es quelas petechias (manchas
de colorlivido en la cutis) quelo caracterizan,las han acompanadodesde sus
Primeros periodos; al mismo tiempo apareci6 la angina gangrenosa (llagas de
garganta) (Abeja II, 10, 5535).

Pustula maligna.

Enfermedad conocida vulgarmente con el nombre de maldel grano (AbejaII,
14, 5659).

En otras ocasiones, presentan las enfermedades por su desig-

 

nacion popular, encerrando entre paréntesis 0 comas el término
cientifico: “‘toses convulsivas (6 pertusis)’’ (Abeja I, 3, 5321);
“estado incipiente del catarro’’, coryza obstinada’’ (Abeja I, 4,
5348).

Y, enfin, los términoscientificos alternan conlos vulgares:

Enfermedadesdel mes anterior. Calenturas gastricas y gastro-adinamicas,vi-
ruelas en los no vacunados,phlegmasias enlas vias gastricas,pleuresias biliosas,
algunosrheumatismos; han continuado hasta mediadosdel meslas hidropesias
(Abeja II, 11, 5568).

Las toses convulsivas han tomado un cardcter alarmante, se han observado

muchos reumatismos, catarros pulmonales, peripneumonias, anginas tonsilares,

y algunasgangrenosas (Abeja I, 4, 5353).

3.3. Quimicay Fisica

También la Quimica aporta abundante vocabulario a la termino-
logia cientifica de la época. Siguiendo la linea iniciada por Viey-
tes en el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio,” La Abeja

° Nohacia muchoque Ia quimica se habia incorporadoa los estudios argentinos.
Seguin Babini (1954: 34), se introdujo en 1801, entre las materias dictadas en el
Protomedicato.
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Argentina publica en sus nimeros los descubrimientos mas tiles
en este ramo, incorporandoasi su vocabulario. Aparecen, enton-
ces, términos referidos a sustancias quimicas, a los que se adjunta
también, en ocasiones,el término més popular:

Las substancias quimicas o reagentes, que se requieren para separar las par-

tes constituyentes del terreno, son, dcido muridtico (espiritu de sal), dcido

sulfirico alkali volatil puro disuelto en agua, solucion de prusiate de potassa y

fierro, succinate de ammonia, soluciones de carbonate de ammonia, de muriate

de ammonia,de carbonate neutro de potassa,y nitrate de ammoniaco (AbejaI,

6, 5416).

Términosreferidos a propiedades fisicoquimicas comola pyro-
Phorescencia:

Hayciertos cuerpos en la naturaleza quetienen la propiedad de arder porsi

solosy sin la aplicacion de un cuerpo encendido. Esta facultad que podremos

 

llamar justamente pyrophorescencia parece que la poseen 4 consecuencia de

una grande afinidad que tienen conel avigeno (Abeja II, 12, 5597).

En general, los escritos tratan de quimica aplicada, ya que, si-
guiendola tendencia pragmatica de la época, estan interesados no
tanto porlas ciencias en si, como porsu aplicacidn en pro delpro-
greso y bienestar general:

Quimicaaplicada: Mr. Sexullas en una memoriade quese da ungranextracto

en el diario de farmacia del mes de septiembre Ultimo, demuestra que todas las

preparaciones antimoniales usadas en la medicina, exceptoel tartaro emético

cristalizado con cuidado, contienen mas 6 menos cantidad de arsenico, que

originalmente convinadoconel mineral... Prueba tambienen el mismo papel

que se obtiene un pirophoro muy poderoso,tratando al tartaro emético del

mismo modo que4 la mistura de alumbrey flor para hacerel pirophoro de

Homberg (AbejaI, 3, 5321).

Dentro del campodelafisica se presentan experimentosrecien-
tes, comoelreferido al fendmeno del galvanismo:

Fenémenodelgalvanismo. E\ cuerpo de George Thorn ...fue sujetado 4 una

serie de experimentos galvdnicos... se establecié un arco galvanico, aplicando

el alambre positivo al espinazo,y el negativo al nervio scidtico, y entonces se

produjo en el cadaver un movimiento convulsivo (Abeja II, 4, 5348).
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Porotra parte, en el discurso inauguralde la Sociedad de Cien-

cias Fisicas y Matematicas, su orador explica al publico presente

el contenidodelas cienciasfisicas como abarcadoras de otras cien-
cias, tales comolasciencias naturales, la geografia fisica, cosmografia
fisica, zoologia y botdnica,la geologia, la cosmogonia, la astronomia,

la geodesia y la topografia (Abeja I, 2, 5293-94).

3.4. Matematicas

Otras ciencias que tienen también muchointerés son las matemati-
cas, particularmente promovidasal instalarse la Sociedad de Cien-
cias Fisicas y Matematicas.3 En el discurso de establecimiento de

dicha sociedad se enumeran“‘las ciencias de que la sociedad tiene

por mira ocuparse’’, entre ellas, se mencionan:

Matematicas especiales. Aritmética. Analisis, algebra. Geometna... Mate-

maticas trascendentales. Analisis y Geometria infinitesimal. Mecanicaracional.

Geomemiadescriptiva. Perspectiva linear, yteoria de las sombras (Abeja I, 2,

5292).

La Abeja publica un anilisis de una obra de Matematicasrecién
aparecida, realizado por Avelino Diaz segun 6rdenes del gobierno."
Ensu exposici6n encontramos concentradoel abundante vocabula-

tio quese difunde sobre la materia:

Dividela aritmetica en 5 libros: los tres primeros comprendenlos enteros, que-

brados comunes, numeros denominados, y proporciones; ¢| 4 las potencias, ex-

traccion de raices y cantidades negativas: y el 5 los quebrados decimales, \os

logaritmos y el complemento aritmetico... deja para el 5 libro la parte mas

usual dela aritmetica mercantil, que son los quebrados decimales... El cuarto

y ultimolibro con el titulo de Polinomios— comprende en cuatro secciones

13 E] estudio de las matemiaticasse habia iniciado fines delsiglo XVIII, cuando,

poriniciativa de ManuelBelgrano,se crea en 1789 la Escuela de Nautica, dedicada

ala difusidn de estas ciencias. Sobre dicha escuela sefala Babini: ‘‘esa Escuela que

iniciaba brillantemente los estudios matemalicos en la Argentina, fue clausurada

en 1806, por cuanto la corona la consideré un ‘mero lujo’ ’’ (1954:37). Alllegar

la Revoluci6n, estos estudios se reorganizan y tienden a la formaci6nde artilleros

y militares que actden con eficacia en la defensa dela patria.

\4 Es digno de destacar en este sentido el interés de Rivadavia porla difusi6n

de las ciencias, de manera que,en un decreto de 1823, establece la obligaci6n de

los profesores de publicar sus lecciones y de redactar, asimismo,la historia de la

disciplina que profesaban.  
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—la division y raices de los polinomios —potencias indeterminadas de los po-

linomios —cantidades exponenciales, logaritmicas, &... y pasa despues la

formacion del binomio de Newton (Abeja Il, 14, 5658).

3.5. Estadistica

Otra ciencia que,por‘‘util y desconocida’’ ,' pretende dar a conocer
La Abeja Argentinaes la Estadistica. Su difusi6n tiene que ver con la
publicacion del Registro Estadistico ordenadoporel gobierno.” Al
respecto, senalanlos editores del periddico:

Hemoscreido importantepresentaral pUblico algunosarticulosde estadistica,

ciencia que hoy ocupa4 los sabios dedicados4 los estudios ttiles... Vemos

con gran placer, que el gobierno ha dado una nueva pruebadel zelo con que

mira los intereses comunes,en el Registro Estadistico, cuya publicaciénha or-

denado... Desde hoi podremosexercitar nuestra razon en una ciencia Util y

desconocida entre nosotros (Abeja I, 9, 5484).

Sobreesta ciencia no difunden vocabulario especifico de consi-

deracién.

3.6. Astronomia

Tambiénla astronomiatiene su lugar en La Abeja Argentina. En di-
cho periddico se reclamael establecimiento de un observatorio as-
tronomico: ‘‘Astronomia. E| establecimiento de un observatorio, en
alguna de las torres de esta ciudad, no seria de menor importancia
parala exactitud en los calculos’’ (Abeja I, 5, 5379).

A continuacionse describe un eclipse de luna observado en esos
dias. En la descripci6nse hace uso de una terminologia totalmente
especifica de la materia:

tres observadores con anteojos acromdticos, entre los cuales habia uno de 6

pies de largo, aguardabanelprincipio del eclipse; otro observador con un buen

18 Este desconocimiento no era total, ya que, como hemos mencionado mas

arriba, la ciencia estadistica habia sido presentada con anterioridad por Belgrano

en su Correo de Comercio.

16 Esta iniciativa de interéscientifico fue el fruto de la preocupacién de Rivada-

via por el problema dela tierra. El Registro Estadistico creado a fines de 1821 fue

un instrumento de colaboracién en dicho problema.  
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sextante de metal, de Lenoir, se ocupaba en tomarla altura de la luna... La

sombra dela tierra principié 4 aparecer,y la inmersién empez6porel limbo

Norte del lado Gel est. El promontorio Eneario, y los montes Sperboreos se

ocultaron; siguié la isla Didima, el monte Tabor y los montes Uxios,y eclipsa-

dos unos 9 digitos empezé la luna 4 recuperar Ia luz por el Eacio (Abeja I, 5,

5380).

3.7. Ciencias Morales y Politicas. Ciencias Literarias

En el campodelas ciencias sociales encontramos identificadaslas
ciencias morales politicas, por unaparte,y las cienciasliterarias, por

otra.
Entre las ciencias morales y politicas consideran, junto con el

derecho natural y \a historia filoséfica de los pueblos, 1a economia
politica (Abeja I, 4, 5343).

Otra ciencia social a la que tambiénserefieren es la que desig-
nan ciencia dela politica (Abeja I, 6, 5402) 0, simplemente,politica,
término,este ultimo, cuyo sentido nohasido atin totalmente preci-
sado en la época. Asi lo confirma La Abeja Argentina: ‘‘el sentido
de la voz, no estando bien determinado, ocasionagravesextravios’’

(AbejaI, 6, 5405).
La politica aparece, entonces, como unaciencia renovada en

sus fundamentos, en virtud de dos ejes que inciden en suaplica-
bilidad:

la observaci6n unida4 la experiencia sonlas bases de todo el arte. La politica,

fundada sobre estos dos ejes, puede decirse que es una ciencia nueva. Mon-

tesquieu escribi6 la teoria de las leyes; y de Lolmela constitucioninglesa; pero

ideas prdcticas, ideas parala aplicacion,es preciso irlas 4 buscaren otra parte

(Abeja I, 6, 5402).

17 La c4tedra de Economfa Politica habfa sido creada por Rivadavia el 28 de

noviembre de 1823, afio en el que, tambiénporiniciativa del ministro, se traducen

y publican en el Rio de la Plata los Elementos de Economia Politica de JamesMill,

editados en Londres en 1821.
Sobre esta ciencia sefiala Emile Bréhier, en su Historia de la Filosofia: ‘‘La

creaci6n caracteristica de la segunda mitad delsiglo Xvill es la economiapolitica,

fundada en Francia por Quesnay (1694-1774) y en Gran Bretafia por Adam Smith.

Manifiesta esta ciencia gran esfuerzo para arrancar a la arbitrariedad de los go-

biernos las medidas de conjunto concernientes las riquezas nacionales, buscando

las leyes naturales y necesarias, independientesde la voluntad humana,sobre las

que deberian apoyarse’’ (1942,IT: 429).  
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LaAbeja senala comoel primer objeto deesta ciencia ‘‘el deter-

minarsi tal gobierno es bueno,6 cuales el mejor de los gobiernos’’

(Abeja I, 6, 5403).
En tal sentido observa que, segin las épocas, esta cuestion

ha recibido distintas respuestas. La respuesta que ha dadoel pen-
samiento moderno,con el que esta totalmente consustanciado el

grupo rivadaviano, vincula esencialmente la cienciapolitica con las

nociones de soberania del pueblo,de felicidad publica, de igualdad
ante la ley, de publicidad de los juicios, responsabilidad de los go-

bernantes, seguridad de la propiedady libertad de la industria. Son
todas ellas nociones que adquierenel cardcter de verdaderosprin-
cipios dela politica:

El curso mismo delas edades, porque los hombres,y los gobiernos han pasado,

ha venido4 fijar ciertos principios, que son admitidos por todos, y que son en

este departamento moral[Ia politica], como en lofisico, las bases del sistema

actual quelos rige. Tales son por ejémplo,quela soberania radical, 6 el origen

de toda autoridad, existe en el pueblo, en la nacion —quela felicidad publica

es el fin de toda sociedad — quela ley debe ser igual para todos, y mas fuerte

quelos quela han de administrar, i obedecer —Ia publicidad delosjuicios,la

responsabilidad del que manda — la seguridad dela propiedad, y la libertad

de la industria (ibid., 5404).

En cuanto a la moral, como ciencia aparece esencialmente

vinculadaa la ley, tanto natural comopositiva. En tal sentido, es
consideradael origen de las denominadasciencias sociales o politi-
cas. Leemos, entonces, en La Abeja:

La verdad esel principio esencial de la ley natural; la justicia y la libertad re-

siden en el conocimiento de la perfecta concordancia delas dos leyes natural,

y positiva; en el conjunto de estastres ideas bien definidas existe la moral,

origendelas ciencias sociales 6 politicas (Abeja I, 6, 5414).

Finalmente, entrelas cienciasliterarias, que incluyenlas bellas
letras y la gramatica general (AbejaI, 4, 5343), ocupa un lugar desta-
cado la Ideologia, corriente filos6fica que dasu sello a la Epoca."*
La Abeja Argentina reproduce el discurso pronunciado en la So-
ciedad de Ciencias Fisicas y Matematicas en el que se da a cono-
cer una genealogia delas ciencias elaboradaporel asi designado

18 La Ideologia habia sido introducida en 1819 enla catedra defilosofia del Co-

legio de la Uni6n, por Juan Criséstomo Lafinur.
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“‘ideologista Tracy’’. En esta genealogia menciona, en primer lu-

gar, la ideologia:”

El célebre ideologista Tracy, presentandola genealogia de las ciencias en un

Orden masnatural, reduce todos los conocimientos humanos. 1. A nuestros

medios de conocer, considerando al hombre comounsercapaz solo de juzgar

y de saber: de donde deducela ideologia propiamente dicha, \a gramatica y

la l6gica; o bien la formacion, espresion y combinacion de nuestrasideas...

(Abeja II, 15, 5685).

El Centinela, por su parte, publica una carta firmada por “‘El

Amante de la Ilustracién’’, quien, en ocasién de los primeros
exdmenes en ideologia elemental yabstractiva, contraponeesta dis-

ciplina a lo quellama ‘‘educaci6n vieja’’, caracterizandola funda-
mentalmente por el fanatismo propio de “‘los tiempos de tinie-
blas’’, refiriéndose a la educaci6n implantada por el régimen co-
lonial espanol en América. Dice en dicha carta:

En los primeros examenesbajola presidencia del Sr. Agiiero, que compre-

henden losprincipios de la ideologia elemental y abstractiva, los alumnos han

demostradolos progresos que en esta parte hace el espiritu humano, des-

prendiéndosede aquella multitud de principios ominosos, que nos habia con-

signadoel fanatismoen los tiempos de tinieblas (Centinela, 21, 8242).

4. Conclusién

Tr descripcién realizada pone de manifiesto el importante caudal
de terminologia cientifica que, respondiendoa la ideologia progre-
sista de la prensa de las primeras décadasdelsiglo xix, se difunde
por vez primera al comindela poblaci6n portena, constituyéndose
asi en un factor esencial para la conformacién del espanol bonae-
rense como variedad estandar.

19 En su Vocabulario técnicoy critico de la filosofia, Lalande informasobreelori-

gendelas vocesideologia, ideologista y, aun, idedlogo; dice en el articulo ideologia:

“Palabra creada por Destutt de Tracy ...ciencia que tiene por objeto el estudio de

las ideas (en el sentido general de hechos de conciencia), de sus caracteres, de sus

leyes, de su relaci6n conlos signos que las representan y sobre todo desu origen.

Destutt de Tracy decia idéologiste; |a palabra idéologue parece haber sido creada

con propésito de denigracién (Napole6n, Chateaubriand)’’ (1953,I: 604).  
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Por otra parte, y desde el punto devista hist6rico, el estudio

realizado nos sugicre una ultima reflexion. Masalla de la impor-
tancia fundamental de su aporte al mejoramiento de las condicio-

nes de vida de una regidn que, comola rioplatense, habia estado

hasta entonces sometida a dependencia politica, econdmica, cultu-
ral e intelectual, la promocion dela ciencia significo en esta parte de
América el comienzo de un camino que condujo haciala libertad,

constituyéndose en un factor muy importante para la independen-

cia nacional. Noes casualidad que hombres como Juan Hipdlito
Vieytes y Manuel Belgrano, principales difusores de distintas ra-
masdela ciencia en los periddicos de la época, estuvieran entre los

hombresqueinspiraron la Revolucion de Mayo.
Unavez afianzadoel movimiento revolucionario, y bajo la ins-

piracion del ministro Bernardino Rivadavia, el fomento delas cien-

cias fue sentido, a la vez, comounresultado del goce dela libertad.

Por entoncesel contextodiscursivo en quese inserta el vocabulario

cientifico cambia enrelacion con el discurso didactico de la prensa

prerrevolucionaria. Es asi como,en la ceremonia de inauguraci6n

de unade las sociedadescientificas recién creadas en 1822, su prin-
cipal orador senala:

Intérprete de la comisiOn encargadadel proyectode organizaci6n de una so-

ciedad de cienciasfisicas y matematicas, daré cuenta de los motivos que han

guiado 4 esta comision ensutrabajo, 4 fin de procurar 4 la América del Sur

esa masade conocimientosy de industria, Gnica capaz de asegurarle una in-

dependencia absoluta(Abeja I, 2, 5293).

Realiza, por lo tanto, en este pasaje de su discurso una aso-
ciacién directa entre la promoci6n de los conocimientoscientificos
y la noci6n revolucionaria de la independenciaabsoluta. Se haIle-
gadoasi a la certeza de que, comosefalanlos editores de La Abeja

Argentina: ‘‘Las ciencias son comolas plantas parasitas. Ellas no
pueden nacery propagarsesino bajo el influjo del gobierno. El
despotismo las marchita, y consume,la libertad las perfecciona y
aumenta’’ (Abeja I, 2, 5295).
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FUNCION MODERNIZADORA
DE LAS ‘‘SOCIEDADES ECONOMICAS DE
AMIGOSDELPAIS’? EN EL NUEVO MUNDO

Por Alberto SALADINO GARCIA

UNIVERSIDAD AUTONOMA

DEL ESTADO DE MEXICO

N EL ESTUDIO DEL DESARROLLO CULTURALde la época colonial
E. ha puesto mayor importancia en los organismos creados

porlos poderesrealy clerical, soslayandolo que tuvieron de creati-

vas las inquietudesde la poblacion, en particular la de los letrados
radicadosen las colonias americanas. Para restituir un pocoel equi-
librio, ahora me permito plantear la forma en que personalidades
de la época dela Ilustracion conjuntaronintereses y preocupaciones
para establecer nuevasinstancias de colaboraci6nenel proyecto de
desarrollo modernizadorde nuestros territorios.

Ademas, considerando que entre las lagunas que tenemos en
la historia latinoamericanaesta el desconocimiento de las prime-
ras agrupaciones culturales, se impone como necesarioiniciar el
proceso de su estudio. Con base en la revision de las publicacio-
nes periddicas donde aparecen datos sobre la existencia e impor-
tancia de resultados e inquietudes de agrupaciones denominadas
Sociedades Econémicas de Amigos del Pais, me parece pertinente
presentar una semblanza deellas.

También la aparente inexistencia de asociaciones culturales en
el Nuevo Mundoes lo quehajustificado la poca atenci6n prestada
al estudio delas sociedades patridticas y de las preocupaciones ilus-
tradas porlas tertulias. Ciertamente, en las colonias hispanoame-

ricanas, enestricto sentido, no se cred ninguna academia cientifica,

pues las que masse le acercaron a estas agrupaciones fueron, en
Nueva Espana, el Real Tribunal del Protomedicato y el Real Co-
legio de Abogados; empero no destacaron por sus motivaciones
académicasy/o cientificas. De las colonias americanas,la que tuvo
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mejor fortuna en este rubro fue indudablemente Brasil, donde se

establecié una Academia Cientifica y una Sociedad Literaria:

Exactamente a comienzos de 1772, afio de la fundacién de la Facultad de

Filosofia —donde se impartian en Coimbralas nuevas ciencias— se instala

solemnemente bajola proteccién del entonces virrey, el marqués de Lavra-

dio, la Academia Cientifica de Rio de Janeiro, dedicada, segin su carta de

fundaci6n,a los estudios de fisica, quimica, historia natural, medicina, cirugia,

farmacologia y agricultura, conformea los nuevos moldesdela ciencia euro-

pea. Recibid inclusive el diploma de fraternidad de su equivalente sueca en

Upsala...

Esa Academia cierra sus puertas en 1779, coincidiendo conel regreso del

marqués de Lavradio,su protector, a Portugal, dejando buen numero de me-

morias sobre varios temas cientificos, casi todos de cardcter prdactico... Si-

guiendounalinea similar a esta primera surge, en 1786,bajo los auspicios del

nuevovirrey, D. Luis de Vasconcelos e Souza, la Sociedad Literaria de Rio de

Janeiro. Durante un periodo detres 0 cuatro afios, la sociedad parece haber

estado bastante activa. Sus estatutos estimulaban la presentaci6n y discusi6n

de temasvariados yactuales...1

Debidoa quea finales delsiglo xviii se acentuaronlas inquietu-
des renovadoras, sobre todo en el campocultural, en los virrei-

natos de Nueva Espana, Nueva Granada y Pert surgieron mani-
festaciones por coadyuvar al mismo y en generalal estimulo del
mejoramiento material. En algunas ciudades de estos virreinato
existieron sociedades econdémicas de amigos del pais que cumplic-
ron una funcién modernizadora y, en cierto sentido, cubrieron el

papel de agrupacionesculturalesal impulsarla divulgacion deinfor-
macionescientificas y literarias mediante reuniones de sus miem-
bros, conocidas comotertulias 0 con articulos en publicaciones
periddicas.

Dichas sociedades econémicas de amigos del pais estuvieron in-
mersas en una atmésfera de preocupaciones culturales y econdmi-
cas aunque,a decir verdad, predominaron aquéllas, como se podra
constatar. Asi, por ejemplo,el Mercurio peruanocronicaba dela si-
guiente manera en su num. 7 la actividad de la sociedad de amantes

del pafs que funcioné en Lima, en la que Hipolito Unanue, emi-
nente médicolimeno, fungia comosecretario y proponia los temas
de discusi6n:

1 Ana Maria Alfonso-Goldfarb y Marcia Helena MendesFerraz, ‘‘A recepgao

da Quimica Moderna no Brasil’’, en Quipu, Revista Latinoamericana de Historia

de las Ciencias yla Tecnologia (México), vol. 7, ném. 1 (febrero-abril de 1990), p.

78.  
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Enestas ocupaciones se nos pasaban las horas comoen unteatro de deli-
cias. Absorto cada unode nosotrosenel inefable placer de la amistad y de
la filosofia, nunca llegamos a conocer Ia discordia ni el tedio. Extdticos en la
contemplaci6n dela felicidad, nos convertfamos a menudoa Iapatria, excla-

mando: iAhLima!Si conocieras la dulzura que trae consigo la unién de una
tertulia bien combinada, quélejos estuvieran deti la divisiGn y el tumulto...

Patria de tantos doctos, tu Poblaciénseriafeliz, si a las tertulias de los Jovenes

FilarmGnicos afiadiesen algunas otras los muchos sabios quete iluminan.?

Dichasociedad habia creadoun foro de instruccién de conoci-
mientos entre sus integrantes y después concretaria su propésito de
hacerllegar a un publico mds amplio sus inquietudes culturales y
de beneficio social.

En realidad, para explicar la funcién del papel cultural de es-
tas sociedades y su establecimiento en algunas ciudades delas co-
lonias hispanoamericanas, tenemos que recordar que surgieron es-
timuladas 0 autorizadas por la Corona espafola en la segunda mi-
tad del siglo xvii comoparte dela politica de profundizacién del
desarrollo econdémico, pues las Sociedades de Amigos del Pais de
Espanagiraronen torno al fomento dela agricultura y de la indus-
tria, fueron corifeos de la gran cruzada econémicapara el benefi-
cio social, y surgieron de preocupaciones intelectuales de las que
nuncase deslindaron, mas bien fomentaron. Jean Sarrailh explica
que encuentran su génesis en las tertulias de amigos que logran el
rango de academias. Relata asi la aparicidn de la primera socie-
dad econémica de amigos del pais, fundada en 1765 por el Conde
Penaflorida:

En Azcoitia —como en la mayorparte de las ciudades de Guiptzcoa y de

Vizcaya— suelen reunirse cada noche,en las alcaldias, los caballeros y sa-

cerdotes del lugar. Hacia 1748 esta ya reglamentadala actividad de estas

tertulias: el lunes se hablard de matemiticas; el martes,de fisica; el miércoles,

lectura de obrasde historia y de traducciones hechasporlos ‘‘académicos’’;

el jueves y el domingo, pequefoconcierto;el viernes, geografia; y el sabado,

conversaci6nsobre cuestiones de actualidad. De estas reunionessaldré la So-

ciedad Vascongada de Amigos delPajs.3

2 Mercurio peruano, papelperiddico de historia, literatura y noticias, Lima, Im-

prenta de los Nifos Expésitos,t. 1, 1790, edicién facsimilar, Biblioteca Nacional
de Peru, 1964, p. 50.

3 Jean Sarrailh, La Espanailustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México,
FCE, 1981, \p. 231.
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Diez afios después inicia una verdaderaexplosi6n deestos esta-

blecimientos, a tal grado que para 1804 habiansido registradas 64

en Espaiia. Las autorizaciones de sus estatutos, y por consiguiente

de su verdadero funcionamiento, fueron: Madrid, 1775; Barcelona,

1776; Zaragoza, 1776; Sevilla, 1777; Valencia, 1777; Palma, 1778;

Tudela, 1778; Segovia, 1780; Oviedo, 1781.4

En diferentes ciudades de las colonias espafolas, aunque se

crearon varias sociedades nose autorizaron sus estatutos; en otras

no se presentaronsolicitudes,tal es el caso de la ciudad de México,

dondeno funcioné ninguna sociedad econémica de amigosdelpais

o semejante. En este caso, éseria temoral autoabastecimientointe-

lectual que proveeria ideas para el desarrollo econémico indepen-

diente y por tanto amenazaria el control metropolitano? Lo que

parececlaro es que la Corona careci6 de unapolitica precisa al res-

pecto para sus posesiones de ultramar, pues s6lo asi se explica que

funcionara una sociedad enla villa de Mompox,en el virreinato de
Nueva Granada,con autorizaci6n expresa del Virrey en 1784,5 y que
no existiera ninguna en ciudades importantes como México 0 Bue-

nos Aires.
Las agrupaciones més conocidascreadasenlosterritorios con-

quistados por Espana procedierondelostltimosanosdel siglo xvii
y principios del xix:

La creacién de la Sociedad Econémica deFilipinas se dio en 1781... en 1787

en Santiago de Cuba y Lima, en 1791 se aprobé la de Quito, en 1793 La Ha-

bana, en 1795 Guatemala, en 1801 Bogota, en 1813 Puerto Rico y en 1819

Chiapas... en Veracruz en la década de 1780... existid “‘brevemente’’ y no

fue efectiva.®

Deellas, con mucha seguridad la sociedad que funcionaba en
la ciudad de Limafue la que desarroll6 con mayor ahinco com-
promisos culturales. Su funcionamiento revela unarica actividad
académica. El Mercurio peruano, su vocero, informs que Aristio,

el seudonimo con que enélescribia Hipdlito Unanue, era el en-
cargadode distribuir los temas de discusién cuyas presentaciones

4 Ibid., p. 256.
5 José Torre Revello, Ellibro, la imprenta y el periodismo en América durante la

dominaci6n espanola, México, UNAM,1991, p. 171.

® Monica Blanco,‘‘Modernidade Ilustraci6n: un proyecto de desarrollo indus-

trial en Nueva Espafia’’, en Economia informa (Facultad de Economia, UNAM),

nam. 195 (junio 1991), pp. 31-32.   
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siempre fueron porescrito: ‘Estas piezas... eran el monumento de

nuestra dedicaci6n y amornacional. Nuestra humilde desconfianza

nego siempre a estas obras el honor de la prensa. Solo nos conso-

lamos con dar a nuestra Sociedad el nombre lisongero de Amantes

del Pais’’,? segiin apunt6 el numero7 de dicho periddico.

Cuba tuvo la fortuna de quese diera el reconocimiento y permi-

tiera el funcionamiento de dos sociedades econdmicas. La primera

a partir de 1787 enla ciudad de Santiago y la segunda desde 1793 en

La Habana,cuyalongevidad fue de varias decenas de anos. Ambas

tuvieron sobre todo preocupaciones educativas: en el caso dela So-

ciedad Econémica de La Habana,tan pronto comofue establecida,

se encarg6 a uno de sus miembros, Félix Gonzalez, que informara

acerca del estado delas escuelas elementales; en 1794 una comision

de Amigos integrada por José A. Caballero, Francisco de Isla y el

propio Félix Gonzalez present6 a la consideracion de la Sociedad

Patridtica el proyecto ‘‘Ordenanzasparala Escuela’, que fue apro-

bado,y porel cual debieronregirseestas instituciones de ensenanza

elemental.’ Para mostrarsu interés y preocupaci6nporel cultivo del

conocimientocientffico, transcribo algunas reglas que tendrian que

ser consideradas en la ensenanzadela aritmética:

33. Seguin quelosnifios se fueren adelantando,los dividird el maestro en clase

de numerar, sumar,restar, etc.

38. Al darlas leccionesde cuentas, ser4 muyUtil que el maestro escoja uno de

los mas adelantados, para que éste gufe y corrija a los demas: de este modo

los unos y los otros repasan las cuentas y operaciones.

39. Si ademés de haberles ensefiado las cinco reglas comunesquisiere la so-

ciedad se les ensefien los mayores conocimientos de la aritmética, sera bueno

ponerles en la manode P. Paulino, que es muy metddico,y continuar después

conla superior por el compendio de Wolfio u otro de igual mérito. Si se nos

permite diremos que ninguna mésa propésito quela de D. Benito Bails.

40. El ejercicio de las cuentas no ha de impedir los otros ramos de ensenanza,

y asi concluidas aquellas, deberdelnifio volver a escribir,leer, ela

Comoseve, la recomendaci6nparael mejor estudio de la ma-

tematica no implicaba el cercenamiento de otros temas propios de

este nivel, perosi la evidencia de que esta Sociedad Econémica im-

pulsaba los nuevos saberes,los de la ciencia moderna.

7 Mercurio peruano, num.7, t. I, p. 51.

8 Salvador Vilaseca Forne, ‘‘Matematicasy astronomiaenla historia de Cuba’,

en Quipu, vol. 2, nim. 2 (mayo-agosto de 1985), pp. 200-201.

® Citado por SalvadorVilaseca Forne,op. cit., pp- 201-202.
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E] principal promotorde la Sociedad Patridtica de Amigos del
Pais que existio en la ciudad de Quito fue Eugenio Espejo, promi-
nentefigura de la cultura de esta ciudad, quien fungié comosu pri-
mersecretario; era director el obispo de la didcesis y subdirectorel
regente de la audiencia; se le otorgo eltitulo honorifico de protec-
tor al presidente de la audiencia y gobernadordeldistrito, en ese

entonces Luis Munoz de Guzman.""
Respecto de la sociedad econdmica de amigos delpais estable-

cida en la ciudad de Guatemala, ésta tuvo una notoriaactividad,al
grado quesu existenciay labores fueron del conocimientodelvirrei-

nato de la Nueva Espanaa través de la Gazeta de México, que en su

edici6n del 11 de noviembre de 1796 insert6 una convocatoria, cuyo
texto reproduzcoa continuaciOn:

La Real Sociedad Econémica de Amantesde la Patria de Guatemala ofrece

una Medalla detres onzasde oroy patente de Socio de mérito, al que en una

Memoria demuestre con massolidez y claridad las ventajas queresultardn al

Estado de que todoslos indios y ladinos de este Reinose calcen y vistan a la

espanola,ylas utilidadesfisicas, morales y politicas que experimentardnellos

mismos; proponiendolos medios mas suaves,sencillos y practicables para re-

ducirlos al uso de estas cosas sin violencia, coacci6n ni mandato. Serd pre-

ferido el que en igualdad de circunstancias manifieste mejor por via de am-

pliaci6n las mutuas ventajas que traerd el Estadoy a los indios y ladinosel

quese haga generalel uso de camayotros muebles domésticos de necesidad

y comodidad,yla mejora de habitaciones.

El premiose ha de adjudicar el cuatro de noviembre del afo préximo

de 1797, dia de nuestro Catdlico Monarca, que Dios guarde. Los candidatos

dirigiran sus Memoriasen todo el mes de septiembre del mismoafoal sefior

Don Jacobo de Villa-Urrutia, Oidor de esta Real Audiencia, y Director de

la Sociedad, acompandndolas con un papel cerrado, que contenga el nombre

del autor, y en el sobre de este papel (que se quemardsin abrirlo, no siendo

premiado) una sentencia 0 lema que correspondaconel de la Memoria.!!

Convocandoa la sociedadcivil se pretendi6 contribuir a clevar
el bienestarsocial de la mayoria de la poblacién, promoviendolas

costumbresespanolasentrelos indigenas y mestizos en la indumen-
taria y en el uso de muebles enlas casas. Este certamen reflej6 me-
ridianamentela creencia ilustrada de queel saber puede ayudara
resolver todotipo de requerimientossociales.

10 José Torre Revello,op. cit., p. 185.

1 Gazeta de México, México, Felipe de Zuniga y Ontiveros, vol. vill, ném. 22,
11 de noviembre de 1796,p. 173.  
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Pertenecié a esta pujante agrupacion cultural uno delos inte-
lectuales mds connotados de Centroamérica, porcierto adscrito e
incentivador de la ciencia moderna, en particular de las ideas de
Isaac Newton y Benjamin Franklin, José Cecilio del Valle.”

En el caso del virreinato de Nueva Granada, parece que desde
la Ultima década del siglo xvi empezaron realizarse tertulias
en Santa fe de Bogota pues incluso el Papel periddico de San-
tafé de Bogota del 17 de junio de 1791 plante6 loasa las sociedades
econdémicas formadas en Espana para demandarsu establecimiento
en esta capital, en los siguientes términos:

ZY qué, nosotros no tendremosideas tan generosas como nuestros herma-

nos...? Pues por qué no adoptamos el plan que nospresentala politica

ilustrada de la Europa? Hagémonosviolencia para despertar del sueno vo-

luntario en que yacemos y entoncesentrar4 por nuestra casa la felicidad con

todos los hermosos atributos que la rodean ... En una palabra fundese en

Santafé una Sociedad Econémica de Amigos del Pais y entonces se habra eri-

gido un temploalpatriotismoy a la filosofia...'

En el numerosiguiente fechado el 24 de junio de 1791, se pre-
cis6 la razon de este agrupamiento:

Desengafiémonos que en una Sociedad Econémica de Amigos del Pais, no

se debe darlugara otras ideas quea las del bien comin: el mismo nombre es

una definicion bastanteclara y significativa de lo que debeser el objeto de su

instituci6n.
A mi meparece que hay muchossujetos que lo formen en Santafé... Los

principales objetos a que aplicaran sus reflexionesserdn el fomento de la in-

dustria, de la agricultura, del comercio y delas artes. Arbitraran fondos para

la subsistencia de la sociedady de éstos se reservaran algunas pequenas partes

para proponerpremiosa la juventud."*

Esa idea la sigui6 comentando en otros nimeros posteriores,
pero sdlo se concret6 al comienzodela centuria siguiente. Fue su
fundadorel célebre José Celestino Mutis.

1 Jorge Mario Garcia Laguardia, “‘Ilustracion y liberalismo en Centroamérica.

El pensamiento de José Cecilio del Valle’’, en Boletin Mexicano de Derecho Com-
parado (México, UNAM), Nueva Serie, Afio XVI, ntim. 46 (enero- abril de 1980), p.

94.
13 Papel periddico de Santafé de Bogota (Bogota), nim. 19,t. 1, 17 de junio de

1791, edici6n facsimilar, Banco de la Republica, 1978, p. 160.

14 Tbid., t. 1. pp. 165-166.
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E! casoins6lito, por su importanciacultural, econdémicay social,
fue la capital del virreinato de la Nueva Espafia, que no conté con
una organizaciOn deesta naturaleza; sin embargo,variosde sus pro-
hombres de otras ciudades delinterior actuaron comosi tuvieran
una sociedad econémica, pueslo hicieron al amparodela primera
creada en la Peninsula Ibérica. En efecto, la Sociedad Vascongada
de AmigosdelPais otorg6 oportunidades para que sus miembrosac-
tuaran en América incluso afilid a criollos, ya que tuvo en Nueva
Espana una organizaci6nexprofeso. Esta fue la Real Congregacién
de Aranzazu, con delegados ademas en Veracruz y Yucatan,a grado
tal que de los 1 230 socios con que contaba en 1793, el 19% residian
en América yde ellos 290 vivian en Nueva Espana, bdsicamente
en la ciudad de México.’ Entre sus prominentes miembros estan
José Antonio Alzate, desde 1773, uno de los mayores divulgado-

res de las ideas modernizadorasy queinclusoutiliz6 su membresia
como distincidn, y Ger6nimo Antonio Gil, fundador de la Acade-

mia de San Carlos, a partir de 1791.
Enel caso de nuestro medio,el centralismo nos impide senalar

lo que en otras partes del virreinato sucedia. Respecto de las or-
ganizaciones culturales ilustradas tenemos que la primera manifes-
tacion publica para fundar una Sociedad Patridtica en 1785, pro-
vino de la ciudad de Valladolid; la segunda, de la ciudad de Vera-
cruz, al informarse que fue establecida una Sociedad PatriGtica el
lo. de mayo de 1787. Ambasnoticias aparecieron en la Gazeta de
México, y en el caso dela de Veracruz, de la que se dio un mayor

seguimiento, acoto durante los anos de 1787, 1788 y 1789 relaciones
“‘de que unaSociedad PatriGtica establecida en la Ciudad y Puerto
de Veracruz...’’ promovi6 actosliterarios, disertaciones, presen-

taciones musicales y premiaciones, dando cuenta de que tuvocin-
cuenta y nueve socios, entre ellos dos mujeres.!*

Respecto del virreinato del Rio dela Plata,alli ninguna ciudad
cont6 con una sociedad econémica, aunque en BuenosAires a prin-

cipiosdelsiglo x1x hubo unintento de Francisco Antonio Cabello y
Mesaporestablecerla Sociedad Patristica-Literaria y Econémica,
pues el 26 de octubre de 1800 elev6 unescrito al virrey marqués Ga-
briel de Avilés y del Fierro ‘‘... pidiendolicencia para publicar un
periddico y fundarla Sociedad...’’.”

8 M6nica Blanco,op. cit., p. 32.

16 Gazeta de México, Suplemento,t. 1, nim. 45, pp. 201-202; t. 1, 20 de noviem-
bre de 1787, pp. 453-456;t. ml, pp. 85-92.

1 José Torre Revello,op. cit., p. 188.  
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Las sociedades econdmicas establecidas en las colonias ameri-
canas desempenaron unaactividad cultural y educativa de primera
magnitud: fueron centros de discusion intelectual que estimularon
la renovacion de ideasy la creatividad, fortalecieron el ambiente
cultural al llevar a la sociedad letrada muchas de sus inquietudes,
en particular la publicacion de periddicos y a través de ellos la di-
vulgacion de conocimientosutiles, técnicos y cientificos. La prensa
fue, en cierta forma,la expresiOn 0 eco delas reflexiones expuestas

en las tertulias, o por miembros cuya pertenencia a las sociedades
existentes en Europa, aunquenoparticiparan en sociedadeslocales
estimulabasu actividad cultural. De esta maneralo explicit6 uno de
los miembros de la Sociedad Econdmica de Amantes del Pais que
funcionaba en Lima:

Cuandodejé6desalir el Diario curioso de Jaime Bausate ... Vimos que aque-

lla obra dejaba un hueco bastante... Pensamos en continuar aquella idea...

Animadostodos cinco por un mismo espiritu hemos dado principio a la pu-

blicaci6n periGdica del Mercurio, y esperamos continuarla mientras el publico

nos favorezca con su adhesion. Una ciudad comoésta,tan llena de ciencia y

de patriotismo no podia menos queesforzarlos débiles principios de nuestra

empresa... 8

Varios de los principales periddicos fueron editadosporlos an-
tecesores o por las propias sociedades econdmicas. El editor del
Papelperiéddico de Santafé de Bogoté confes6 que sus informaciones
las nutria la ‘“Tertulia Eutropélica’’ 0 ‘‘Asamblea del Buen Gusto’’,
constituida por sujetos instruidos. Fue precursor de Primicias de la
Cultura de Quito la Sociedad Patridtica de Amigosdel Pais de Quito.
Incluso pudo haberacontecido lo mismo en BuenosAires,ya queel
promotordel primer periddico que se publicd, Telégrafo Mercantil,
Rural, Politico-Econémicoe Historiografico del Rio de la Plata, Fran-
cisco Antonio Cabello y Mesa, fue quien solicit6 la oficializaci6n de
una sociedad patridtica, con lo quese pruebala vinculacidn estre-
cha entre unay otra actividad cultural.

El periodismose convirtio en foro dondese dieron a conocerlas
instituciones académicasy cientificas mas importantesde otras par-
tes del mundo, améndelos productos delas instituciones educativas
y cientificas locales. Pues en casi toda la prensa ilustrada se citan,

por diversas razones, la Academia de Ciencias de Berlin, la Aca-
demia de Edimburgo, la Academia de Ciencias de Estocolmo,la

18 Mercurio peruano, num.7,t. 1, p. 51.  
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Academiade las Ciencias de Paris, la Real Academia Espanola,la

Sociedad Filos6fica de Filadelfia y la Sociedad Real de Londres.
La situaci6n cultural en las principales ciudades coloniales ame-

ricanas era halaglefa, ya que éstas contaban con instituciones
educativas de nivel superior, con profesores capacitados e inquie-

tos, imprentas de buen nivel que editabanlibros y publicaciones
periddicas, librerias ampliamente dotadase inclusola capital delvi-
rreinato de Nueva Granadaabri6 el 9 de enero de 1777 la primera
biblioteca publica del continente, fundada por Francisco Antonio
Morenoy Escand6n,con el nombrede RealBiblioteca Publica, que
reunio los fondos de los colegios de la Compania de Jesus de Bo-
gota, Tunja, Pamplonay Villa de Honda.”

Los resultados dela prolija y permanente actividad de las so-
ciedades econémicas de amigos del pais fue senera en el campo

de la cultura, no en cambio en el de la producci6ne incentivaci6n
econémica, aunquetuvieron en éste parte de su raz6n de ser, pues

téngase en cuenta que en sus génesis se limitaron al fomento de
la agricultura y la economia segunla primera creada en Zurich en

1747.
Ciertamente, en el caso de Nueva Espana la actividad de

José Pérez de Calama representé la muestra masclara del interés
de la sociedad ilustrada por coadyuvar a generar bienes y satisfac-

tores materiales. La Gazeta de México, en repetidas ocasiones, se

refirid a las acciones y preocupaciones de José Pérez de Calama,
quien tom6 posesidn como Arcediano de la Catedral de Vallado-
lid el 24 de junio de 1784 y logr6 amplio espacio en esta publicaci6n
porqueplante6y llev6 a cabo medidas comola implantacion de nue-
vos métodosen el cultivo de maiz para abatir la escasez alimentaria
que padecio parte del virreinato en la década de los anos ochenta
del siglo xvul. Informaci6n que comparti6 con la remisiOn de tex-
tos, dos de los cuales ocuparon Suplementos, en 1786, uno intitulado
‘Carta hist6rica sobre siembras extemporaneasde maiz y otras pre-
cauciones para lo futuro contra la escasez’’.” Asimismose difunde
que sus proyectos han recibido aprobacion, debido a que buscan
impulsar

la industria y educaci6n popular, especialmente enlos hilados y tejidos de

algod6n, contribuyendo a tan importante objeto, no s6lo consus discretas y

19 Papel periddico de Santafé de Bogota,t. V1, nam. 264, pp. 1606-1607.

2° Gazeta de México,t. 1, pp. 177, 406-407, 425-430:t. II, pp. 21, 53-54, 185-192.

Gaceta de Literatura de México, Puebla, Hospital de San Pablo, 1842, t. IV, p. 177.  
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eficaces exhortaciones,sino también con parte de susrentas, para la formacién

de una Sociedad Patriética...?4

Empero, no existen mas testimonios de esta loable labor que
permitansustentarla idea de quetales proyectos hayan logradore-

sultados notorios 0 que se concretarala formacion dela pretendida
Sociedad Patridtica. De ahi que podamosafirmar que no tuvieron
repercusiOnsignificativa en el desarrollo econdmico modernizador
por antonomasia,el industrializador.

Si bien en el Nuevo Mundoduranteel siglo xvii no existieron
ni se crearon las bases para el desarrollo industrializador, las in-
quictudes al respecto nofaltaron, comolo corroborala pretension
de Pérez Calama o el certamen que sobre poblacién convocéenel
Nuevo Reino de Granada el Papel periddico de Santafé de Bogota,
cuyo texto ganadorsugeriala industrializaci6n comopivoteparael
progresoal sostener:

Nohay unafabrica formal en todoel Reino: unos imperfectisimostelareses-

parcidosenlas casas de los pobres ignorantes indios, son todo el origen de

estas manufacturasy no estando prohibido porlasleyes, el laboreo de ellas

para emplear las materias que producesuterreno, ni tampoco el habergiro

y comercio, con los génerosdentro y fuera del Reino, dirigird su atenci6nla

sociedad a perfeccionar o enmendar todoslos defectos que se cometenen es-

tos artefactos, empezandopor ensefiarel modofacil de despepitar el algodén,

hilarlo a torno,escaldarla lana, hacerlos tintes permanentes, mejorarlos te-

lares y todas las demas reglas y pequefias mdquinas con quese facilitan sus

labores.

El modosera estableciendo la sociedad una fabrica de todas estas manu-

facturas en la que por accionesentren todos los que quieran: su direccidn se

encargard a maestros conocidosquese traerdn de la provincia de Catalufia y

a ellos pertenecera escogerel lugar donde deba plantearse como quede este

principio dependela bondad delos géneros siendo las aguas y temperamento

una delas principales causas que contribuyena la mejor calidad.2*

Comose observa, este diagndstico da cuenta dela nula activi-
dad industrial, pero fue propaladala idea de que el desarrollo in-
dustrial seria el encargado de modernizar la economia e impulsar
el progreso.

Enfin, los intereses de quienes profesabanel credo de las aso-
ciaciones economicasestribaba en coadyuvar al mejoramiento de

*1 Gazeta de México, t. 1, nim. 48, 4 de octubre de 1785,p. 395.

” Papel periodico de Santafé de Bogota,t. 1, nim. 77, pp. 203-204.  
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las colonias. Este tipo de preocupaciones procedi6 de quelosin-
tegrantes de las sociedades econdémicas de amigos del pais en el
territorio americano fueron miembrosdela intelligentsia laica y re-
ligiosa y algunos de los mas altos e ilustrados funcionarios reales
y eclesidsticos. Porello, la explicacién de las ideas y practicas de
modernizaci6n en nuestros territorios tiene que considerar a estas
asociaciones como elementosde particular importancia por su co-
laboracional ideal del progreso.

Como hemos tomado comofuenteprincipal para elaborar este
texto a las publicaciones periddicas, me parece de elementaljusti-
cia, para terminar, senalar que entre los periodistas que formaron
parte delas tertulias hubo la creencia de que la via mas convin-
cente que tenia la sociedad para contribuir al bienestar eran estas
asociaciones econdmicas. En el numero 13 del Papel periédico de
Santafé de Bogota se lee:

Si a todoslos polfticos del universo se les hiciese la pregunta de écudles el

medio mas propio para hacerflorecer dentro de poco tiempo una Republica?

Todos undnimes responderian: que fundaren cada poblaci6n numerosa de su

distrito un Hospicio y una Sociedad Econémica de Amigos del Pais.”

Esa visi6nilustrada era la certeza del progreso, del medio para
acceder a la modernidad.

3 Ibid., t. 1, ndm. 13,p. 97.  

Resenas

  



 

 

Enrique Florescano, El nuevo pasado mexicano, México, Cal y Arena, 1992,
229 pags.

Eneste apretado, sintetizado ensayo, se presenta una aguday critica

visi6n de la producci6n iiistoriogréfica elaborada sobre nuestro pais en los

Ultimos treinta afos. Ampliacién de una conferencia que present6 Enrique
Florescano en ocasiénde las sesiones conmemorativas del trigésimo aniversa-
rio de la Academia Mexicanade la Investigaci6n Cientifica, A. C., este ensayo

intenta documentarla evaluaci6n de los cambios ‘‘temdticos, metodolégicos

y te6ricos que han enriquecidoel andlisis del desarrollo histérico mexicano”’

(p. 9). El autor trabaja sobre las obras directas, sin hacer casi mencidén de

sus antecesores en estos menesteres. Compuesto de cinco capitulos, ademas

de unarica coleccién de notas dondese anota una impresionantebibliografia
conla importante producciénhistoriogréfica mencionada a través de los mis-

mos, el texto comentadoaspira a ser un instrumentoutil y valioso para todos

los interesados en nuestra historia.
EI primercapitulo,titulado ‘‘La nueva imagen del México antiguo”’, de-

talla los notables avances quela antropologia y la arqueologia mexicanastuvie-

ron hasta la década de 1960, investigaci6n de punta que perdié importancia en
los afios subsecuentes. Entre los pioneros se encuentran Manuel Gamio,Al-

fonso Caso, Miguel Othén de Mendizébaly otros estudiosos, quienes promo-

vieron un didlogo constante entre la arqueologia,la historia y la etnologfa. Su

principal aportacién fue el reconocimiento de quelas culturas precolombinas

eran creacionesoriginales, por lo que debja estudidrselas de acuerdo con sus

propios marcoshist6ricos y culturales. Ademés, estos personajes fundaronlas

instituciones, los museos,los laboratorios y las bibliotecas que apoyaron estos

estudios. En los tltimos afos las aportaciones de estos mexicanos no fueron

secundadas ni superadasporsus sucesores, con el resultado de que ahora la

delantera la encabeceninvestigaciones hechas por extranjeros. Ejemplo de

la nueva historiografia a este respecto es el libro de Linda Schele y David Frei-

del,A Forest ofKings. The Untold Story ofthe Ancient Maya, New York,William
Morrow and Co., 1990, donde se sistematizan los nuevos conocimientos sobre

los mayas, basadosenel desciframientode su escritura pictogrdfica.

En‘‘Revalorizacién y recuperaciéndel virreinato’’, Florescano pasa re-

vista a lo producidoen este campo,quese refiere sobre todo a una reinterpre-
taci6n dela historia econémica social, con carencias enla historia politica.

Escribe: ‘‘Vistos en conjunto,los estudios acerca del virreinato destacanporla
solidez de sus fundamentos, porla diversidad y amplitud de sus tematicas, por
el ndmerode obras maestras producidas,y porla reinterpretacidn que ofrecen
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delostres siglos coloniales’’ (p. 42). Menciona a donSilvio Zavala, quien ha
sido figura clave en la recuperacién de este pasado —minimizado,satanizado
0 ninguneadoporconsideraciones ideolégicas. Su obra rigurosa destaca por

su comprensi6ny revalorizacién de la historia colonial. Sin embargo, en la

rica historiograffa surgida en los Ultimos treinta anos existen carencias, como
la referida al estudio de la Iglesia secular, instituci6n muy importante que no

ha recibido la suficiente atencién.

Eneltercer capitulo, dedicadoa analizarla producci6n historiogréfica del
siglo XLX, Florescanoafirma quehace tres décadasesta centuria era pocoestu-

diada, lo que afortunadamenteya noes asf: ‘‘En estos tltimos afos aparecie-

ron nuevasinterpretacionesdelas postrimerias delvirreinato, del movimiento

de independencia y de las primeras y turbulentas décadas de la Republi-

ca’’, (p. 49). Se han efectuadoestudios sobrela secularizaciéndela sociedad y
la modernizaci6npolitica que encabezaronloscriollos ilustrados y las circuns-
tancias internacionalesquese vivieron durante el surgimiento y consolidacién

de la nueva naci6n: ‘‘Los estudios recientes descubren quela aparicidn a fines
del siglo XVIII del proyecto de crear un estadolaico y moderno, consagrado a

racionalizar la economia, promoverel progreso industrial y educativo e impul-

sar el conjunto social —y particularmentea los sectores tradicionales— hacia

las metasde igualdad,libertad y bienestar material asumidas por las naciones

occidentales masdesarrolladas,es la fuerza hist6rica dominantea lo largo del
siglo XIX’’ (p. 64). Lo anterior es el fundamento de la ambiciosa obra de
Frangois-Xavier Guerra, Le Mexique. De I’ ancien régimea la révolution. Pero
Guerra repite y corrobora lo que 17 anos antes habfa afirmado Jean Meyer,

cuandoescribia que ‘‘La revolucién mexicanaera la culminacién de un pro-

ceso iniciado por los Borbonesa fines del siglo XVIII, retomado y acelerado

bajo el Porfiriato’’ (p. 66).

Entrelos episodioshist6ricos de este siglo que han recibido més atenci6n
se encuentrala batalla de Benito Judrez contrala intervenci6n francesa, gesta

que ocupalos tres primeros volimenes de la fundamental obra Historia mo-
derna de México, coordinada por don Daniel Cosio Villegas. Pero los treinta
anos del porfiriato son los mds estudiados; los siete volimenes dedicados a

esta Epoca de la mencionada Historia moderna elaboraron ‘‘una nuevainter-

pretaci6n de la politica interior, la sociedad, la economfa y las relaciones
internacionales del Porfiriato’’ (p. 57). Se inicié asi la reconsideraciéndel go-
biernoporfirista, verdadera ‘‘bestia negra’’ en virtud de la contienda ideolégi-
ca desatada porla revolucin de 1910. Sin embargo,a pesar de la atencién que
despierta este gobierno, sobre todo en cuanto a la modernizacién econémica
que propici6,*‘la transformaci6n social que result6 de estos profundos cam-
bios econémicos es la menos conocida’’ (p. 60).

Moisés Gonzélez Navarro, “‘el historiador mexicano m4s comprometido
con la explicaci6n delsiglo XIX’’, constituye una excepci6nen la historiografia
de este periodo, pues ha combinado‘“‘la recolecci6n delas estadisticas socia-
les con el estudio de la demograffa, los conflictos étnicos, los sectores socia-

les, el andlisis del poder, la biografia de los autores politicos, y el examen de  
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las corrientes intelectuales de este siglo’’ (pp. 60-61). El autor comentado
se lamenta de que entre los evidentes vacios historiograficos del siglo XX se

encuentre el andlisis del conservadurismo,tanto el propio de lossectores tra-

dicionales, comoel politico e ideoldgico encabezado por importantes grupos
religiosos, econdmicos e intelectuales.

“La revoluci6n mexicana bajo la mira del revisionismo hist6rico’’ es el

titulo del cuarto capitulo. En él se hace un recuento de lo quelos testigos
© participantes de la revolucién pensarony escribieron sobre este aconteci-

miento. La segunda generaci6n que estudid este evento capital en la historia
de nuestrosiglo fue la de los académicos —-que escribieron sus obras durante

las décadas de 1950 a 1960, precisamenteen la Historia moderna de México. ‘‘La
imagendela revoluci6n que divulgaronerala de una revoluci6n popular, agra-

rista, nacionalista y antimperialista, que confront6 a los campesinossin tierra
conlos latifundistas y derrocé a un régimen autoritario y represivo’’ (p. 73).
Visi6n similar a la esgrimida y popularizada por el estudioso norteamericano

Frank Tannenbaum,y que correspondia a la que difundian los gobiernos ema-

nadosdel movimiento armado.A fines de la décadade 1960 y a principios de la

siguiente hizo su aparicin una tercera generaci6n,la cual ‘‘escribi6 sus versio-

nes sobre este acontecimiento bajo una perspectiva menosentusiasta respecto

a los cambiosrevolucionarios y con una posicidn méscritica sobre sus resulta-

dos’’ (ibid.). La justicia social tan proclamadano se habia alcanzado; es mas,
la brechaentrericos y pobres era cada vez mayor. En cuanto a la cacareada

democratizaciénpolitica, la realidad desmentia el discursooficial, sobre todo

conlos violentos sucesos de 1968. La revoluci6n cubana tuvo también que ver

en este incremento del desencanto surgido alrededor de nuestra revoluci6n,
“Ja primera deeste siglo’’, cuyo significado fue acuciosamente analizado.

EI revisionismo hist6rico, que tiene en Jean Meyer y en John Womack

Jr. a sus pontifices m4ximos, cuenta entre sus principales planteamientos los
siguientes: la revolucién no fue un corte entre los procesos de centralizacion

politica y fortalecimiento del Estado nacidosenelsiglo XIX, sino una conti-

nuaci6n y una aceleracién de los mismos; no se rompidel proceso capitalista
promovidoporel porfirismo, sino quese continué éste se le dio un nuevo im-
pulso; la guerra quese inicid en 1910 no fue una guerra entre los desposeidos

y los duefios de los medios de produccién, ‘‘sino una contienda privada de

las clases medias y altas por el poder’, las cuales siemprellevaronla inicia-
tiva. Por su parte, el nacionalismo fue un instrumento ideoldgico que fue es-

grimido porel Estado contra sus enemigos internosy externos(p. 145). Flo-

rescano esté de acuerdo con algunos planteamientos del revisionismo, pero
afirmaque éste no presta la debida atenci6na la cuesti6npolitica: ‘Entre 1910
y 1917 la revoluci6nes un didlogo inédito entre una sociedad liberadadelosfre-
nos que la comprimiany el poderrevolucionario que busca definir una forma

de representacién de esa sociedad y una nueva organizaci6npolitica que la

contenga’’ (p. 149). Los revisionistas se concentranen las continuidades, no
en las rupturas. El historiador inglés Alan Knight, en su libro The Mexican  



 

242 Felicitas Lépez-Portillo Tostado

Revolution, revoma la vieja tesis de Tannenbaum y con una riquisima docu-

mentaciOn ‘‘prueba y argumenta que el movimiento campesinofue uno de los

elementos distintivos de la revolucién, el componente que definié su cardcter

agrario y popular’ (p. 151). En la Constituci6n de 1917 aparecenlas reivindi-
caciones de los campesinos,de los obrerosy de las clases medias, por lo que

la revoluci6n fue el origen de un nuevopactosocial, donde los contrarios se
hallaban reunidos no en calidad de antagonistas, sino en una nuevasituacién

social que se queria de equilibrio.

Para finalizar, mencionemos las criticas y sugerencias contenidas en el

quinto capitulo, titulado ‘‘Evaluacion y desafios’’, donde se asientan los fac-

tores del progresoregistrado porla historiografia mexicanista en los Ultimos

treinta anos: en primerlugar,el encuentro de los testimonios histéricos con los

métodos yenfoquesde las ciencias sociales, encuentro que ha enriquecido nues-

tra comprensione interpretaci6n dela historia. Ahora existe un andlisis mds

complejo y refinado dela sociedad y de los gruposindividuales que la compo-

nen. En segundolugar,el profesionalismocreciente de los historiadores. Antela

creciente competenciainternacional, los historiadores mexicanos se han supe-

rado, rompiéndoselos estancos disciplinarios que antes los mantenian amarra-

dos ‘‘a dreas diminutasy sin relaci6n conel desarrollo cientifico general’ (p.
157). Esto ha traido por consecuenciaJa pluralidaddelejercicio de la historia;
se estudia la historia politica, econ6mica, demogrdfica, social, de mentalida-

des, lo mismo quela historia local y regional. Ademés, los profesionales de la
historia provienen dediversos origenessocialesy ostentanfiliacionespoliticas
e ideoldgicas diferentes, lo que conforma un medio intelectual mdsabierto.
Afortunadamente,los‘‘ismos’’ han caido en desuso; ya no es importantela fi-
liaci6n o no a ellos, “‘sinola calidady la significaci6n de los resultados’’ (ibid.).

Unfactor importantisimo de este avance es la participaci6n internacional
en la historia mexicana. La participaciéndelos historiadores extranjeros es de

tal calidad y nimero, que la mismafija ‘‘los niveles de competencia y profesio-

nalismo,(€s) la que senala los paradigmascientificos, los desaffos intelectuales
y las metas de calidad por alcanzar’’ (p. 159). Aunado a lo anterior se da la
siguiente situacién: ‘“Ya es frecuente que las obras de referencia bdsica y las

sintesis sobre la historia de México y de América Latina sean empresas con-
cebidas, dirigidas y realizadas en otros paises’’ (p. 159), como lo atestiguanla
existencia del Handbook ofMiddle American Indians y la Cambridge History of
Latin America.

Existen desfases entre lo que se hace enelexterior y lo que se hace en el
pais. Las causas del deterioro de los estudios hist6ricos hechos en Méxicola
encuentra Florescano en el desistimiento y pérdida de direcci6n en lasinstitu-
ciones encargadas de conducir la ensenianza, la investigaci6n y la difusién de los
conocimientos historicos. Han crecidolas instituciones, los centros, los recur-

sos, las bibliotecas, dedicados la investigaciénhist6rica, pero ello no se ha
visto acompanadode una mayorcantidady calidad delos trabajos elaborados.
Otra causa de nuestra desventaja la constituye la notable separacién entre in-
vestigaciOn y ensenanza, debida al predominio‘‘de los intereses corporativos e  
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individuales sobre los mds amplios de las instituciones y de la funcién social

de la historia en la tarea de conocery explicar la realidad nacional’ (p. 160).

Comosilo anterior fuera poco, en las décadas de 1970 a 1980 se perdieron los

antiguos pardmetrosderigor y exigencia académica,los que fueron sustituidos

“por prdcticas populistas, ideolégicas y gremiales’’. No es alarmantela pre-

sencia delas ideologias,‘‘sino la ausencia de debatey de critica a sus propues-

tas metodoldgicas,y la consiguiente imposicién de sus contenidos ideolégicos

a casi todos los camposdela investigaci6n histérica’’ (p. 161). Para acabar con

esta situacién se requiere exigir mayor calidad académica,y ejercerla critica

tanto interna como externamente; debe terminarse también conla disconti-

nuidaddelas investigaciones y emprender una de las mésaltas prioridades de

la investigaci6n hist6rica mexicana: ‘‘la producci6n de obras sistematizadoras

del saber histérico acumulado”’ (p. 169). Urge la elaboracién de un Dicciona-

rio de historiadores mexicanos, de una Enciclopedia de las escuelas y cornentes

historiogréficas mexicanistas y de la reuni6ndelos principales Ensayos sobre la

historiografia mexicana. Se necesitan también obras desintesis: “El préximo

final del siglo Xx deberfa tomarse como un pretexto adecuadoparasintetizar,

en una obra magna,todoslos siglos transcurridos de la historia mexicana’’

(p. 170).
Florescanofinaliza sefalando que ya nose cuidala ediciGn delibros y re-

vistas comoantes, y que tampoco se publican obrasde interés general;la crisis

econémica agrava la situaci6ndela ciencia hist6rica en México. Concluye:‘El

desaffo dela instituci6n académica y universitaria radica entoncesenvivir otra

vez dentro dela sociedad real, en pensar, produciry servir dentro de ella, y en

relaci6n permanente conella’’ (p. 176).

El nuevo pasado mexicanoes unlibro importante, que no puede dejar de

ser leido porlos seguidores de Clio. Su autor rastrea, haciendo gala de un ba-

gaje enciclopédico,las principales aportaciones hechasa nuestra historia en

lastres tiltimas décadas. Estemos 0 no de acuerdo con muchasdesus afirma-

ciones, sobre todolas asentadasenel capitulo final, cuando defiende apasio-

nadamentela trascendenciade la tarea del historiador y, en contraparte, la

apatfa o negligencia que encuentra en muchasinstituciones educativas a este

respecto, no podemos permanecerindiferentes a los planteamientos de Enri-

que Florescano.

Felicitas LOPEZ-PORTILLO TOSTADO  
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CULMINACION DE LOS HOMENAJES
A CUADERNOSAMERICANOS
EN SUS CINCUENTA ANOS

(Ss HOMENAJESQUEA NIVEL INTERNACIONAL se hanrealizado para

conmemorarlos Cincuenta Anos de la Revista CuadernosAme-
ricanos culminaron en diciembre de 1992 en la ciudad de Paris.
Fue en el Centro Georges Pompidou, bajo el signo de La Revue
Parlée, con el patrocinio de la UNEsco,la Delegaci6n Permanente de
México en la UNESCO y la Embajada de México a través de su Cen-
tro de Cultura, asi comola Biblioteca de Altos Estudios de América
Latina de la Universidad de Paris. Alli se present6 una exposicion
organizada por el doctor Edgar Montiel, miembro del Consejo In-
ternacional de Cuadernos Americanos. El 7 de diciembre se rea-
liz6 una Mesa Redondasobrela Revista. A través de la exposicion
y la Mesa Redondase dio fe de la importancia internacional de
Cuadernos Americanos y se honr6 a sus fundadores, mexicanos y
espanoles, y centralmente a su Director Fundador,el maestro Jesus

Silva Herzog, con quien la revista pudo alcanzarla larga vida que
ahora se esta prolongando, hasta que fue trasladada por voluntad
de su fundadora la Universidad Nacional Aut6noma de México y
comenzo su Nueva Epoca.

Para este homenajese conto con el patronato de Federico Ma-
yor, Director General de la UNEsco. Se formé un Comité Con-
memorativo bajo la presidencia de honor de los embajadores Luis
Eugenio Todd y Félix Fernandez Shaw, delegados permanentes de
México y Espana ante la UNEsco. El Comité fue formado por Fer-
nandoAinsa, Director de Publicaciones de la UNESCO y miembrodel

Consejo Internacionalde la Revista. Igualmente participaron des-
tacadas personalidadesde la cultura en Francia, Espana y América
Latina como Georges Couffignal, Frangois Chevalier, Henri Favre,
Claude Fell, Alain Guy, Michael Lowy, Frédéric Mauro, Charles

Minguet, Edgar Montiel, Joseph Pérez, Louis Sala Molins, Amos
Segala y Paul Verdevoye.

También se conto con la extraordinaria colaboraci6n de Yuri-
ria Iturriaga, directora del Centro Cultural de México, ademas de

Edgar Montiel. La Mesa Redonda fue moderada por Fernando
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Ainsay presidida por el embajador de México ante Espana, Jesus

Silva-Herzog Flores, miembro del Comité Técnicode la Revista. Se
leyeron los Mensajes del Director General de la uNEsco, el Emba-

jador de Espanay de nuestro Director, quien no pudoasistir por

compromisosprevios a este acto. La casi totalidad de los miembros

del Comité Conmemorativoparticip6 en esta reunion. Sus partici-
paciones se daran a conocer proximamente en Cuadernos America-
nos.

 
Este libro se terminé de imprimirel mes de

abril de 1993 en Talleres Graficos de

Cultura, S. A. de C. V. Av. Coyoacan 1031,

03100 México, D. F. Su tiro consta de 2 500

ejemplares.
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el hombre y sus obras
HEMINGWAYEN CUBA

Yuri Péporov

Este libro es un vivido testimonio en el que resaltan la actitud de Hemingwoy

ante el gobierno de su pais, sus relaciones con los grupos revolucionarios

cubanos,asi comola vida familiar y la relacién con las amistades entranables,

para darnos un Hemingway insospechado,lleno de vida, que sin duda habré de

cautivarallector.

historia
EL GATUPERIO

Omisiones, mitos y mentiras dela historia oficial

Juan Miguel de Mora

El autor nos dice que despuésdeir viendolustro tras lustro que la historia

puesta al alcance de la gran masa popular, es unahistoria falsa, con omisiones

deliberadas e invenciones no menosintencionales. | cree que, asi comola

fuerza de los hechos nos obligé a desechar la economia de ficcién, ha llegado

el tiempo de considerar adulto a nuestro pueblo

y

liquidar para siempre la

historia ficcién.

antropologia

MEDICINA, SALUD Y NUTRICION AZTECAS

Bernardo Ortiz de Montellano

4Cuén sanos estabanlos aztecas antes de la llegada de los espafoles?

Este libro sintetiza brevementela historia, la cultura

y

la religién aztecas, asi

comola conquista espanola y la organizacién colonial, es decir, la fusién de

influencias aztecas y europeas queseinicié con la conquista y que modificé

tanto la cultura azteca como la cultura espanola de México.

ciencia y técnica
LA ENERGIA NUCLEAR. UNA OPCION PARA EL FUTURO

Bernard L. Cohen

2La poblacién esté dispuesta a darlela bienvenida a la fuerza nuclear ce mo

una alternativa segura, viable y poco costosa a nuestras decrecientes reservas

de petréleo y carbén?
Bernard L. Cohen —unespecialista en energia nuclear mundialmente

reconocido— con unaprosallana y simple, muestra las ventajas del uso de la

fuerza nuclear desde el punto devista de la seguridad y la salud publicas.

Ay.Cerro del Agua Num.248, Col. Romero de Terreros

y enlibrerias de prestigio
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Maria Eugenia
Zavala de Cosio

Cambios de fecundidad
en Mexico y politicas

g de poblacién
i El Colegio de México
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TV CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD

LATINOAMERICANADE ESTUDIOS SOBRE AMERICA LATINA

Y EL CARIBE

AMERICA LATINA tresy
Y EL CARIBE

“pleHACIA EL 2000

17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 1993, MENDOZA, REPUBLICA ARGENTINA

La reubicacién de los paiseslatinoamericanosenel actual contexto mundial, la vigencia de los Estados nacionales,
lacreciente regionalizaciony la inquietante mundializacién han permitido la emergencia continental denuevos agentes
sociales de cambio. Sus expresionesante el proximo milenio abarcan una variada gamadesdelo artistico e imaginario
hasta lopolitico, filoséfico ysocial, en el ejercicio utépico que cabe a todoslos pueblos.

La Universidad Nacional de Cuyo,al organizar el 1V Congreso Internacionalde la Sociedad Latinoamericana
de Estudios sobre América Latina yel Caribe, quiere hacer presente su compromiso conlasituacién de nuestra
Patria Grande hacia el afio 2000.

LINEAS DE TRABAJO

Reubicacién de los paises latinoamericanos en
el contexto mundial.
Estadosnacionales, regionalizacién y

mundializacién.
Nuevos agentes sociales de cambio.

Préximo milenio. Teoria y funcién
utépica: el lugar de América Latina.

Expresi6n artistica y Sociedad.
Fin desiglo ;Fin dela historia?

Participantes

Economistas, historiadores, literatos, educadores, antropdlogos,juristas, fildsofos, gedgrafos, artistas, cientificos. socidlogos,

politélogos, escritores, investigadores, estudiantes, etc.
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Las ponencias deberin tener una extensién maxima de seis paginas tamafio carta, mecanografiadas a doble espacio, acompafiadas de
un resumen de no mas de 200 palabras. Ademds ponencia y resumen deberan enviarse grabados en diskettes formato ASCII 0 en

procesador WordPerfect. Plazo para la recepcién: 30 de septiembre de 1993
Inscripcién

Para presentar trabajos y/o asistir y participar en el Congreso, enviar ficha de inscripcidn y cheque o giro a nombre de «IV Congreso
Internacional de SOLAR». Costo dela inscripcin: US$40porpersona (hasta el 30-9-93). Los estudiantes que acrediten su

condicion, abonaran el 50 %.

Informaciény correspondencia
Comité Organizador del IV Congreso de SOLAR

Universidad Nacional de Cuyo. Rectorado. Centro Universitario. Parque General San Martin.

5500 Mendoza. Repiiblica Argentina.
Tel. (54-61) 23 1132 - 25 3219 - 25 1352 Fax. (54-61) 38 0150 Telex. 55267 MEDOZ AR

E-Mail: solar4@raiz.uncu.edu.ar
Consulte sobre alojamiento, pasajes y servicios turisticos,
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