
Ivonne Patricia Piñeros Veloza

Transculturación científica 
Historia natural en Colombia de siglo XIX

Tesis doctoral

2021

Dirigida por:
Dra. María Jesús Santesmases - Dr. Campo Elías Burgos 



 Transculturación científica en Colombia de siglo XIX   1 
 

	

	

 

 

TRANSCULTURACIÓN CIENTÍFICA 
Historia natural en Colombia de siglo XIX 

 

Tesis doctoral 

 

 

 

Ivonne Patricia Piñeros Veloza 
 

 

 

Dirigida por: 

Dra. María Jesús Santesmases – Dr. Campo Elías Burgos 
 

 

 

 

 
Programa de Doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia 

 

 

Junio de 2021 



2   Tesis doctoral – Ivonne Patricia Piñeros Veloza   
 

	
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Transculturación científica en Colombia de siglo XIX   3 
 

	

	

AGRADECIMIENTOS 

 

Desde que conocí el concepto de transculturación valoro cada vez más las relaciones, los 

intercambios y las conversaciones con las personas, pues todos siempre tenemos una 

palabra que dar y una por recibir. Es así como este proceso de investigación también es el 

resultado de los intercambios con varias personas que contribuyeron de diferentes maneras 

al desarrollo y finalización de este camino.  

Sin duda mis padres han sido un pilar fundamental durante este proceso. A ellos 

agradezco su infinita paciencia y comprensión; a Milthon por estar pendiente de mis 

avances y darme ánimo para seguir adelante; a David y Sara por siempre preguntar si ya 

casi acabaría para ir a jugar, y a Luciana y Mateo por sus ojos inocentes. 

Estoy especialmente agradecida con el maestro Campo Elías Burgos quien me ha 

enseñado el valor de la enseñanza de filosofía, de comprender la ciencia y, de cada día, ser 

mejor persona; a él le debo gran parte de mi formación como profesional, porque con su 

sabiduría me ha sabido guiar para llevar a cabo este y varios procesos.  

De igual forma quiero expresar mi admiración a la labor de la doctora María Jesús 

Santesmases. Cada reunión fue un espacio de reflexión en diferentes ámbitos, a ella mi 

agradecimiento por creer en mis capacidades y en este proyecto, su guía, a pesar de la 

distancia, siempre fue precisa y llena confianza, lo cual me llenaba de ánimo para reconocer 

las debilidades y seguir avanzando hasta poner punto final. 

También es importante expresar mis sinceros agradecimientos a algunas personas de 

instituciones que de alguna manera colaboraron para que este trabajo llegara a buen 

término: al Padre Mauricio Uribe y la doctora Gloria Rodríguez en la Escuela de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda; a la doctora María Gracia Manzano, la 

doctora Obduia Torres y a Esther Palacios en la Universidad de Salamanca; a la doctora 

Olga Restrepo en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia; a la 

doctora Mary Louise Pratt por su generosidad a la hora de compartir parte de su biografía y 

experiencias; y al personal de la sección de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Luis 

Ángel Arango.  



4   Tesis doctoral – Ivonne Patricia Piñeros Veloza   
 

	
	

	

Por último, pero no menos importante, los amigos fueron una pieza clave para adelantar 

el trabajo y finalizarlo, con ellos el camino fue más fácil y, sobre todo, divertido. Quiero 

agradecer la amistad de infancia de Carolina Tovar y Olga Cruz con quienes he compartido 

tantas historias, así mismo a Vera, Lilo, Diana, Lygna, Luza Nelsy, Arango y Pilar. Las 

charlas incansables, multidisciplinares e internacionales con Juan Gabriel Ramírez, con 

quien hemos convertido lo que fue un voluntariado museal en una gran amistad. Las 

conversaciones y sugerencias patrimoniales de Tatiana Quevedo, con el amor que la 

caracteriza. A Diana Salas, Nataly Cruz, Margarita León, Yihomara Pallares y Alejandro 

Suárez con quienes hemos compartido la pasión patrimonial en cada museo. La luz en la 

que se ha convertido María Alejandra Toro por sus consejos e incondicionalidad. A Erika 

Espinoza y sus tijeras que siempre son una excusa para emprender nuevas ideas. A la 

curiosa amistad con Laura Gómez Bermeo y David Gallo con quienes es posible pensar la 

ciencia, la educación y la realidad desde otros lugares. Los cafezinhos con Don Luis 

Eduardo Maldonado que siempre tienen una palabra sabia y una lectura que recomendarme. 

A Crystian, Camilo, Dianita, Melissa, Raquel, Ana María, Vanessa, Omar, Gabriel, y 

muchos más que se me escapan en esta lista. 

¡A todos les agradezco por estar al tanto de la emoción que tiene iniciar, avanzar y 

terminar un proceso como este! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Transculturación científica en Colombia de siglo XIX   5 
 

	

	

RESUMEN	
 

La historia de la ciencia en Colombia, actualmente, inicia con José Celestino Mutis y 

acaba con Francisco José de Caldas por las grandes contribuciones que hicieron. Sobre 

ellos han habido muchos estudios sobre estos científicos, algunos muy inspiradores, como 

los de Stefan Pohl (2009), Mauricio Nieto (2006, 2010a, 2010b), Olga Restrepo (1993, 

1998) y Renán Silva (2002), entre otros. Si bien no es errado considerar a Caldas como el 

precursor de la ciencia en Colombia, resultaría exagerado afirmar que no ha habido ciencia 

en Colombia después de su muerte. La mayoría de estudios sobre historia de la ciencia en el 

país solo abordan el siglo XIX hasta 1816, año en que Caldas fue ejecutado. Los años 

siguientes del siglo XIX han sido considerados en la historia nacional como años sin 

producción científica relevante. Los problemas sociales, políticos y económicos 

predominaron en el escenario local y siguen siendo el eje principal de análisis cuando se 

aborda ese siglo en el país.  

La disciplina de la historia natural interesó a varios intelectuales nacionales en el siglo 

XIX republicano quienes dejaron gran cantidad de material que contiene observaciones, 

corroboraciones, experimentos y catalogaciones de las especies locales. Luego de la 

independencia del país, los científicos extranjeros trasladaron sus laboratorios europeos a 

los valles, cordilleras, nevados y selvas de la nación para observarlos. Muchos de estos 

científicos estuvieron acompañados por locales quienes, además de guiarlos en los 

recorridos, adquirían de los foráneos los métodos y conseguían información sobre el 

desarrollo científico en Europa o Estados Unidos. De esta manera, cada uno modificaba sus 

trabajos como resultado de las relaciones e intercambios de conocimiento.  

En esta tesis, tales intercambios han sido analizados a partir del concepto de 

transculturación propuesto en 1940 por el cubano Fernando Ortiz. Este habla sobre el 

proceso de tránsito de una cultura a otra, desde el cual pudo comprender el proceso de 

formación de la identidad cubana. Su concepto también ha sido empleado en otros campos 

como el de la crítica literaria con Ángel Rama, Mary Louise Pratt y Antonio Cornejo-Polar; 

y el de la critica de arte con Néstor García Canclini e Ivonne Pini. Ellos han creado 

explicaciones para el análisis de la cultura latinoamericana desde el concepto de Ortiz. Así, 
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la flexibilidad del concepto del cubano permite utilizarse en el campo de la historia de la 

ciencia para analizar el desarrollo del pensamiento científico en Colombia.  

De acuerdo con lo anterior, esta investigación se ha fundamentado en el estudio crítico 

de la historia de la ciencia en Colombia durante el siglo XIX republicano. La investigación 

se orientó a partir del desarrollo del conocimiento en la historia natural, examinado 

mediante el concepto de transculturación científica, el cual se propone para incluir, además 

de las contribuciones de los científicos, las de diversos agentes como mujeres, mestizos, 

afrodescendientes, campesinos e indígenas. El concepto, además, tiene unas condiciones 

que hacen posible el proceso de transculturación. De esta forma, se puede observar que el 

dominio de conceptos y métodos europeos permitió a los científicos decimonónicos 

combinarlos con los que conocían en el país para crear otras dinámicas científicas en la 

nación o fuera de ella en círculos académicos europeos de siglo XIX.  

Este planteamiento concuerda con la idea de que el desarrollo del conocimiento 

científico es posible gracias a los intercambios de diferentes agentes que han contribuido 

con sus hipótesis, teorías y prácticas. Cada uno amplió el acervo del patrimonio científico 

de la nación en el siglo XIX. En tal sentido, el documento se ha construido desde una 

metodología de revisión documental de investigaciones, publicaciones y archivo, lo que 

permitió el hallazgo de los Trabajos de la Oficina de Historia Natural. Esta Oficina de 

inicios de siglo XX, se considera en esta tesis como la última institución de siglo XIX y con 

ella el final del siglo para la ciencia decimonónica en Colombia. Ella, además, permite 

corroborar el desinterés por parte de los gobernantes hacia la ciencia. 

Estudiar la historia natural en Colombia de siglo XIX permite llegar a la conclusión de 

que en este siglo, la producción científica tuvo gran cantidad de aportes, los cuales fueron 

sucediendo a medida que los científicos realizaban intercambios de conocimiento 

relacionados con esa disciplina. De esta manera, el desarrollo del conocimiento científico 

en Colombia está ligado a determinadas zonas de contacto científico en las cuales el 

intercambio cultural y de conocimientos fueron clave para el desarrollo de la ciencia en el 

territorio como en otras partes del mundo. Por lo tanto, esta investigación es un primer paso 

para valorar la historia de la ciencia en Colombia, en donde cada agente, cada sociedad 
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académica o institución y cada teoría o explicación es fundamental y tiene un espacio para 

contribuir a comprender una parte de la realidad del país.  

La  reflexión sobre la historia permitió desarrollar esta tesis en siete capítulos. El 

primero aborda el concepto de transculturación de Fernando Ortiz desde su biografía 

personal e intelectual y su obra Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. El segundo 

capítulo trata sobre el itinerario del concepto de transculturación antes y después de Ortiz. 

El tercer capítulo propone y explica el concepto de transculturación científica, que se define 

como el proceso mediante el cual la relación entre agentes de conocimiento genera 

intercambios de saberes y cada quien toma una parte. Los capítulos cuarto y quinto 

analizan, mediante el concepto de transculturación científica, el desarrollo del conocimiento 

científico de la naturaleza, la historia natural y las ciencias de la vida antes y después de la 

independencia respectivamente. El sexto capítulo finaliza el análisis de la última parte del 

siglo y el papel de las instituciones académicas locales como el Museo de Historia Natural 

y Escuela de Minas y las diferentes sociedades y academias de ciencia, desde el concepto 

de transculturación científica. Por último, el séptimo capítulo aborda la Oficina de Historia 

Natural como la última institución científica de siglo XIX.  
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La naturaleza también se convirtió en  

una parte importante de ser colombiano. 
Camilo Quintero Toro (2012) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Yakucunamanta  
Sucay jahuapi yakuk mucmikuk  

Suttin-rimay huauk: 
«paylla yakucuna atipay upallalla rimay  

Hayk ́a yupayuyay...».  
Pi-maypas suttin-rimay acumanta animasachachaymanta  

«yuyaycuna ancha mica 
Ima yakucuna acllay upallay...».1  

 

Las comunidades originarias de los territorios de Abya Yala, los que hoy son denominados 

América, han tenido un conocimiento profundo de su entorno. Saben cuáles plantas 

consumir, cuáles sirven para restablecer la salud y cuáles agradan a sus dioses. Con la 

llegada de los españoles a Sur América, en un intento de establecer buenas relaciones, los 

indígenas ofrecieron productos y comida, pero los migrantes venían con otras intenciones: 

establecerse mediante la fuerza y sin hacer uso de la razón. Como reacción, las 

comunidades se cerraron, pero los pueblos que no pudieron esconderse en la selva fueron 

sometidos con violencias de todo tipo durante dos siglos, en gran parte del territorio que 

hoy es Colombia. Así como hubo cantidades de muertos, hubo muchos nacimientos por los 

excesos de los españoles con las mujeres indígenas y afrodescendientes; los mestizos 

empezaron a ser mayoría y se fueron consolidando comunidades de diferentes tipos en 

varias partes de la nación, en especial, en las llamadas tierras frías. La única manera en que 

estas comunidades mestizas pudieran agruparse e integrarse socialmente, era mediante los 

intercambios de conocimiento con todos los habitantes. Esto benefició, en muchos casos, la 

economía de algunas familias mestizas, las cuales fueron llegando a los espacios criollos, 

descendientes de españoles por madre y padre, y migrantes españoles.  
																																																								
1 De los ríos 
Navegando sobre un río silencioso  
dijo un hermano: 
«Si los ríos pudieran hablar,  
cuánta historia contarían...». 
Y alguien habló desde lo profundo de esa selva misteriosa:  
«La historia es tan miserable 
que los ríos prefieren callar...».  (Chikangana, 2010: 28-29) 
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Con todos estos movimientos, el siglo XIX llegó con el peso de la historia en 

Latinoamérica. En el territorio que hoy es Colombia, este siglo llegó con la agitación social 

de varias comunidades que no aguantaban más abusos, así llegó con los ideales de la 

Revolución Francesa, los Derechos del hombre y los avances de la ilustración europea para 

dar paso a los gritos enérgicos por la independencia. Sin embargo, con ésta llegó 

nuevamente la violencia pacificadora de la Corona española, y la primera comunidad 

científica que se había construido murió por las balas de los fusiles españoles que 

seguramente estuvieran fabricadas con materiales locales sacados del territorio. Desde 

entonces se ha tendido a pensar y se ha dado por supuesto sin evidencia documental, que la 

ciencia murió con ellos; que luego nadie quiso hacerse cargo del desarrollo del 

conocimiento en el país; que el siglo XIX solo tiene más violencia, más corrupción y más 

abusos en todas las instituciones de la sociedad; que la ciencia no es cosa de colombianos. 

Han sido múltiples las aproximaciones a la historia colombiana por tratar de entender el 

territorio y sus habitantes. En Colombia, la historia social ha tomado el bastión para narrar 

la historia de la ciencia haciendo referencia a las implicaciones sociales en la nación. La 

labor de sociólogos e historiadores como Olga Restrepo Forero y Mauricio Nieto Olarte ha 

sido importante para reconocer los trabajos científicos más significativos y para lograr 

establecer una lectura de lo propio, unas veces analizado con la lente europea y otras con 

las lentes propias. A esta causa también se han sumado los científicos de la botánica, la 

etnografía, la medicina, la zoología, geología y mineralogía que han narrado la historia de 

su propia disciplina y la forma cómo se ha desarrollado en la nación. Cada uno desde su 

especialidad ha rescatado una ficha del rompecabezas de la historia de la ciencia en 

Colombia que se va consolidando y es el tema de esta tesis. 

Actualmente se considera que nuestra historia de la ciencia inicia con José Celestino 

Mutis y acaba con Francisco José de Caldas por las grandes contribuciones que hicieron y 

en buena parte consecuencia de los muchos estudios sobre ellos, algunos muy inspiradores 

(Pohl (2009), Nieto (2006, 2010a, 2010b), Restrepo (1993, 1998), Silva (2002)). Si bien no 

es errado considerar a Caldas como el precursor de la ciencia en Colombia, resultaría 

exagerado afirmar que no ha habido ciencia en Colombia después de su muerte. Lo cierto 
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es que la mayoría de estudios sobre historia de la ciencia en el país solo abordan el siglo 

XIX hasta 1816, año en que Caldas fue ejecutado. Luego de su trágica desaparición, los 

años siguientes del siglo XIX han sido considerados en la historia nacional como años sin 

producción científica relevante, o quizá no ha habido suficientes estudios tras la melancolía 

que esa pérdida produjo no solo en el país sino en su historiografía. Los problemas sociales, 

políticos y económicos predominaron en el escenario local y siguen siendo el eje principal 

de análisis cuando se aborda ese siglo en el país. Replicar aquella afirmación implica 

desconocer el trabajo de los científicos de siglo XIX republicano quienes se esforzaron por 

mantener el legado precursor de la ciencia en Colombia, y también implica condenarlos al 

ostracismo como si sus aportes no hubieran sido importantes para el desarrollo del 

conocimiento científico del país.  

La disciplina de la historia natural interesó a varios intelectuales nacionales en el siglo 

XIX republicano. Sobre esta disciplina quedó impreso una gran cantidad de material que 

contiene observaciones, corroboraciones, experimentos y catalogaciones de las especies 

locales. Después de la independencia de Colombia aumentó en número de científicos 

extranjeros que trasladaron sus laboratorios a los valles, cordilleras, nevados y selvas de la 

nación para observarlos. Muchos de estos científicos estuvieron acompañados por locales 

quienes, al mismo tiempo que indicaban a los extranjeros cómo dominar el terreno, 

adquirían de los foráneos los métodos y conseguían información sobre el desarrollo 

científico en Europa o Estados Unidos. De esta manera, cada uno modificaba sus trabajos 

como resultado de las relaciones e intercambios de conocimiento.  

En esta tesis, tales intercambios han sido analizados a partir del concepto de 

transculturación propuesto en 1940 por el cubano Fernando Ortiz, quien sostiene que hay 

un proceso de tránsito de una cultura a otra, lo cual le permite comprender el proceso de 

formación de la identidad cubana. Su concepto también ha sido empleado en otros campos 

como el de la crítica literaria con Ángel Rama, Mary Louise Pratt -y en ella el concepto de 

zona de contacto- y Antonio Cornejo-Polar; y el de la critica de arte con Néstor García 

Canclini e Ivonne Pini, quienes desde el concepto del Ortiz han creado explicaciones para 

el análisis de la cultura latinoamericana desde esas disciplinas. Teniendo en cuenta esa 
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flexibilidad del concepto de Ortiz, éste puede utilizarse en el campo de la historia de la 

ciencia para analizar el desarrollo del pensamiento científico en un país como Colombia.  

De acuerdo con lo anterior, esta investigación se fundamenta en el estudio crítico de la 

historia de la ciencia en Colombia durante el siglo XIX republicano después de Mutis y 

Caldas y de la Expedición Botánica y la Comisión Corográfica. La investigación se plantea 

teniendo en cuenta el desarrollo del conocimiento en historia natural, examinado mediante 

el concepto de transculturación científica, el cual se propone para incluir, además de las 

contribuciones de los científicos, las de diversos agentes como mujeres, mestizos, 

afrodescendientes, campesinos e indígenas. Con el uso de este concepto es posible analizar 

los diferentes documentos como dibujos, mapas, diarios de viaje, libros, artículos, 

publicaciones seriadas, normas, leyes, cartas o escritos producidos por los nacionales. El 

concepto, además, esta acompañado de unas condiciones que hacen posible el proceso de 

transculturación: la educación, los textos consultados y las zonas de contacto científico. De 

esta forma, se puede observar que el dominio de conceptos y métodos europeos permitió a 

los científicos decimonónicos combinarlos con los que conocían en el país para crear otras 

dinámicas científicas en la nación, pues en algunos casos, hubo científicos locales que 

lograron entrar a los círculos académicos de la historia natural en Europa de siglo XIX.  

Este planteamiento concuerda con la idea de que el desarrollo del conocimiento 

científico es posible gracias a los intercambios de diferentes agentes que han contribuido 

con sus hipótesis, teorías y prácticas. Cada uno, en mayor o menor proporción amplió el 

acervo del patrimonio científico de la nación en el siglo XIX; es por esto que la muerte de 

Caldas puede considerarse como el punto de partida para el desarrollo del conocimiento 

científico en Colombia, y no su punto final. Para demostrar esta afirmación, el documento 

se ha construido desde una metodología de revisión documental de investigaciones, 

publicaciones y archivo, todo lo cual permitió el hallazgo de los Trabajos de la Oficina de 

historia natural. Esta Oficina de inicios de siglo XX, que se considera en esta tesis como la 

última institución de siglo XIX y con ella el final del siglo para la ciencia decimonónica en 

Colombia. Ella, además, permite corroborar el desinterés por parte de los gobernantes hacia 

la ciencia. 



 Transculturación científica en Colombia de siglo XIX   17 
 

	

	

Estudiar la historia natural en Colombia de siglo XIX permite llegar a la conclusión de 

que en este siglo, la producción científica tuvo gran cantidad de aportes, los cuales fueron 

sucediendo a medida que los científicos realizaban intercambios de conocimiento 

relacionados con esa disciplina. La complejidad del paisaje dio pie para el análisis de la 

naturaleza, así como también para estudiar las formas de conocimiento de las poblaciones 

originarias. De esta manera, el desarrollo del conocimiento científico en Colombia está 

ligado a determinadas zonas de contacto científico en las cuales el intercambio cultural y de 

conocimientos fueron clave para el desarrollo de la ciencia en el territorio como en otras 

partes del mundo. Esta investigación es un paso para valorar la historia de la ciencia en 

Colombia, donde cada agente, cada sociedad académica o institución y cada teoría o 

explicación es fundamental y tiene un espacio para contribuir a comprender una parte de la 

realidad del país.  

Con esos fines de reflexión sobre la historia, esta tesis está conformada por siete 

capítulos. El primero aborda el concepto de transculturación de Fernando Ortiz desde su 

biografía personal e intelectual y su obra Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, todo 

lo cual pone de relieve el perfil del cubano como un agente comprometido con la 

comprensión de la identidad cultural de Cuba como una forma de identificar la 

trasformación de las comunidades en confrontación, mas no su aculturación, lo cual puede 

hacerse extensivo al continente.  

El segundo capítulo trata sobre el itinerario del concepto de transculturación antes y 

después de Ortiz. El recorrido no solo da cuenta de los intentos de comprensión de la 

formación de la identidad del continente americano, sino también cómo el concepto de 

Ortiz muestra una flexibilidad en los campos de la critica literaria y artística. Se estudia la 

crítica literaria con Ángel Rama y su análisis de los escritores del denominado boom 

Latinoamericano, a Mary Louise Pratt con el estudio de la literatura de viajes y a Antonio 

Cornejo-Polar con su investigación sobre la literatura mestiza; así mismo la crítica del arte 

con Néstor García Canclini y su concepto de hibridez y a Ivonne Pini con la definición de 

lo propio. Todo lo cual hace que la identidad de la cultura latinoamericana sea estudiada 

con amplitud para lograr una mejor comprensión de su trayectoria histórica.  
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El tercer capítulo propone y explica el concepto de transculturación científica, que se 

define como el proceso mediante el cual la relación entre agentes de conocimiento genera 

intercambios de saberes y cada quien toma una parte. Para que este proceso sea posible, se 

han definido las condiciones necesarias: educación, zonas de contacto científico y 

publicaciones. Desde estas, se hace una aproximación a los científicos y viajeros, a las 

mujeres promotoras de esos intercambios y al mestizaje, entre otros agentes, relaciones 

sociales, publicaciones y formación que se estudian en esta tesis con el fin de abrir el 

análisis de la historia natural en Colombia. 

Los capítulos cuarto y quinto analizan, mediante el concepto de transculturación 

científica, el desarrollo del conocimiento científico de la naturaleza, la historia natural y las 

ciencias de la vida antes y después de la independencia respectivamente. En ellos se tienen 

en cuenta la geología, geografía, mineralogía, arqueología, botánica, zoología, etnografía y 

medicina, como disciplinas que utilizan los métodos de la historia natural y sus objetos de 

estudio. En el capítulo cuarto el análisis inicia en la época en que los habitantes originarios 

ocupaban en territorio y termina en el primer decenio de siglo XIX, durante estos siglos el 

dominio español dejó muchas muertes, saqueos y la imposición de una organización social 

inequitativa, en la cual surgieron los primeros científicos criollos quienes formaron 

comunidades académicas y alrededor de ellas publicaciones, reuniones, experimentos y 

expediciones. En el capitulo quinto, el análisis comienza con el periodo de pacificación 

española en cual fueron asesinados los integrantes de las primeras comunidades científicas 

del país. Sin embargo, luego de las firmas de actas de independencia, la República abre sus 

fronteras y la llegada y salida de científicos nacionales y extranjeros maximiza el proceso 

de transculturación científica debido a la gran cantidad y complejidad de intercambios que 

sucedieron en los viajes y en los aprendizajes entre 1820 y 1880.  

El sexto capítulo finaliza el análisis de la última parte del siglo y el papel de las 

instituciones académicas locales como el Museo de Historia Natural y Escuela de Minas  y 

las diferentes sociedades y academias de ciencia, desde el concepto de transculturación 

científica. El final del siglo XIX fue un periodo en el que las crisis producto de los 

malestares sociales y los malos entendidos políticos que venían de años anteriores se 
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agudizó, lo cual desencadenó la inestabilidad del país en todos los aspectos, incluido el 

científico; aunque la ciencia seguía haciéndose en laboratorios o estudios personales o por 

encargo del gobierno de turno, con lo que los intercambios en este periodo fueron cada vez 

más complejos por la cantidad de información que ya circulaba. De la misma forma, en las 

instituciones el Museo y las sociedades contribuyeron a esa circulación de conocimiento y 

se constituyeron como zonas de contacto científico del proceso de transculturación 

científica.   

Por último, el séptimo capítulo aborda la Oficina de Historia Natural como la última 

institución científica de siglo XIX. Esta oficina fue creada con los mismos objetivos de las 

instituciones anteriores de dar a conocer al mundo las especies botánicas y minerales para 

llamar la inversión extranjera. La Oficina estuvo a cargo de Santiago Cortés y Ricardo 

Lleras Codazzi, quienes elaboraron documentos monográficos sobre las esas disciplinas, 

todo lo cual también es analizado mediante el concepto de transculturación científica. 

Finalmente, en 1907 finaliza el siglo XIX en la Historia de la ciencia en Colombia al 

cerrarse la Oficina, que se integró en la Universidad Nacional. 

 

*** 

 

Durante la misión del Pacificador Morillo, Francisco José de Caldas fue capturado por 

Juan Sámano en Paispamba (Soratá, Cauca), fue trasladado a Bogotá y ocupó una celda en 

el Colegio del Rosario. El concejo de guerra decidió ejecutarlo por los cargos de traición al 

Rey. El 29 de octubre de 1816, en la plaza de San Francisco2 del centro de Bogotá, siete 

balas de fusil atravesaron la espalda de Caldas destrozando su caja torácica, su cuerpo fue 

enterrado en una fosa común con otros mártires en la Iglesia de la Veracruz. A pesar de que 

estos proyectiles pusieron punto final a la vida del payanés, sus escritos, observaciones, 

mediciones y cartografías siguieron con vida; las cartas, los mapas, las notas y los dibujos 

han recorrido doscientos años para dar testimonio de la ciencia de inicios de siglo XIX. A 

partir de ese material se realizaron varios estudios al lo largo del siglo, lo cual pone de 

																																																								
2 Hoy Plaza Santander 
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relieve el desarrollo del conocimiento científico en la Colombia decimonónica luego del 

deceso del sabio. 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del conocimiento en historia natural en Colombia durante el siglo XIX podría 

concebirse como un árbol de Mortiño: la tierra, donde se encuentran los nutrientes, es la 

representación del periodo prehistórico y precolombino que provee el alimento del saber; las 

raíces pueden representarse con los siglos XVII y XVIII; el tronco es el siglo XIX colonial, a 

través de este corre la savia que llega hasta las ramas, que son el siglo XIX republicano cuyos 

frutos -en el caso del árbol de Mortiño, los arándanos-, se han dado desde el siglo XX hasta la 

actualidad. Con esta metáfora se pretende mostrar que el conocimiento es como un árbol que 

siempre está en crecimiento en medio de circunstancias políticas, sociales y económicas, en 

buena parte sometido a ellas, con la participación comprometida de muchos agentes: 

comunidades indígenas, hombres y mujeres, el campesinado y las comunidades científicas 

locales compuestas por élites racializadas -llamadas criollas-, por mestizajes y 

afrodescendientes y por las relaciones con científicos extranjeros. Esto da cuenta de que la 

producción de conocimiento en Colombia es el resultado de sus condiciones, es un producto 

singular. 

La historiografía de la ciencia en Colombia comúnmente habla de las raíces, del tronco y de 

algunos frutos del árbol, situación que contribuye solo en parte a comprender el desarrollo del 

conocimiento científico del país. En Colombia se ha reconocido a Caldas y a Mutis como los 

principales hombres de ciencia y se ha estudiado menos la labor de varios científicos 

decimonónicos en el área de la historia natural. Esta disciplina reúne no solamente la biología 

y la botánica, sino también la geología, la zoología, la medicina, entre otras, las cuales 

permiten analizar un panorama amplio de los trabajos de investigación de varios científicos. 

De esta manera, la situación científica colombiana puede considerarse resultado de la ausencia 

de programas de alfabetización científica por parte del gobierno, así como la falta de 

definición de una agenda pertinente de ciencia y educación. 

Para realizar el análisis sobre el desarrollo del conocimiento científico de Colombia en 

siglo XIX, se ha estudiado el concepto de transculturación de Fernando Ortiz, propuesto en su 

Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, desde el cual intentó comprender el desarrollo de 
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la identidad cultural cubana. Al ser una propuesta de análisis de Latinoamérica para 

Latinoamérica merece especial atención, porque desde ella todas las voces se toman como 

participantes en la construcción de la identidad del pueblo sometido. Con el concepto 

transculturación, Ortiz dio un espacio a los aportes de las culturas que se confrontaron en un 

territorio con el fin de reorganizar la historia, lo cual se vuelve extensivo a toda la región, pues 

ese toma y daca de conocimientos hace posible explicar un proceso complejo por el cual una 

comunidad no se extermina sino que toma los elementos que le sirven para dar paso a la 

diversidad cultural, para comprender y valorar todos los aspectos de la cultura. 

Esta tesis ha analizado diferentes apropiaciones del concepto de transculturación desde 

finales de siglo XX en áreas como la literatura y el arte, con el fin de incluir otros elementos 

de la cultura para la comprensión de la formación de la identidad de las comunidades del 

continente. Se ha mostrado que desde la critica literaria, Ángel Rama analizó la literatura del 

Boom latinoamericano y sus aportes al reconocimiento de valores y características únicas del 

continente; Mary Louise Pratt, se centró en los relatos de viajes, con su concepto de zona de 

contacto, en donde se da cuenta de las formas de dominación colonizadora, que Pratt analiza 

desde la descolonización del conocimiento para valorar los aportes de las comunidades 

locales; y Antonio Cornejo-Polar analiza la producción mestiza, particularmente del Perú, a 

partir de su concepto de heterogeneidad, el cual se puede observar en la producción literaria, 

donde se identifican los encuentros entre sujetos que se desestabilizan para crear nuevas 

formas de estar y de expresarse. En la critica del arte, Néstor García Canclini analizó la 

producción artística desde su concepto de hibridez que da cuenta de cómo el contacto cultural 

produce hibridaciones en cada una de las partes implicadas y de allí se producen 

transformaciones; finalmente, Ivonne Pini definió el significado del arte propio de Cuba, 

México, Colombia y Uruguay teniendo en cuenta los matices culturales de cada país, que los 

une y diferencia entre sí y los distancia de las vanguardias europeas. Estas propuestas de 

análisis han tomado el concepto de transculturación de Ortiz y han materializado el 

pensamiento latinoamericano, con lo cual se ha propuesto esa categoría de análisis para 

comprender esas culturas y su diversidad en las expresiones de la región.  



 Transculturación científica en Colombia de siglo XIX   219 
 

	

	

La flexibilidad del concepto de Ortiz frente al análisis de la literatura y el arte también ha 

permitido analizar el contexto científico. En esta tesis, el desarrollo del conocimiento 

científico en Colombia se ha analizado desde el concepto de transculturación científica en los 

trabajos de los investigadores de siglo XIX, en el área de la historia natural. La historiografía 

ha analizado episodios y personajes que en esta tesis se han categorizado como agentes que 

han hecho posible la transculturación científica. Un conjunto de condiciones hicieron su 

aparición luego de que la comunidad se hubiera reorganizado según las políticas 

gubernamentales. Dichas condiciones son: el sistema educativo, las zonas de contacto 

científico y la producción de documentos, todo lo cual hace que la transculturación científica 

sea un proceso en el que el intercambio de saberes y conocimientos permite que cada agente 

pierda un poco de su cultura científica y gane otros elementos. A partir de esto, las diferentes 

labores de mujeres –sobre quienes es importante seguir investigando en este campo-, 

comunidades mestizas e indígenas, afrodescendientes, campesinos y extranjeros se recuperan 

para la historia de la ciencia en Colombia en el campo de la historia natural.  

La historiografía abarcada desde la época precolombina hasta el siglo XIX ha permitido 

identificar los trabajos y aportes a la historia natural de los agentes transculturados en 

disciplinas como la geología, la geografía, la mineralogía, la arqueología, la botánica, la 

zoología, la etnografía y la medicina. Además se ha rescatado el reconocimiento del territorio, 

su aprovechamiento y su relación con los lugares que habitaban, lo cual hizo que las 

comunidades indígenas adquirieran un conocimiento organizado a partir de saberes 

ancestrales.  

Se ha hecho un breve repaso de la historia política del país. Con la llegada de los españoles, 

la sangre bañó las tierras y las comunidades preservaron su conocimiento sin compartirlo a 

ningún extranjero. Luego de un amplio periodo de barbarie y abusos de todo tipo, el territorio 

se convirtió en Virreinato en donde las relaciones, si bien eran asimétricas, beneficiaron la 

circulación de los conocimientos y produjeron las transculturaciones científicas de las élites, 

criollos y demás agentes, con actividades como los viajes, la Real Expedición Botánica, las 

academias militares, la explotación minera y las tertulias. Todas estas dinámicas de circulación 

llegaron al primer decenio de siglo XIX donde la inconformidad de varios sectores 
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económicos y sociales se levantaron contra el Virrey, lo cual desencadenó, en 1810, los 

primeros enfrentamientos por la independencia del territorio.   

Se ha mostrado que desde ese año hasta 1819, las guerras de independencia acabaron con la 

vida de la primera generación de científicos locales, criollos que lograron intercambios y 

circulación de conocimiento, y con ello la estabilización del proceso de transculturación 

científica. La educación de las elites, el establecimiento de zonas de contacto científico y las 

publicaciones, entre ellas, las publicaciones periódicas -cuyo contenido, publicación y 

circulación abren una temática de estudio-, hicieron que los agentes participaran cada vez más 

en los diferentes espacios de intercambio, como la Comisión Corográfica, el levantamiento de 

atlas nacionales, el estudio de las fiebres y el desarrollo de herbarios con plantas locales. El 

desarrollo del conocimiento científico fue adquiriendo complejidad en este momento, lo cual 

fue importante para los intercambios de conocimiento a pesar de la razón de Estado, de los 

transculturados a los que Rama denominó traidores, de sus políticas de blanqueamiento que 

intentaron naturalizar las desigualdades sociales, de las dificultades políticas y la inestabilidad 

social y económica de la nueva República. 

Se han investigado los últimos años del siglo XIX, cuando los intercambios de 

conocimiento en las diferentes zonas de contacto científico crearon un ambiente de ciencia que 

aprovechó principalmente la élite. Con los viajes a Europa y Estados Unidos, estos hicieron 

parte de los diferentes enclaves en estos países y los intercambios con extranjeros en sus 

países de origen, hicieron del proceso de transculturación científica un beneficio cultural 

científico del país y también de su imagen en el exterior. Otro aspecto importante en el 

desarrollo del conocimiento científico fueron las instituciones científicas desde las cuales se 

promovía el ejercicio investigador. El Museo de Historia Natural y Escuela de Minas y las 

diferentes sociedades científicas fueron zonas de contacto científico en donde los intercambios 

y la circulación de conocimiento hacían que esas relaciones asimétricas se igualaran y se 

materializaran en libros, conferencias, mapas, artículos, docencia y publicaciones periódicas.  

Cronológicamente el siglo XIX finalizó en 1899, sin embargo, esta tesis sugiere que, para 

el conocimiento científico ese siglo se prolongó hasta los primeros años de siglo XX. Los 

modos de producción de conocimientos, la participación de diversos agentes, las intenciones 
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del gobierno con la ciencia, la centralización del conocimiento en la Universidad Nacional, 

entre otros aspectos, fueron similares a los del siglo anterior. El siglo XX llegó a Colombia sin 

mucha claridad sobre lo que significaba la modernización, prueba de ello fue la Guerra de los 

Mil Días en donde el pueblo se levantaba contra el mismo mal que aqueja al país desde los 

primeros días del virreinato: la corrupción. Sin embargo, el gobierno quería mantener su 

imagen en el exterior a través de sus productos agrícolas y minerales, por lo que se creó la 

Oficina de Historia Natural con los mismos objetivos de las instituciones de siglos anteriores, 

que estuvo a cargo de Santiago Cortés Sarmiento y Ricardo Lleras Codazzi. Esta Oficina, 

aunque no haya sido la más relevante de las instituciones científicas del país, sí es la 

confirmación de que la ciencia, en ese momento, no estuvo en los planes de gobierno, mas allá 

de la captación de inversión extranjera y el reconocimiento internacional por las riquezas del 

territorio, todo lo cual está consignado en los seis Trabajos de la Oficina de Historia Natural-

cuya relación con las políticas económicas y comerciales del gobierno colombiano de ese 

tiempo constituyen un tema para futuras investigaciones-. Es por ello que esta tesis considera 

que el siglo XIX finaliza en 1907, año en que la Oficina cerró sus labores y pasó a ser parte de 

la Universidad Nacional. Desde ese año, la intención de la creación de oficinas y 

departamentos científicos quedó a cargo de la Universidad y de la ciudadanía interesada en 

esos temas. Además esta Oficina y la trayectoria de sus dos científicos a cargo permiten 

confirmar que el desarrollo del conocimiento continuaba su curso pese a las guerras, los 

inconvenientes sociopolíticos y las afectaciones económicas, pues cada uno continuaba con su 

agenda académica e investigadora que les permitió desempeñarse en la docencia de la 

Universidad, en el gobierno de turno o en las sociedades académicas; esa agenda incluyó 

procesos de transculturación científica con los habitantes de las zonas que visitaron. Los 

intercambios de conocimiento se llevaban a cabo con hombres y mujeres mestizas, 

afrodescendientes, indígenas, campesinado y con quien pudiera brindar una explicación sobre 

alguna especie o fenómeno natural local y los científicos compartían con ellos sus 

conocimientos de esas especies.   

La transculturación científica es entonces el concepto con el cual es posible analizar el 

desarrollo del conocimiento científico en Colombia e incluso en Abya Yala, lo que hoy 
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conocemos como Latinoamérica. Observar la historia de las ciencias en Colombia como un 

conjunto de episodios en los que se produjo intercambio de conocimiento me ha permitido 

explicar la construcción de una cultura científica que, desde inicios de siglo XIX, comenzó a 

gestarse. Esto permite relatar la historia de la ciencia mediante el intercambio de información 

en las zonas de contacto científico. De esta manera, historiar la ciencia en Colombia a través 

de la historia natural en el siglo XIX, brinda un panorama amplio para identificar el desarrollo 

del conocimiento científico en la nación con la inclusión de aportes, personajes y periodos de 

la nación. 

 Mientras Mary Fairfax Somerville hacía sus experimentos con el electromagnetismo, las 

teorías de Darwin salían a la luz, y el matrimonio Lavoiser explicaba los cambios de la materia 

al quemarse, en Colombia se estaba trabajando en los tratamientos contra las fiebres del 

Magdalena, se catalogaban las especies de aves y de plantas y se rastreaba la historia de los 

pueblos originarios, lo cual deja ver la producción científica luego de Caldas y de Mutis en un 

escenario global. 

Por todo lo anterior resulta imprescindible seguir investigando sobre la producción 

científica del siglo XIX en Colombia y escoger a agentes y hechos científicos locales además 

de aquellos influyentes hombres blancos de las élites criollas o extranjeras. Hoy más que 

nunca es importante indagar sobre el papel del conocimiento ancestral, la producción 

académica de mujeres, las tradiciones de conocimiento de las comunidades afrodescendientes, 

entre otros, y así, abrir un espacio a los agentes pendientes de análisis por la historiografía para 

poner en valor contribuciones indígenas, criollas y casos locales al desarrollo cultural y 

científico del país. Esta tesis pretende ser una contribución al conocimiento sobre la relación 

de las ciencias actuales en Colombia con el pasado de la nación, especialmente con el siglo 

XIX. Conocer y comprender los aportes de todos los agentes y los elementos del pasado ayuda 

a construir el presente, para que evitar apartar y discriminar en la historia a las personas 

naturalizando las diferencias sociales y las diversidades culturales (López Beltrán, Wade, 

Restrepo & Ventura Santos), pues son las comunidades indígenas las que tienen los saberes 

previos a la llegada de europeos. Es hora de alcanzar la paz y que todos trabajemos 
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diariamente por ella y por el desarrollo del conocimiento en la nación, mediante una sana 

convivencia entre todos los agentes, principalmente entre nosotros los colombianos.  

 

*** 

 

Reconocer la muerte de Caldas y de sus compañeros no puede significar que la ciencia haya 

acabado. Luego de la horrible noche156, los representantes de la ciencia en Colombia se 

armaron con lápices, instrumentos y libretas para continuar la labor del sabio. De allí que el 

siglo XIX haya resultado ser una época de producción científica permanente, nunca 

abandonada por completo en el país, gracias a todos los intercambios de conocimiento, 

algunos de los cuales esta tesis ha escogido para su análisis como procesos de transculturación 

científica .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
156 Parte del primer verso de la primera estrofa del Himno Nacional de la República de Colombia. 
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