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Bi6logo y microbi6logo de la Universidad de los Andes,

magister del Instituto Pasteur y doctor de la Universidad

de Paris en el area de Inmunogenetica. Se integr6 al Insti-

tuto de GenHica Humana en el afro de 1987. Actualmente

es profesor titular de la Facultad de Medicina y coordina el

Banco Bio16gico Humano (BBH). Ha sido director del De-

partamento de Microbiologia en la Facultad de Ciencias de

la UniversidadJaveriana, director cientifico del Laborato-

rio Clinico G6mez Vesga y es asesor cientifico del Instituto

de Referencia Andino. Es miembro de la Academia Nacio-

nal de Medicina y de la Sociedad Colombiana de Historia

de la Medicina.

Sus intereses investigativos son el estudio de la susceptibili-

dad genetica a algunas enfermedades infecciosas, alergicas y

autoinmunes, tanto como el estudio del polimorfismo ge-

netico en el modelo humano en poblaciones arcaicas y con-

temporaneas.

Es autor de diversos articulos cientificos en revistas nacio-

nales e internacionales, y es coautor de los libros GeograJfa
humana de Colombia (2000), Hereditas, diversitas et variatio: aproxi-
maci6n a la historia de lagenetica humana en Colombia (2007) y Medi-
cina Cientfjica Mutisiana (2008). Ha sido coeditor de la revista

Laboratorio &: Medicina (1994-2000) yes autor de los libros Al
Cabo de las Velas: Expediciones Cientfjicas en Colombia, siglos XVII, XVIII

Y XIX, el cual fue publicado en 1998 por el Instituto Co-

lombiano de Cultura Hispanica, y Del Macroscopio al Microsco-
pio: Historia de la Medicina Cientfjica, coeditado en 2002 por el

Instituto de Genetica Humana y la Academia Nacional de

Medicina de Colombia.

Fundador del Instituto de GenHica Humana de la Facultad

de Medicina en la Pontificia UniversidadJaveriana. Medico

de la misma Universidad, realiz6 su doctorado en Genetica

Humana en el Departamento de Genetica de la Universidad

de Newcastle-upon-Tyne en Inglaterra.

Actualmente es profesor titular de Genetica en la Facultad;

director del Instituto de Genetica Humana, de la Expedi-

ci6n Humana y de la Iniciativa Gen6mica Javeriana. Sus

intereses investigativos comprenden la genHica de pobla-

ciones aisladas y aspectos geneticos de una variada gama de

entidades clinicas. Es director Cientifico del Laboratorio

Pregen, fue rector del Gimnasio Campestre por espacio de

ocho afros, yes miembro de la Academia Nacional de Me-

dicina.

Es autor de multiples articulos en revistas cientificas y de

los libros Genetica inmunol6gica (1982), Genetica clfnica simplificada
(1983), Human immunogenetics (1986), La herencia de Cafn (1992),
Degenesygentes (2002), y coautor de los libros EI arte del chama-
nismo la saludy la vida: Tumaco-La Tolita (1993), Alteraciones visuales

y auditivas de origen genetico (1998), Genomic diversiry applications in
human populations genetics (1999), Perfiles de salud en poblaciones indf-
genas colombianas (2000), GeograJfa humana de Colombia (2000),
Hereditas, diversitas et variatio: aproximaci6n a la historia de la genetica
humana en Colombia (2007) y Medicina cientfjica mutisiana (2008).
Ha sido coeditor de la revista America negra (1990-1997), de

la BibliograJfa anotada: 25 arios de investigaci6n en el Instituto de Genetica
Humana (2006) y editor de la colecci6n Terrenos de la Gran Expe-
dici6n Humana (1994-2006).
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PRESENTACION

El 1° de octubre de 2007 inicie un nuevo
periodo rectoral en la historia javeriana del siglo XXI, por 10 que ha sido un

proposito para este sexenio dar buena cuenta de la tradici6n academica y del

talante que ha distinguido ala Pontincia UniversidadJaveriana en sus anos

de existencia, como una instituci6n de educaci6n superior de vanguardia y

de aha calidad.

Durante los diversos periodos de esta alma mater, hemos sido protago-

nistas y testigos de acontecimientos que han marcado hit os en la historia de

Colombia. En nuestro claustro se han dado hechos importantes y se han

formado notables javerianos que, de manera extraordinaria, han influido

en el progreso de la patria y que hoy merecen nuestro reconocimiento para

memoria de las nuevas generaciones.

Son varios los ejemplos que dan testimonio de nuestra actividad edu-

cativa. En este sentido, la galeria javeriana tiene en su listado a eminentes

hombres y mujeres en diversas ciencias que han alcanzado progresos no-

tables y otros que han trascendido las fronteras del conocimiento con su

actividad para dejar ensenanzas a la sociedad colombiana, que bien vale la

pena evocar.

Como un avance de 10 que sera esta coleccion sobre temas y personajes

de la vida javeriana, tengo el gusto de presentar esta obra titulada Scientia

Xaveriana. Los jesuitas y el desarrollo de la ciencia en Colombia: siglos XVI -XX, realizada

por los doctores Alberto G6mez Gutierrez, Ph.D., yJaime Eduardo Bernal

Villegas, M.D Ph.D. A ellos nuestra gratitud por el regale que nos entregan,

y mi reconocimiento porque han asumido con afecto y rigor la idea de su

'rector, y hoy nos permiten hacerla realidad.

Joaquin Emilio Sanchez Garcia, S. J.

Rector

Pontincia U niversidad J averiana
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PORTICO

El ensaya fue un genera muy cultivada en
Europa durante el siglo XVIII y agrupaba escritos de muy diversa indole.

Comprendia inquisiciones, discursos, pensamientos, tratados, bosquejos,

todos ellos desarrollados con estilos muy diferentes y con una redacci6n

muy variada. Los escritores de ensayos podian tratar motivos abstractos y n-

10s6ncos, pero siempre rehuian la jerga tecnica y profesional para acercarse

al gran publico.

Es 16gico que fueran los mismos ensayistas quienes fuesen caracteri-

zando y denniendo ese genero, que, desde Montaigne y Francis Bacon,

se distinguia por su flexibilidad, por su inventiva, por su libertad for-

mal y por la adaptaci6n continua de las reglas a las nuevas formas que

iba tomando'. Si fueramos a caracterizar este interesante genero literario,

seiialariamos a David Hume (Ess19' Moral and Political 'Ensayos de moral y po-

litica') (1777) a Vicesimus Knox (Ess19' Moral and Literary 'Ensayos morales y

literarios') (1778) ya Pietro Verri y Cesare 'Beccaria en la primera hoja de

Gaffe (1764-1766).
En ultima instancia el "ensayo" puede ser "globalmente caracterizado

como un conjunto de estrategias formales de seducci6n del lector"2. Los

ensayistas buscaban ganarse la atenci6n del lector. A menu do se contraponia

el ensayo al tratado, mas rigido y mas seco. Aunque habia obras que se titula-

ban ensayos, en generallos ensayistas se esmeraban por ser atractivos, agiles,

cercanos allector, cuya benevolencia y simpatia pretendian cautivar.

Ellibro Scientia Xaveriana de los catedraticos de medicina, Alberto G6mez

Gutierrez y Jaime Eduardo Bernal Villegas3, se inscribe en ese espiritu de

novedad, reto e ilustraci6n que inspir6 a los creadores del genero durante la

segunda mitad del siglo XVIII.

Y la verdad es que no es ajeno a la tradici6n literaria de la javeriana colo-

nial, pues uno de sus profesores de la Facultad de Lenguas, Felipe Salvador

Gilij, quiza el mejor lingiiista que dio en los tiempos neogranadinos esta

alma mater, escribia al presentar su obra interpretativa de la nlologia ori-

noquense:

Yo, dilucidando esta digna parte de 1ahistoria americana me he fatigado

bastante, como venin aquellos que comp1azcan en 1eerme. No preten-

do por 10 demas 1avanidad de haber escrito perfectamente sobre ellas.

1 Michael Biziou. "Essai". En, Michel Delon. Dictionnaire europeen des Lumieres, sous la

direction de Delon, Michel. Paris. Presses Universitaires de France (1997) 429.

2 Michael Biziou. "Essai". 429.

3 Alberto Gomez Gutierrez y Jaime Eduardo Bernal Villegas. Scientia Xaveriana. Losje-

suitasy el desarrollo de la ciencia en Colombia, siglos XVI-XX. Bogota, Editorial Pontincia Universi-

dadJaveriana, 2008.



Ciertamente que no: nihil simu1 inventum et perfectum (10dice el ele-

gantisimo Cardena1Adriano, y con el1a experiencia), nihil simu1 inven-

tum et perfectum est4• Soy acaso e1primero en poner mano en empresa

tan vasta. Si despues de esto se ha ejecutado con atrevimiento temerario,

o con a1guna felicidad, 10s sabios a 10s que esta especia1mente dirigido

e1 trabajo 10 decidiran por si mismos (De serm. Lat. § Antiquum vero

tempus)5.

E1 primer acierto de ScientiaXaveriana radica en el hecho de concebir, bajo

el concepto de "universidad javeriana", a to do el claustro como integrante

de la sociedad del conocimiento colonial. Pero, para ellector desprevenido,

conviene ubicar el espacio Fisico de la denominada manzana jesuitica que

fue el coraz6n de este gran movimiento intelectual.

Yen verdad, la complejidad de instituciones, que integraron la presencia

institucional de la Compania deJ esus en Santafe de Bogota a partir de r604,
exige una clarincaci6n individualizada para otorgarle a cada una de ellas los

meritos a que son acreedoras.

Tres entidades connguran el complejo que se edinc6 en torno a la iglesia

de San Ignacio: El colegio de la Compania, que, con el correr de los tiempos,

devendria en el Colegio Maximo; el Real- Colegio Mayor de San Bartolome

y la Academia de San Francisco] avier 0 Pontincia Universidad] averiana6• A

ellos hay que anadir el Colegio de Las Nieves, centro totalmente distinto y

distante de 10 que denominariamos el nucleo central jesuitico en Santafe.

La llegada institucional de la Compania deJesus a Colombia se produjo

el 23 de septiembre de r604. El 27 de septiembre hacian entrega a la Real

Chancilleria de la Real Cedula por la que se autorizaba la fundaci6n neo-

granadina. El rO de enero de r605 se dio comienzo alas clases del colegio

de Santafe, el cual, con el correr de los tiempos, se convertiria en el Colegio

Maximo de la Provincia del Nuevo Reino de Granada. En r608, se iniciarian

en este los estudios de nlosofia y, en r6r2, los de teologia. Fue la residencia

habitual del provincial del Nuevo Reino y de la comunidad que rigi6 los des-

tinos de la Pontincia UniversidadJaveriana, asi como la de los estudiantes de

la Compania de Jesus que cursaban sus estudios superiores7•

El Seminario de San Bartolome fue refundado el r8 de octubre de r605
por el arzobispo Bartolome Lobo Guerrero. Despues adquiriria los titulos

de Real y Mayor. Desde su nacimiento funcion6 en los terrenos en los que

4 Una traducci6n libre seria: "Nada es perfecto cuando esta recien inventado, nada

sale perfecto a la primera" .

5 Gilij. Ens'!)'o de historia americana, III, 22-23.
6 Fabio Ramirez. "Notas para una historia de la Universidad Javeriana colonial

(1604-1767) y su relaci6n con la Javeriana actual". En: Memoria del primer encuentro de ar-

chiveros e investigadores de la historia de la Campania de Jesus en Colombia. Bogota (2001) 161-170.

Mario Herran Baquero. "Constituciones fundacionales y origen del Colegio Maximo de

la Compania de Jesus en el Nuevo Reino de Granada". En: Memoria del primer encuentro f..,]

185-193.
7 Vease: Juan Manuel Pacheco. Los}esuitas en Colombia, I, 100- II7.



hoy se levanta el Palacio de San Carlos, y sus alumnos asistirian siempre alas

clases que se dictaban en la Academia de San Francisco J avier8•

Casi desde los propios inicios fundacionales surge el deseo de poseer la

facultad de otorgar grados a los estudiantes internos y externos que cursaran

estudios superiores en las aulas jesuiticas santaferenas, y asi 10 concedio el

padre Claudio Aquaviva, general de la Compania de Jesus en 16109• Habien-

do realizado todas las tramitaciones legales y obtenido la respectiva autori-

zacion real, se presento, con toda la documentacion, el padre Baltasar Mas,

rector del Colegio Maximo, ante la Real Audiencia el 13 de junio de 1623.
Tambien hizo entrega de las Constituciones y reglas por las que se regiria la

nueva universidad y casi de inmediato, en el mismo ano de 1623, abria sus

puertas laAcademia de San Francisco Javier 0 Pontincia UniversidadJave-

rianaIO
• Desde su nacimiento conto siempre con tres facultades: LenguasII

,

Filosofia y TeologiaJ2. El 13 de junio de 1706 se anexaba al claustro la Facul-

tad de Derecho, Canonico y CiviP3. Una vida efimera tendria la Facultad de

Medicina (1636- 1641)'4• Sus actividades se desarrollaron siempre, con sus

espacios propios, dentro de la gran manzana jesuitica donde se levantaba la

Iglesia de San Ignacio. El rector y los catedraticos integraban la comunidad

del Colegio Maximo. Por ello su biografia se mezcla, en muchas oportuni-

dades, con el Real Colegio Mayor de San Bartolome y con el Colegio Maxi-

mo; pero su identidad gozo siempre de la autonomia legal requerida para

este tipo de instituciones.

El segundo gran acierto de Gomez y Bernal se ubica en el reto de recons-

truir la historia de la ciencia en la Universidad inspirados en la clarividen-

cia de los descubrimientos del genoma humano. Asi, no dudan en precisar

que "la cartografia, bien sea geogranca, sideral 0 genomica, sintetiza la idea

o el sistema de ideas que permiten dar cuenta de nuevos mojones 0 hitos

del pensamiento en un grupo humano particular"J5. Y, ciertamente, han

logrado disenar un mapa cientinco de los saberes de la Academia J averiana

Colonial.

El presente trabajo construye una excelente plataforma para nuevos viajes

cientincos a traves de esos mundos historicos que, todavia, se deben descu-

brir y conquistar. Los autores han seleccionado mas de sesenta tratadistas

con un volumen superior a los ciento veinte escritos de tipo cientinco en

este primer ensayo, que intenta reconstruir los saberes javerianos.

8 Juan Manuel Pacheco. Losjesuitasen Colombia, I, II8-145.
9 ARSI.Congregationesprovinciales, 53, f., 140. Mas informacion en, Juan Manuel Pache-

co. Losjesuitasen Colombia, I, 509-515.
10 AGI. Santafe, 403.

II Jose del Rey Fajardo. La "Facultad de Lenguas" en laJaveriana colonialy sus profesores. Bogota,

2004·
12 Jose del Rey Fajardo. Catedraticos jesuitas de laJaveriana colonial. Bogota, 2002.
13 Vease,]. M. Pacheco. Losjesuitas en Colombia, III, 409-414.
14 Vease, J. M. Pacheco. Losjesuitas en Colombia, I, 538-539.
15 Alberto Gomez Gutierrez yJaime Eduardo Bernal Villegas. ScientiaXaveriana. Intro-

duccion.



Sin embargo, como reconocen sus autores, existen todavia escollos que

es preciso superar en esta magna tarea. Podriamos senalar, entre otros, dos

hechos historicos que dificultan la recoleccion completa de la biografia in-

telectual de la Universidad: la tardia llegada de la imprenta alas tierras neo-

granadinas y la expulsion de la Orden fundada por Ignacio de Loyola de

todos los dominios hispanicos en el ana de 1767.

La expatriacion de los jesuitas del imperio espanol provoco la incauta-

cion de todos sus haberes y escritos, y, aunque se elaboraron cuantiosos in-

ventarios, no siempre se detallaron los escritos que, para los funcionarios

regios, eran intrascendentes, como las cartas necrologicas.

Este genero literario seria hoy la mejor Fuente de informacion para el

investigador moderno, pues son las historias de vida que se redactaban a la

muerte de cada jesuita y que recogian su sintesis biografica. En el inventario

del Colegio de Merida (Venezuela) se pormenoriza este tan interesante ru-

bro historico que contiene la lista de ochenta y nueve necrologias, la mayoria

perteneciente a la Provincia del Nuevo ReinoT6. En la Historia de la Provincia del

Nuevo Reinoy Quito de Pedro de Mercado se recogen algunas de ignacianos des-

tacados por sus virtudes, y se erigen en un interesante punto de referencia

para conocer la personalidad y la obra del biografiado, a pesar de que algu-

nas esten redactadas con el ropaje barroco espiritual propio de la ascetica de

la epocaI7•

Otra aventura incierta provenia del riesgo que suponia enviar un ma-

nuscritoa Espana para su publicacion, pues toda clase de peligros acechaba

la larga travesia. Cuantas tragedias podrian integrar este amargo capitulo de

perdida de documentos en el Atlantico. El padre Lucas Rangel fue atacado

por los piratas franceses y, segun el informe de los oficiales del Consejo de

Indias, perdio cuanto llevaba "y todos los papeles de sus estudios y trabajos

de toda su vida, que para imprimirlos los habia traido a estos reinos"T8.

Otra forma era tanto la "censura" como el descuido con que a veces eran

tratados estos asuntos en la capital hispana. Un ejemplo 10 ofrece el manus-

crito de la Historia del padre Pedro de Mercado. Un recorrido de peripecias

tuvo que sufrir el manuscrito. Primero, se extravio y un nuevo contratiempo

surgio con la censurajesuitica. E120 de diciembre de 1692 se dirigia]uan

Bautista Lanciego al provincial de Toledo en los siguientes terminos:

Los reparos todos que hacen los revisores en la Historia del Nuevo

Reino son muy graves y dignos de hacerse y se debe corregir todo 10

que se nota, asi anadiendo todo 10 que faha, como quitando todo 10

16 El texto puede verse en: Edda O. Samudio. Las haciendas del Colegio San Francisco Javier

de la Compaiifa de Jesus en Merida. 1628-1767. Merida (1985) 309-312. El documento original

reposa en el Archivo Arquidiocesano de Merida. Seminario, Caja, 1. Y su ubicaci6n exacta

es: "Bulto 10. Cartas de muertes y certificaciones".

17 Pedro de Mercado. Historia de laProvincia del Nuevo Reinoy Quito de la Compaiifa deJesus. Bo-

gota, Biblioteca de la Presidencia de Colombia, 1957, 4 vols. Al nnal de la historia de

cada colegio incluye las biografias de algunos jesuitas ilustres.

18 AGI. Santafe, 2. Memorial presentado por elpadre Lucas Rangel al Consejo de Indias. Cita un ex-

tracto Pacheco. Losjesuitas en Colombia, I, 567.



que no es tan propio de esta historia. Recurrir al autor para la en-

mienda es cosa muy larga, y asi el medio que se me ofrece es que vues-

tra reverencia elija aquel sujeto de su satisfacci6n a quien se entregue

el manuscrito de la Historia y tambien copia de todos los reparos

que Ie encargue, que la firme y perfeccione. Este es el caso en que es

indispensable el darle un amanuense si Ie pidiereI9•

Mortunadamente, esta importante obra para el ambito neogranadino

vino a conocer la luz publica en 1956.

En tercer lugar, los dos cientificos de la medicina han estructurado con

gran lucidez el edificio de los saberes coloniales de forma sugerente y nove-

dosa. Y asi han trazado una arquitectura que exhibe cuatro grandes facha-

das: el universo, la tierra, la naturaleza y el hombre. De este modo, no solo

clasifican la gran producci6n intelectual de los maestros javerianos en 10 que

los franceses denominan la "epoca clasica", sino que, ademas, saben inte-

grar la acci6n intelectual de sus egresados como expresi6n de la inserci6n de

las ciencias en las sociedades en las que les toc6 servir, preparando el tel6n

de fondo de la ilustraci6n y el prerromanticismo.

Como punto de partida para la investigaci6n, pareciera que G6mez y
Bernal se inspiraran en el p6rtico que diseiiara Karl Jaspers sobre la ciencia

y la funci6n de la Universidad en los albores de la era moderna. Desde Ba-

con hasta Descartes se ha intentado justificar el sentido de la ciencia a traves

del concepto de "utilidad". La utilizaci6n tecnica de los saberes debe tener

como objeto la facilitaci6n del trabajo a fin de lograr una mejor satisfacci6n

de las necesidades humanas, para el mejoramiento de la salud y para orga-

nizar las relaciones entre el estado y la sociedad. En definitiva, sueiia con

la construcci6n de la recta moral que, para Descartes, significa el impulso

definitivo para la ciencia20
•

Tambien nos parece acertada su visi6n del hombre neogranadino y su

huroanismo. Por ello, es aconsejable recurrir a la definici6n de Mario Her-

nandez Sanchez-Barba quien conceptualiza la ilustracion indiana como

"una actitud, un estilo, un concepto, que permite elaborar y expresar un

JUIClO, una idea, des de una posici6n eminentemente racional y critica". Y

aiiade: "no dispone de un espacio cultural donde se produzca y desde don-

de se difunda al resto del mundo, sino que se trata de una maduraci6n que

abarca un inmenso espacio de la sociedad occidental y que ofrece sus mejo-

19 Mercado. Historia de laProvincia del Nuevo Reinoy Quito, I, 336.

20 Karl] aspers y Kart Rossman. Die Idee der Universitiit fur die gegenwiirtige situation. Berlin-

Gottingen-Heidelberg, Sprinten Verlag (1961) 46: "Seit Bacon und Descartes hat man

den Sinn der Wissenschaft durch ihre Nutzlichkeit zu rechtfertigen versucht. Die techni-

sche Anwendbarkeit des Wissens zur Erleichterung der Arbeit, zur besseren Befriedigung

der menschlichen Bedurfnisse, zur Steigerung der Gesundheit, zur Einrichtung staat-

licher und gesellschaftlicher Verhaltnisse, schlieglich gar zur Erfmdung der richtigen

Moral galten fur Descartes als entscheidende Antriebe zur Wissenschaft".



res resultados en el amplisimo escenario hist6rico del Atlantico y sus tierras

continentales aledanas"2T
•

Por ello, insistimos que el "humanismo jesuitico" es el alma de la cultura

barroca americana, "cimiento de una ilustraci6n esencialmente literaria y

politica que [... ] produce el conflicto eminentemente romantico, expresado

en dos direcciones: en la ideologia politica de la independencia [. .. ] y en el

pensamiento critico de la realidad econ6mica [... ] "22.

Lamentablemente, todo este gran proyecto cientinco-cultural neogra-

nadino y americano se derrumb6 en el ano 1767 con la expulsi6n de los je-

suitas de la metr6poli y sus dominios ultramarinos. Estamos convencidos de

que las observaciones que formula Luis Michelena para Espana las podemos

aplicar de lleno para el Nuevo Reino de Granada:

Asi tambien, cuando se lamenta con toda razon el empobrecimiento que

supuso para Espana la expulsion en 1767 de los jesuitas, que aqui cons-

tituian un grupo claramente "ilustrado" queda en el aire una pregunta:

las obras merecidamente reputadas que vieron la luz en Italia, i,se ha-

brian publicado con la misma libertad en Espana? i,No habria pesado

sobre enos, como sobre tantos otros, y mas despues de 1789, la presion

asfixiante del ambiente? N~ hay que olvidar que, en los anos anteriores

a la expulsion, la critica situacion en que se encontraban impuso a la

Compania, por razones no exactamente inquisitoriales, una politica de

rigida censura interna para evitar que cualquier escrito de uno de sus

miembros Ie acarreara graves inconveniente por delacion de alguno sus

muy diversos enemigos23•

Solo nos resta felicitar a los autores por este "ensayo" innovador, que

abre las puertas a futuras investigaciones e interpretaciones dentro de los

ingentes campos que siempre ofrecera el penetrar la sociedad del conoci-

miento de los tiempos coloniales.

21 Mario Hernandez Sanchez-Barba. "La ilustraci6n indiana". En: Hisloria de Espana.
XXXI, 2. La epoca de la ilustraci6n. Madrid, Espasa-Calpe, XXXI (1988) 293.

22 Mario Hernandez Sanchez-Barba. "La ilustraci6n indiana", 295.

23 Luis Michelena. "El Brocense hay". En: Lengua ehis/oria. Madrid, Paraninfo (1985) rr6.



ADVERTENCIA

Este no es un libro de historia. En una
epoca en la que se ha consolidado una historiografia academica, plena de

contenidos externalistas discontinuistas bachelardianos no positivistas, plena

tambien de notas de pie de pagina -que a veces superan en espacio al propio

texto-, hemos optado por hacer un recorrido de tipo narrativo y descripti-

vo, es decir, una suerte de catalogo de museo para quien quiera saber sobre

las obras cientificas de los jesuitas en la Colonia. Se trata, entonces, de un

texto ligero e ilustrado, si no ala manera de los comics norteamericanos 0 de

las bandes dessinees europeas, al menos si acompaiiado con la imagen facsimilar

de algunas obras referidas para descanso y esparcimiento estetico del lector.

Entre quienes recorreran esta exposici6n ordenada de hitos de la cien-

cia jesuita en nuestro pais estaran, naturalmente, los historiadores, quienes

podran afilar sus plumas, bien sobre el contexto social de cada obra presen-

tada en medio de la dualidad de "centro y periferia" que el astr6nomo Jorge

Arias de Greiff califico con autoridad cientifica -y co~ raz6n- de antipatica,

o bien sobre este mismo texto nuestro que sigue, con inocente naturalidad,

una linea comprometida con la historia conmemorativa de las instituciones

javerianas, con rigor metodologico en 10 que tiene que ver con el acopio de

Fuentes primarias y secundarias, desde una perspectiva continuista y huma-

nista ala manera de Florentino Vezga, considerado hoy en dia como el ini-

ciador de la historia de la ciencia en Colombia en el siglo XIX, con su obra

sobre la Expedici6n Botrinica.
Asi es que bienvenidos, y sigan para adentro ...



PROLOGO
PARA INTELIGENCIA

DE .LA. OBRA..

Practica es corriente Ia de aquelJos ricos Miliil·
neros , que en Ia America Meridional, can el be-
neficia del agua , exitminan !as entraiias de la tier-
ra , entresacando de ella !as preciosidades del oro.
seguir cuidadosos la vena y veta mas fecunda y ri-
ca, apartando Ii un lado Ia tierra, que 6 estQrba <>
impide la consecucion del resoro que se busca; mas
ya conseguido esce , nO desprecian ni echan en 01-
vido aquella tierra. al parecer abandonada. antes
bien la benetician con mucho cuidado y no poca
utilidad. No de otra manera la suti! pluma y cau-
dalosa eloqiiencia del Padre Joseph Casani formo la
Historia General, as! de la Provincia, como de !as
Misionesque la Compaiua de Jesus tenia en el Nue-
vo Reyno de Granada. Tierra-Firrne de la Ameri-
ca Meridional, entresacando con destreza las mas;
preciosas notici!.lSde 105 manuscritos originales, y
aparrando todas aquellas que pudieran ocasionar
digresion molesta. 6 interrumpir el precioso hill)
de su Historia: este material" teereno (digamoslo
asi) abandonado, he determinado cuIrivar, suave
y tuerremente compeIido de 105 ruegos de muchas
personas, a quienes no puedo disgustar , y cuya
insinuacion sola basraba para darme por obIiga-
do ; cuyo dictamen es, que en su lmea sera el
fruto de este mi corto trabajo, no rnenvr que el
de Ia Historia General. Dicen en su linea, y con

mu-

JOSE GUMILLA, S.J. BIBLIOTECA DE FILOSOFIA y TEOLOGIA MARIO VALENZUELA, S.J.

EL ORINOCO IwsTRADO



INTRODUCCION
Hace miles de anos el ser humano

origin6 en America un nuevo mundo,
c190s comienzos son tan sutilesy sorprendentes

como los nacimientos de losgrandes rfos de este continente.

FranciscoJ. de Roux, S.J.

EI torrente magico de America

El impacto de cada descubrimiento cien-
tinco, que puede ir de 10 molecular a 10
cosmico y que usualmente se ha asociado
a 10 geogranco, ha sido Fuente de nuevos
paradigmas en la humanidad. El primer
paso 0, mejor, la primera mision frente al
descubrimiento es lograr su representa-
cion a traves de los simbolos de la pintura
y de la escritura. La cartografia, bien sea geogninca, sideral 0

genomica, sintetiza la idea 0 el sistema de ideas que permiten dar cuenta de

nuevos mojones 0 hitos del pensamiento en un grupo humano particular.

Asi, se podran encontrar diferencias signincativas entre los mapas de di-

ferentes culturas y aun entre los de una misma cultura en diferentes tiem-

pos. Es bien conocida la traumatica transicion entre el modelo geocentrico

y el modelo heliocentrico, cuando Copernico y luego Kepler promulgaron

un nuevo esquema para el universo conocido en los siglos XVI y XVII. Antes

de ellos, cada cartografo habia dibujado el mundo en torno a si mismo, en

torno a su pueblo 0 ciudad. La idea copernicana, fruto de la simple pero

aguda observacion cientinca, logro sacarnos del centro del universo. Fue

una idea propiamente excentrica para la epoca, una idea centrifuga que nos

proyecto a una posicion mas comoda en la naturaleza, sin los privilegios,

pero sobre todo sin el peso de ser el centro del sistema. Esta idea permitio

a otros observadores lograr muy fructiferos y muy diversos descubrimientos

para la sociedad. Uno de ellos, mas 0 menos contemporaneo de Coperni-

co, fue el descubrimiento del continente americano. Su nombre proviene

precisamente de quien aplico la fuerza centrifuga a su pensamiento, pues

Americo Vespucio, a diferencia de Colon, se renrio a un mundus novus.

Ahora bien, a pesar de contar entre los cientos de viajeros e inmigrantes a

America con pensadores excentricos 0, mejor, paracentn·cos, pues mantenian in-

tacta la referencia eurocentrista, la gran mayoria buscaba establecerse como

nuevo eje en las tierras descubiertas. Conforme a esta dinamica, surgieron

en el ambito civil los gobiernos coloniales: los virreinatos, las audiencias

y las encomiendas. Tambien, en el ambito religioso surgieron, en orden



cronologico, las iglesias -clasico hito de cada pueblo recien fundado- y las

misiones.

En medio de esta masiva intencion de recrear antiguos centros civiles y

eclesiasticos en nuevas tierras, se inicio la formacion de nuevas mentalida-

des que, poco a poco, bus caron su justa posicion en el entorno natural, civil

y religioso. Esta formacion fue desarrollandose en los colegios coloniales,

en donde se llegarian a educar los precursores de la independencia, entre

quienes se contarian los ilustrados cientihcos de la Expedicion Botanica,

considerada por muchos como la primera luz en el mito de origen de la

ciencia en Colombia.

Esta percepcion del origen mutisiano de la ciencia en Colombia ha sido

compartida por la gran mayoria de los historiadores de la ciencia en nues-

tro pais hasta la fecha. Con titulos -y fechas- tan explicitos que van, desde

La ~bris del punto cero: ciencia, raza e ilustracion en la Nueva Granada (1750-1816) de
Santiago Castro-Gomez, pasando por Los novatores: la cultura ilustraday la prensa
colonial en Nueva Granada (1750-1810) de Jaime Andres Peralta, hasta Los ilus-

trados de Nueva Granada (1760-1808): genealogia de una comunidad de interpretacion de
Renan Silva, cada uno de los trabajos sobre el desarrollo del espiritu cien-

tihco en Colombia ha subvalorado los cimientos que se construyeron en los

claustros y en las bibli6tecas de universidades y colegios mayores coloniales.

Todos han propuesto la magica fecha de los alios cincuenta 0 sesenta del

siglo XVIII, como si se tratara de la llegada de algun meteorito que trajo la

semilla que germino, como las plantas que se describirian en la Real Ex-

pedicion Botanica del Nuevo Reino de Granada. Como sucede con todas

las genealogias, es atractivo, casi imprescindible, hjar 10 que llamamos "el

tronco", el fundador de todas las ramas del arbol que se busca describir. Sin

embargo, por util que sea este proceder, no conviene olvidarse de las rakes,

que seran las que daran estabilidad al aparato vegetal 0, en nuestro caso, al

aparato intelectual. De hecho, uno de nosotros, a pesar de estar alinderado

en su momenta con la historiografia mitica mutisiana, abria la obra titulada

Al cabo de las velas: expediciones cientlficas en Colombia, siglos XVIII, XIX Y XX, en los si-

guientes terminos:

La cronologia de las expediciones cientificas en nuestro territorio se

inicia con los primeros viajeros que llegaron a America, entre los cua-

les se podran incluir, probablemente, los descendientes de los asiaticos

que atravesaron el estrecho de Bering [. .. ] Nuestra historia sigue con su

periodo precolombino, en el cual se encuentran las raices ancestrales de

los indigenas que habitan hoy el territorio nacional. En estas culturas

existen claras evidencias de apropiaci6n de la naturaleza como resultado

de su capacidad de analisis, asi como de su percepci6n c6smica, la cual

parece diferenciarlas de los viajeros europeos que llegarian a finales del

siglo XV a nuestras costas [. .. ] con su inherente propiedad de sobrepo-

ner la cultura dominante a la descubierta, y con el resultado desafortu-

nado de la desaparici6n de concreciones locales en el campo cientifico
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y en el mitico. En este periodo, que comprende los siglos XV, XVl Y

XVlI, se encuentran las primeras relaciones de exploraci6n por parte

de los cronistas de Indias, quienes, en la mayoria de los casos, eran una

curiosa mezc1ade periodista, naturalista, antrop6logo y misionero. Los

cronistas se pueden dividir en dos categorias segu.n hayan 0 no viaja-

do al Nuevo Mundo. Naturalmente los relatos de los que viajaron son

mas precisos, pero no necesariamente mas profundos. Las reflexiones

de algunos cronistas desde su escritorio en Espana 0 aun en Santafe de

Bogota, demuestran el interes de observadores sensibles a 10 nuevo y

corresponden a individuos que no tuvieron el dilema practico de con-

quistar 0 no conquistar 10 que los rodeaba24•

Asi, antes de los sabios Jose Celestino Mutis y Francisco Jose de Caldas

y de sus coexpedicionarios, creemos que circularon en los territorios de la

Nueva Granada otros viajeros ilustrados que, en torno a su labor evangeliza-

dora, buscaron descubrir y describir nuevos mundos ala manera de Americo

Vespucio. Entre todos ellos se encuentran los cronistas jesuitas de los siglos

XVI, XVII YXVIII, quienes fueron ademas agudos naturalist as de tradicion

posaristotelica, aplicando su entendimiento a la descripcion de animales y

plantas, a la etnologia, a l~ orografia, a la hidrografia y a la astronomia. Las

misiones jesuitas, tanto como los colegios y universidades de las principales
villasy ciudades, fueron ellugar de incubaci6n de las libertades del intelec-

to, principalmente para la mente de sus gestores. Conforme a un esquema

formal, que giraba alrededor de los preceptos de Roma, aquellos ilustrados y

sus discipulos podian indagar directamente en las novedades y las particula-

ridades de 10 natural y de 10 humano. Tal y como dice el padreJose Gumilla,

S. J., en el pr6logo de su obra EI Orinoco ilustrado (1741)-cuyo titulo completo
es: EI Orinoco ilustrado: historia natural, civily geogra.fica de este gran rlOy de sus caudalosas

vertientes, gobierno, usosy costumbres de los indios sus habitadores, con nuevasy utiles noticias de

animales, arboles, frutos, aceites, resinas, hierbasy ralces medicinales; y sobre todo, se hal/arrin

conversiones mIry singulares a nuestro Santa Fey casos de mucha edificaci6n-: "Escierto que la

notable distancia no solo desfigura 10 verdadero sino tambien suele dar visos

de verdad a 10 que es falso: pero la prudencia dicta que antes de formar juicio

decisivo, se haga madura reflexi6n sobre la persona que da la tal noticia"25.

Por eso, frente a quienes:

L ..] miran como fabulas las realidades del Mundo Nuevo, con la noticia

cierta de que estan muy bien correspondidos por otro gran numero de

americanos, que con tanta impericia y ceguedad miden con la misma

vara torcida las noticias de la Europa con que aca miden estos deslum-

brados las que vienen de las Americas [... ]26.

24 Gomez Gutierrez, A. Al cabo de las velas: expediciones cientfjicas en Colombia, siglos XVIII, XIXy
XX, Instituto Colombiano de Cultura Hispanica, Bogota (1998), pp. 25-26.

25 Gumilla, J., S. J. EI Orinoco ilustrado, Imagen Editores, Bogota (1994), p. 21.

26 Gumilla,]., S.J. Ibid., p. 21.



Algunas personas principales que en esta ciudad leen con mucha edin-

caci6n suya las letras de Indias suelen desear, y 10' piden diversas veces,

que se escribiese algo de la cosmografia de las regiones donde andan los

nuestros, como seria, cuan luengos son los dias de verano y de invierno,

cuando comienza el verano, si las sombras van siniestras 0 a la mano

diestra. Finalmente, si otras cosas hay que parezcan extraordinarias 0 no

en tal grandeza, etc. Y esta salsa, para el gusto de alguna curiosidad que

suele haber en los hombres, no mala, puede venir 0 en las mesmas letras

o en otras de aparte28•

[' .. J hallar algu.n colirio para aquellos que apenas Yen, por mas que

abran los ojos; y se me ofrece que para los tales no hay otro, sino ensan-

charles la pintura, afiadir mas viveza a los colores y dar al pincel toda la

valentia factible de modo que, vista con claridad la existencia innegable

del Nuevo Mundo Americano, vean que siendo nuevo aquel todo, han

de ser tambien nuevas las partes de que se compone; porque no solo se

llama Mundo Nuevo por su nuevo descubrimiento, sino tambien por-

que, comparado con este mundo antiguo, aquel es del to do nuevo y en

to do diverso. De aqui es que para su cabal comprensi6n son precisas

tambien ideas nuevas, nacidas de nuevas especies para el todonuevo y

para cada parte de por se7•

Una maravillosa exaltaci6n, por parte de este m1SlOnero jesuita, de la

diversidad americana y de la necesidad de comprender 10 otro con nuevas

ideas, con nuevos centros. Asi, en el cerebro del padre Gumilla, yen ma-

yor 0 en menor medida en los demas cronistas de la Sociedad de Jesus, se

fusionaban Co16n y Vespucio, convivian Ptolomeo y Copernico, dialogaban

Mutis y Caldas. Se proyectaba' el establecimiento a traves de percepciones

inteligentes y se creaban novedosas relaciones protocientincas en medio de

la evangelizaci6n de sus semejantes. Los jesuitas ilustrados, como se podra

constatar mediante la lectura de sus obras, a la vez centraban y centrifu-

gaban los hitos del pensamiento de sus contemporaneos respondiendo al

llamamiento que hiciera Ignacio de Loyola al padre Gaspar Berze en su carta

escrita en Roma el 24 de febrero de 1554:

Nos interesa mostrar en la presente obra que no solo el padre Gumi-

lla respondi6 alllamado ignaciano en la Nueva Granada. Por cerca de dos

siglos, en medio de su labor evangelizadora, mas de trescientos jesuitas

neogranadinos registraron sus reflexiones en centenares de manuscritos,

27 Gumilla,]., S.]. Ibid., p. 2I.

28 Citada en: Romero, M. G. Introduccion. En: Gilij, F. S., S.]. Ens'D'0 de historia america-

na, Editorial Sucre, Bogota (1955), p. VI.
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ordenados recientemente en una completa biobibliografia por el historia-

dor Jose del Rey Fajardo, S. J. 29

Para enmarcar nuestra reflexi6n sobre los jesuitas en el desarrollo de la

ciencia en Colombia, entre todas las obras incluidas en esta pequena enci-

clopedia biobibliognihca, hemos seleccionado, en primer lugar, solamente

aquellas que se reheren a aspectos cientihcos 0 naturales, encontrando mas

de sesenta autores, que llamaremos naturalistas 0 ilustrados, con mas de

ciento treinta escritos de tipo cientihco (tabla I). Hemos excluido de estas

alas obras que se reheren en su titulo a aspectos de tipo administrativo en

las misiones. Por otra parte, ademas de las obras relacionadas en esta ta-

bla, hemos incluido en este censo preliminar dieciseis autores con 19 obras

adicionales de la misma categoria cientihca que se hall an publicadas 0 bien

han sido citadas por otros autores (tabla 2). A partir de ambas tablas, hemos

seleccionado las de mayor extensi6n, es decir que tienen categoria de libros

completos (siete de la tabla I y cinco de la tabla 2), las cuales conforman

un cuerpo de 12 obras que proponemos considerar como referencia para

las ciencias sociales tanto como para las ciencias bio16gicas en nuestro pais

(tabla 3).

La reedici6n de este cuerpo de referencia, compuesto por esta docena

de obras principales entre las redactadas p0r los cronistas jesuitas que se

interesaron en el territorio colombiano, se podra convertir en nueva Fuente

de conocimiento para nuestros contemporaneos y sus descendientes, tanto

como en materia de estudio de antrop610gos e historiadores que logren re-

dimensionar una singular labor cientihca en medio de un predicamento de

Fe. Asi, ademas de haber sido dedicados misioneros, podran entenderse, a

partir de sus originales analisis y observaciones, como pioneros de la antro-

pologia y tambien de la ciencia premutisiana en nuestro pais.

Ademas de las obras etnograhcas y natural~stas, tendremos en cuenta las

que se reheren a la fisica, alas matemliticas y a la cosmologia, las cuales

fueron utilizadas en los colegios coloniales como base para la instrucci6n

de una sociedad centrada en la intelligentsia que, poco a poco, desbord6 la

propia comunidad jesuita para impregnar a una elite local que fue, a su vez,

multiplicadora y amplihcadora de la instrucci6n recibida en las institucio-

nes javerianas. Entre estas obras apareceran destacadas aquellas que fueron

propiamente escritas por los catedrliticos neogranadinos del Real Colegio

Mayor y Seminario de San Bartolome y de la Pontihcia UniversidadJaveria-

na de la epoca.

Para desglosar la enorme cantidad de informaci6n de interes para el de-

sarrollo de la ciencia en Colombia, nos propusimos revisar la obra escrita

de los jesuitas en la Colonia en torno a cuatro ejes principales. Estos son,

en orden de magnitud, el Universo, la Tierra, la Naturaleza y el Hombre.

Cada uno de estos capitulos incluirli la referencia especihca a los hallazgos y

descripciones de las materias que las componen.

29 Del Rey Fajardo. J .. S. J. Biblioteca de escritoresjesuitas neogranadinos. Editorial Pontificia

UniversidadJaveriana. Bogota (2006).
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Con el nn de situar convenientemente cada una de las obras, que seran

citadas en el curso de los capitulos siguientes, iniciaremos con una breve

sintesis crono16gica de la presencia jesuita en Colombia y, despues de con-

solidar en los capitulos previstos la exposici6n de los textos cientincos colo-

niales de la Compania deJesus, haremos un sobrevuelo por la ciencia que se

desarro1l6 en torno a la Universidad Javeriana en los anos posteriores a su

reapertura en 1930 hasta nnalizar el siglo XX.

En el epilogo trataremos de caracterizar el sentido de una disciplina mo-

derna que naci6 con la indagaci6n de los presocraticos en nuestra cultura y
que se fundamenta en nuestro pais en una tradici6n relativamente descono-

cida hasta por los mismos javerianos, atendiendo a una directriz implicita en

el concepto que sera el hilo conductor de nuestra reflexi6n, y que podriamos

sintetizar bajo el r6tulo de ciencia humanfstica.

INSTRUMENTOS MUSICALES INDIGENAS.

BIBLIOTECA DE FILOSOFIA y TEOLOGIA MARIO VALENZUELA, SJ.
EL ORINOCO IWSTRADO (1791)



EL ORINOCO IWSTRADO (1791). BIBLIOTECA DE FILOSOFiA Y TEOLOGiA MARIO VALENZUELA, S.J.

DESCRIPCION ICONOGRAFICA DE ASPECTOS CULTURALES DE LA COMUNIDAD MAPUYE



TABLA I: SELECCION DE ESCRITOS Y CATEDRAS DE VJAJEROS

SOBRE LOS ANTJGUOS TERRITORJOS DE COLOMBIA

AUTOR

de Acuna, S.J. (c.1558-1633)
._-------------

Francisco Alvarez de Barbosa, S. J.

(c.1628-1687)
Infarmey relacian del viaje que, en compaiifa del P. Fran-

ciscaJimena hiza a mediadas de 1659 a 10 explaracian de las
Llanos de Casanare (Inedito)

Manuel Alvarez, S.J. (1721-1801),--
Carlos Anisson, S. J. (1676- 1736)

!--
Fernando de Arias, S. J. (1635-c.1680)

---------------

Manuel Balzategui, S. J. (1715-1792)

Beck, S.J. (1640-1684)

Diego Bermeo, S.J. (c.1638-1702)

S.J. (c.1596-1650)

Gonzalo !:3uitr,'go, S. J. (1587-1639)

Juan Nepomuceno Burckhart, S. J.

(1723-1758)

Pedro Calderon, S. J. (c.1638-1708)

Manuel del Castillo, S.J. (17II-1791)

Jose Cavarte, S.J. (1655-1724)

arinaquenses (Inedito)

Saliva (Inedito)

ngUll Achagtw (Inedito)

Naticia de 10 vida, virtudesy trabajas del apastalico varon

Padre Roque Lubian que, despues de 40y mas anas de

ministeria del Orinacoy Meta, muria en destierra de Italiay

Gubbio, 8 de m'!Ya de 1781 (Inedito)

De lagica universa (1749)

Disputatianes in universam Aristatelis pJ:ysicam (1750)

Tractatus de metearis (1751)

Relacian apalagetica asI del antigua como del nuevo descu-

brimienta de rIa de las Amazonas a Maranan (1643)

Misian del rIa Orinoco en el Nuevo Reina (1684)

Representacian del H. Diego Bermea sabre la entrada de las

Padres Misianeros de la Campaiifa deJesus al rIa Orinoco
(Inedito)

Mosca (Inedito)

Apuntes sabre las lenguas del Orinoco (Inedito)

Usasy costumbres de esta Provincia de Quito, sacadas de las
(1697)

Infarme al Presidente de Santa!" sabre su viaje al Orinoco
(1720)

Relacian de su viaje con el P.P.Jose Cavarte a Guanapala
(1722)

Histaria de la Provincia de la Campaiifa deJesus del Nuevo
Reina de Granada (1741)

Apuntamienta para farmar gramaticas de las lenguas Guagi-
ba, Saliva (Inedito)

----_._---------

Tuneba (Inedito)

Apuntes para una gramatica en lengua Enagua (Inedito)

Vacabularia de la lengua Saliva (Inedito)

Relacian de su viaje a la explaracian de un nuevo camino
para la camunicacian del Airica (Inedito)

Relacian e infarme enviada al P. Provincial de 10 que puda

averiguar de la condician de las indios ~ricas, sus tierrasy
caminas (Inedito)

Mapa del Airico (Inedito)



TABLA]: SELECCION DE ESCRlTOS Y CATEDRAS DE VIAJEROS

ESLJITAS SOBRE LOS ANTIGUOS TERRITORIOS DE COLOMBIA

Francisco Ellauri, S. J. (r602-r665)

Ferrer, S.]. (r694-r759)

Historia de las Misiones de la Compaiifa deJesus (r637-

r767)

Diccionario historico-geografico de las Indias occidentales a

America (r786)

Informe sabre el eclipse observado en Santafe el13 de

noviembre de 1640 (r640)

Artey vocabulario de la lengua Chibcha (Inedito)

Apuntamientos varios sabre la lengua Muisca (Inedito)

Plano del sitio donde sepuede hacer el puente de piedra sabre

el r(o de Bogota (r640)

Plano de la manera de hacer los cimientos del puente de

piedra sabre el r(o de Bogota (r640)

Plano del puente de piedra que propane el Presidente de

Santa Fe se haga sabre el r(o de Bogota (r640)

Plano del anchoy pretiles del puente de piedra sabre el r(o de

(r640)

Descripcion de las Gobemaciones de Maracaibo, Santa
(Inedito)

Ens'!Y0 de unagramriticp de la lengua de los Paecesy Guana-

cas (r636)

Gramaticay vocabulario de la lengua Mosca-Chibcha

Apuntamientos para formar artey vocabulario de los dialec-

tos de los indios de Tamara (Inedito)

Informe de las Misiones del Maraiiony Gran Para a r(o de

las Amazonas (r66r)

Gramaticay vocabulario de la lengua Yarura (Inedito)

Relacion de la religion, costumbresy ceremonias de los indios

Yaruras (Inedito)

Informey relacion de las costumbresy supersticiones de los

indios Guaipunabis (Inedito)

Descripcion de la planta de donde se saca la cera vegetal

(Inedito)

Relazione delle citta e luoghi, nei quali pretendiano fondare
nella Provincia di Quito, e dei terreni che vi sana per cias-

ched'unafun</azio'ne (r632)

Sagr;io di storia americana asia storia naturale, civile e

sacra de regni e delle provincie spagnole di terra ferma

neWAmerica meridionale (r784)

Della storia geografica e naturale de la provincia

dell' Orinoco (Inedito)

De costumi degli Orinochesi (Inedito)

Della religione e delle lingue degli Orinochesi e di altri

Americani (Inedito)



TABU\ 1: SELECCION DE ESCRITOS Y CATEDRAS DE VIAJEROS

SOBRE LOS ANTIGUOS TERRITORIOS DE COLOMBIA

Mapas de la Provincia de Santa Martay del Nuevo Reino

Francisco Javier Julian, S, J. (1744-c.1800) Traduccion espanola de la obra de Wallerio sobre el origen

del rticula.rm"ntede la Tierra (Inedito)

Roque Lubian, S. J. (17°7-1781) Apuntamientos sobre las lenguasy costumbres de 105 indios de
la nacion Saliva (Inedito)

Catalogo de la lengua Saliva (Inedito)

Relacion de su viaje desde Macuco en 1751 en busca de 105

indios Bet'?,Yes(Inedito)

Relacion de su viaje al descubrimientoy reduccion de 105

Parecas (Inedito)

Historia del Orinoco (Inedito)

Francisco Gonzalez, S.J. (1712-1755)

Salvador Grande, S.J. (1713-1755)

Jose Gumilla, S.J. (1686-1750)

Jose Hurtado, S.J. (1580-1660)

Miguel Ibazeta, S.J. (1719-1755)

Juan Martinez Rubio, S. J. (c.1627-1709)

Pablo Maroni, S.J. (1695-1757)

Carta sobre 105 esclavos (1749)

Informe que hace a S.M. en su Realy Supremo Consejo

de Indias el padre Jose Gumilla de la Companra deJesus
(1731)

EI Orinoco ilustrado, Historia natural, civily geografica de

estegran rio (1741 y 1745)

Cartografia (1732-1735)

Gramatica de la lengua Bet'?,Y(Inedito)

Vocabulario de la lengua Bet'?,Y(Inedito)

Ens'?,Yode una comparacion entre el Otomacoy el Vasco
(Inedito)

Relacion de su viaje de exploracion de 105 Llanos, con el P.

Francisco Alvare;;}' del fruto que en else (1659)

La perla de America, Provincia de Santa Marta, Reconocida,

observaday expuesta en discursos historicos (1787)

EIparaiso terrestre en la America Meridionaly Nuevo Reino
de Granada (Inedito)

Historia del rio Grande, por otro nombre Magdalena y rio de
Santa Marta (Inedito)

Apendice de la Real Expedicion de Limites entre 105 dominios
de en America (Inedito)

Relacion de 105 sujetos de la Mision del rio Orinoco desde

el ano de 36 a 44 en que da noticia del descubrimiento del

rio Negroy comunicacion del Orinoco con el Maranon,

mediante el brazo del Orinoco Ilamado Casibari que sepa-
randose de el desagua en el rio Negroy ambos en el Maranon
(Inedito)

Noticias autenticas delJamoso rio Maranony Mision

apostolica de la Companra deJesus de la Provincia de Quito

en 105 dilatados de dicho rio (1758)

Pop'?,Yan(1678)



TABLA 1: SELECCION DE ESCRITOS Y CATEDRAS DE VIAJEROS

SOBRE LOS ANTIGUOS TERRITORJOS DE COLOMBIA

TiTULO

S.]. (r637-r704o)

S.]. (c.r627-r705)

Manuel Padilla, S.]. (r715-r785)

Apuntamientas para farmar artey vacabularia de la lengua

que hablangran parte de las indias del Nueva Reina de

Granada (Inedito)

Histaria de la Provincia del Nueva Reina de Quita de la

deJesus (r6407)

Apuntacianes para farmar artey vacabularia de la lengua

Caqueta (Inedito)

Artey vacabularia de la lengua Guahivay Chiricoa

(Inedito)

Relacion de la entrada alas nacianes Bet'!)!es

Breve tratada del cielay de las astras

Tratada de astranamfa

Relacion que haee el Padre Matea Mimbela del viaje que hiza
al Airica el padre Alansa de Nryra en 1696 (Inedito)

Segunda relacion que hace el P. Matea Mimbela de su

entrada al Airica

Apuntamientas para farmar artey vaeabularia de 12

diferentes lenguas que se hablan en estas Misianes del Nueva

. Reina (Inedito)

De las ritas, costumbres, usanzasy supersticianes de la nacion

Aehagua (Inedito)

Relacion de la entrada alas Misianes de las Llanas (r66r)

Relaeion de la expedieion a SanJas. de Aritagua (r664o)

Artey vacabularia de las lenguas Achaguay Saliva

(Inedito)

Artey voeabularia de la lengua Yarura (Inedito)

Arte, vacabulariay platieas de la lengua Saliva en la Nueva

Granada, entre las rfas Guaviarey Meta (Inedito)

Apuntamiento para completat el artey vacabulario de la

(Inedito)

Girara (Inedito)

Relata de la entrada a las Salivas del Orinaco (Inedito)

Artey vaeabularia de la lengua Bet'!)! (Inedito)

Relata de las Misianes de las Padres de la Compaiifa deJesus

en las islasy en tierra firme de America Meridianal (r655)

de las costas de las Indias (Inedito)

Apuntamientas varias para la gramaticay vacabularia de la

Masca (Inedito)

Apuntamientas sabre la lengua Muisca: con platieas de la

misma (Inedito)

Histaria de las misiones de las Llanas del Casanarey las rfas

Orinacoy Meta (r736)

Artey vacabularia de la lengua Achagua (r762)

Apuntacianes gramaticales en lengua Girara (r722)



TABLA 1: SELECCION DE ESCRITOS Y CATEDRAS DE VIAJEROS

ESUJTAS SOBRE LOS ANTIGUOS TERRITORIOS DE COLOMBIA

£1 Maranony eI Amazonas, histaria de las descubrimientas,

entradasy reduccion de nacianes en las dilatadas mantanasy

m'!)'ares r(as de America (1684)

Compendia histarial e (ndice cranalogica Peruanay del Nue-

vo Rryna de Granada, desde el principia de las descubri-

_______________________________________________________________________m__i_e_n__t_a_s_d__e_las Indias Occidentales (1684)
Relacion del descubrimienta del r(a Amazanasy h'!)' San

Francisco de (Inedito)

Apuntes sabre la lenguay costumbres de las indios Otamacos

(Inedito)

Antonio Salillas, S.J. (1717-179°) Histaria natural del Orinoco (Inedito)

Pedro Sanchez de Rojas. S. J. (c. 157'2- 1613) Relacion de la entrada de las Padres Rafael Ferrery Pedra
Sanchez a la Provincia de las Macas (Inedito)

Alonso de Sandoval. S. J. (1576-165'2) Histaria del Nuevo Reina de Granada (Inedito)

De instauranda Aethiapum salute (1647)

Manuel Rodriguez de Villasenor, S. J.

(16'28-1684)

Simon Schonherr. S. J. (17II-1767)

Pedro Suarez. S.J. (1638-1667)

Apuntes sabre la lengua Guahibay Chiricaa (Inedito)

Frc'gmentas de Guahiva (Inedito)

Relacion del viaje de Carichana al r(a Negro. Descubrimien-

to de la camunicacion del Orinoco con eI Maranon (1744)

Relacion al Padre Superior de las Misianes de su viajey

entrada al r(a Bichada sabre la explaracioTIJ reduccion de

nuevas indios (1731)

Relacion de su segundo viaje al r(a Bichada par naviembre

de 1731

Relacion enviada a Madrid al P. Gumilla de una gran epide-

mia que ha acabada con Ia m,!),arparte de Ias Indios (1741)

Relacion de varias entradas que han hecha las Caribes en

eI pueblo de Pararumay de la necesidad de defender estas

reduccianes del furor desus enemigas (Inedito)

del Orinoco (1755)

Relacion de la entrada que han hecha las barbaras Caribes en

las calanias de San Jose de las Otamacosy San Ignacio de las

Guamas par las anas 1734y 35 con gran perdiday devasta-
cion de aquellas reduccianes can gran perdiday devastacion

de reduccianes

Relacion historica que de su viaje a Cacorate, Barquisimeta,

Araure, Guanare, El Real (1704)

Apuntamientas sabre la lengua de las Indios M'!)'nas

(Inedito)

Subias. S. J. (1744-c.1780)

Francisco Javier Trias. S. J. (17'21-c. 178o)
-----------------

Jose de Urbina. S. J. (1610-1665) Disputatianes in octo libras p~sicorum Artis stagyritae

(1647)



TABLA I; SELECCION DE ESCRITOS Y CkrEDRAS DE VIAJEROS

SOBRE LOS ANTIGUOS TERRITORIOS DE COLOMBIA

AUTOR

Agustin Vega, S.]. (1712-1763) Nolicia del principioy progresos del establecimienta de las

Misiones de gentiles en el rfo Orinoco por la Compiifa de

Jesus, con la continuaciony oposiciones que hicieron los

Carives hasta el afio de 744 en que se les aterroy atemorizo

can la venida de unas Cabres tr'!)idos que se avecindaron en
Cabruta (Inedito)

Historia natural, civily eclesiostica del reino de SantaJe en

America (Inedito)



TABLA 2. SELECCION COMPLEMENTARIA DE ESCRITOS DE VIAJEROSJESUITAS

EN LOS ANTIGlJOS TERRITORIOS DE COLOMBIA

AUTOR

Jose de Acosta. S. J. (1540-1600)

Cristobal de Acuna. S. J.

(1597-1676)

Elias Ammoun. S.J. (?-?)

Alonso de Sandoval. S. J.

(1576-1652)

Samuel Fritz. S. J. (1654-1724)

Pablo Moroni. S.J. (1695-1757)

Jean Magnin. S.J. (1701-1753)

Pedro Murillo Velarde. S. J.

(1696-1753)

J. Basabe, S. J. (?-?)

Juan de Velasco, S. J. (1727-1792)

Manuel de Uriarte. S.J. (1720-?),
Giandomenico Coletti, S. J.

(1727-1798)

F.J. Veigl, S.J. (?-?)

; Anselm Eckhart. S.J. (?-?)

De natura novi orbis - De procuranda I'ndorum salute (1589)

Historia naturaly moral de las Indias (1590)

Nuevo descubrimiento del gran ria de lasAmazonas (1641)

ViajeaAmerica 1668-1683 (1683)

Historia del Nuevo Reina deGranada (Inedito)

De instauranda Aethiopum salute (1647)

Diario del descenso del padre Samuel Fritz desde San Joaquin de los

Omaguas hasta la ciudad del Gran Para (1689)

Regreso ala Mlsi6n de fos M'!Ynas (1691)

Mapa del ria Maran6n a Amazonas (1691)

Relaci6n de la Misi6n apost6lica que tiene a su cargo la Provincia de

Quito de la Campania de Jesus (1735)

Noticias autenticas delfamaso ria Maran6n (1738)

Breve descripci6n de fa Provincia de Quito y de sus Misiones de Sucum-

biosy de M'!Ynas (1740)

Geograjla hist6rica de Amenca (1752)

Informe sabre la pr~tensi6n de los misioneros de la Campania de Jesus

para que se constr'!Ya un fuerte (1753)
- ...__ .._-

Informe del Procurador de las Misiones de M'!Ynas al v,'rrry Solis

(1753)

Hlstoria del Reina de Quito en la America meridional (1770)

Diario de un misionero de M'!Ynas (1771)

Diccionario hist6rico y geografico de la America meridional

(1757-1773)

Noticias sabre la consMuci6n topografica de las M'!Ynas (1785)

Ampliaci6n de la descripci6n de las tierras brasilenas de Pedro Cudenas

(1785)

Vi~o d'un padre Della Compagnia di Gesu. da Parigi a Pasta nella
Colombia neWAmerica meridionale (1887)

Don Eugenio de Alvarado

(mariscal de campo)

Informe reservado sabre el man"joy conducta que tuvieron los padres
jesuitas con la expedici6n de la linea divisoria entre Espanay Portugal

En: Coleccion de documentos ineditos sobre la geogra-

ria e historia de Colombia recopilados por Antonio B.

Cuervo, t. III. pp. 109-225. (1893).

Misiones cat61icas de la epoca colonial (1600- 1800)

En: Coleccion de documentos ineditos sobre la geogra-

ria e historia de Colombia recopilados por Antonio B.

Cuervo, t. IV. pp. 169-44°. (1893).



TABLA 3 COLECCION DE CRONISTASJESUlTAS EN LOS ANTIGUOS

TERRITORIOS DE COLOMBIA

AUTOR

de Acosta, S, J, (1540- 1600)~~-----~-- ~~~-~-- ~~-

Cristobal de Acuna, S. J. (1597-1676)

Jose Cassani, S. J. (1673-1750)

Giandomenico Coletti, S.J. (1727-

1798)

Felipe Salvador S. J. (1721-1789)

Jose Gumilla, S.J. (1686-1750)

Pedro Murillo Velarde, S.J. (1696-1753)

Juan de Rivero, S. J. (1681-1736)

Alonso de Sandoval, S.J. (1576-1652)

de Velasco, S.J. (1727-1792)

Hisloria de Ia Provincia de Ia Compaiiia deJesus del Nuevo

Reino de Granada (1741)

Diccionario hisloricoy geogrcifico de Ia America meridional

(1757-1773)

di sloria americana (1784)

EI Orinoco i1uslrado: Hisloria nalural, civily geogrcifica de esle

rio (1741 1745)

La perla de America, Provincia de Sanla Marta: Reconocida,

en discursos hisloricos (1787)

Hisloria de la Provincia del Nuevo Reino de Quilo de la Com-

deJesus (1647)

Geografia hislorica de America (1752)

Hisloria de las misiones de 105Llanos del Casanarey 105rios

Mela (1736)



-----_._---- _.._------
~=-_-_:__-~_:O_,=~----- . - - '-~



CRONOLOGIA DE LA
PRESENCIA JESUITA

EN COLOMBIA

La funci6n del entendimiento agente esformar la especie impresa espiritual
con el concurso de la fantasIa,

teniendo a esta como causa instrumental
por su materialidad e imperfecci6n,

y al entendimiento como causa principal proporcionada.

Francisco Javier Trias, S. J.

Physica specialis et curiosa

Se puede avanzar que la Compai\(a de Jesus fue,
antes que la Academia del Cimento 0 la Rtryal Socie!y,

la primera verdadera sociedad cientifica

Luce Giard

Les jesuite's 11. la Renaissance

Los jesuitas, en funci6n de una tradici6n
que se habia iniciado en la antiguedad en
torno a pensadores y maestros no miticos
como Pitagoras (c.575-c.498 a. de C.) 0

Plat6n (c.424-c.348 a. de C.), han bus-
c~do seguir la nlosofia y las ensefianzas de
su fundador, el vasco Ignacio de Loyola
(1491-1556). Pero, a diferencia de las pri-
meras escuelas de pensamiento pre y po-
socraticas, el eje de los jesuitas seria desde
el inicio un eje mistico, un eje de Fe.A partir de

Francisco Javier (I506-155~), su primer discipu10, se fue configurando una

Compania que no utiliz6 e1ep6nimo de su fundador, como 10habian hecho

varias congregaciones religiosas europeas poscristianas y medieva1es,como 10s

agustinos de Agustin de Hipona (354-430), 10sbenedictinos de Benito de

Nursia (c.480-c.547), 10sdominicos de Domingo de Guzman (II70-I~~I)

o 10sfranciscanos de Francisco de Asis (cII8I-I~~I). Los jesuitas, una con-

gregaci6n nacida en el renacimiento, siguiendo uno de 10s hallazgos tec-

nicos mas reconocidos de su epoca que fue tambien un profundo hallazgo

fi10s6fico, aplicaron 1aperspectiva a su intenci6n de fe, y encontraron el punta
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defuga enJesus, primogenito de Dios para los catolicos y su heredero princi-

pal en el Nuevo Testamento.

Allado de la actividad religiosa, la indagacion de la naturaleza era una de

las actividadesprincipales de, por ejemplo, franciscanos y dominicos. No se

debe olvidar que estas ordenes mendicantes medievales se habian caracte-

rizado por su actividad estudiosa, en particular en torno a la alquimia, con

personajes como Roger Bacon (1214-1294) y Vincent de Beauvais (c.II90-

c.1264), respectivamente. Los compaiieros de Ignacio y deJavier, dos de los

espaiioles que habian estudiado en la Universidad de Paris de 1528 a 1535,
eran estudiantes de linaje aristotelico, como 10 habian sido aiios atras Al-

berto Magno (c.1206-128o) y su discipulo Tomas de Aquino (1225-1274)

en la misma universidad. Esta formacion academica determino un modo de

vida siempre ligado ala lectura y a la indagacion en el mundo de las ideas. De

acuerdo con la interpretacion de la historiadora Luce Giard, en su trabajo

titulado La actividad cientfjica en laprimera Compafifa, en donde postula la teoria del

"deber de la inteligencia" jesuita, una de las primeras directrices de la nueva

comunidad publicadas en vida de los fundadores, la Ratio studiorum contenia,

entre otras, en su version dennitiva de 1599, las siguientes areas de estudio

y enseiianza de la nlosofia puramente aristotelica, es decir, para la epoca, de

la nlosofia cientinca:

Segtin las Reglas del profesor de ftlosofia enunciadas en la Ratio, habia

que estudiar sobre todo la l6gica (segtin las Categorias y los Primeros

analiticos, los T6picos y las Refutaciones sofisticas y el De Interpreta-

tione), la ftlosofia de la naturaleza (con los libros de la Fisica y el tra-

tad'l'!'De Generatione), la astronomia y la cosmologia (con el De Coelo

y la Meteoro16gica), el funcionamiento de la mente, de la percepci6n y

la cognici6n (con el De Anima y la Metafisica), asi como las matematicas

(a las que Arist6teles no dedic6 algtin trabaJo particular, pero de las que

a menudo se ocupa en su obra, sobre todo en la Fisica y la Metafisica).

Para las matematicas, segtin las Reglas del profesor de matematicas en la

Ratio, el maestro debia tambien explicar a Euclides y ciertas cuestiones

sobre la esfera, 10 relativo al globo terraqueo (en geografia) y el glo-

bo celeste (en cosmologia); podia asimismo organizarse una enseiianza

aparte, mas avanzada, para los estudiantes con mayores talentos en este

camp030.

Una actividad que muestra como en esta comunidad, mas que en otras

de tipo escolastico, monastico y contemplativo, sus discipulos siguieron casi

al pie de la letra la recomendacion atribuida a Pedro Canisio, S. J. (1521-

1597), fundador de los primeros colegios jesuitas en un medio tan dificil

para los catolicos como fue la Alemania reformista y luterana del siglo XVI,

30 Giard, L. "La actividad cientinca en la primera Campania". En: Lasjesuitasy 10 cien-

cia: las Ilmites de 10 rozon, Artes de Mexico (~;w05), 80: 9-19, pp. 9-10.



31 Citado en: Giard, L. Ibid., p. 13.

32 Aunque el historiador Juan Manuel Pacheco, S. J. se renere a doce jesuitas como

los primeros en llegar oncialmente a Cartagena en 1604, en la obra Dieeionario historieo de

la Compaiila deJesus de los padres Charles E. O'Neil, S. J. y Joaquin M. Dominguez, S. J.,

publicada en el 2004 por el Institutum Historicum de la Compaflia en Roma y la Uni-

versidad Pontincia Comillas en Madrid, se menciona en la biografia de Diego de Torres,

S.J., que este "[...] regres6 de Europa con 42jesuitas, de los cuales dej6 10 en Cartagena

y sigui6 con los demas a Lima, Peru".

quien anrmaba que "[. ..] en un colegio importaba mas conseguir una bi-
blioteca que construir la capilla [. ..]"31

•

En medio de la efervescencia cientinca de la Compania, en especial en el

Colegio Romano, que habia sido fundado en 1551y, en particular, en medio

de las agudas disquisiciones de maestros jesuitas como los matematicos y

astr6nomos Crist6bal Clavio, S.J. (1538-1612), autor de los cinco tomos de

la Opera mathematica (1612), Ysus discipulos Giuseppe Biancani, S. J. (1566-

1646), Cristoph Grienberger, S. J. (1564-1624) y Cristoph Scheiner, S. J.

(1575-1650),0 bien de fisicos como Fran~ois D'Aguilon, S.J. (1567-1617),

esta comunidad de estudiosos y hombres de fe inici6 su diaspora, primero,

hacia el Lejano Oriente en las tierras del sol naciente y luego incluyendo a la

todavia muy nueva Terra incognita de America, hacia el poniente.

Despues de haber desembarcado por primera vez en el Brasil en el ano

de 1549, apenas nueve anos despues de haberse fundado la Orden y de fun-
dar posteriormente su presencia en los territorios de Mexico y del Peru,

pasarian varios anos hasta que el primer grupo de doce jesuitas32, los pa-

dres Martin de Funes, S.J., (1561-16n), Jose Dadey, S.]., (c.1576-1660),

Juan Bautista Coluccini, S.]., (1569-1641), Pedro Antonio Grossi, S.J.,

(c.1570-1604), Pedro de Torrellas, S. J., (c.1578-?), Gonzalo Nunez, S.

J., (c.1577-c.1621), Beltran de Lumberri, S.]., (c.1582-1631), Hernando

Nunez, S.J., (1555-1625), Bernabe de Rojas, S.J., (1568-1618), Francisco

G6mez, S.J., (1562-?), Diego Sanchez de la Palma, S.]., (c.1560-1632) y

otro an6nimo, pisaran el puerto de Cartagena de Indias para instalarse for-

malmente en tierras del Nuevo Reino de Granada cuando corda el mes de

julio de 1604. Cinco de estos primeros representantes institucionales de la

Compania~eJesus en nuestro territorio, los padres Funes, Dadey, Colucci-

ni, Rojas y Sanchez, subieron hasta Santafe y fueron recibidos en el pueblo

vecino de Facatativapor una comisi6n de religiosos franciscanos y agustinos

y por una delegaci6n enviada por el arzobispo de Santafe, Bartolome de

Loboguerrero (1546-1622). El arzobispo Loboguerrero fue quien formal-

mente solicit6 al Rey el envio del contingente jesuita, despues de haber sido

acompanado desde el ano de 1599 por los padres Alonso de Medrano, S.J.,

(1599-1648) y Francisco de Figueroa, S.J., (1573-1623), quienes volvieron

a Espana a tramitar el aval real. Otros jesuitas habian pasado por Cartagena

y Santafe a nnales del siglo XVI, incluyendo a Francisco de Victoria, S. J.,

(c.1545-1618), Antonio Linero, S.]., (c.1550-1604) y Juan Martinez,

S.J., (1561-C.1601),quienes vinieron a mediados de 1589 en la comitiva de

Antonio Gonzalez (c.1550-1601), cuarto presidente de la Real Audiencia,

y, ante cuyapresencia en el Nuevo Reino, les fue enviado del Peru el padre
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Antonio Martinez, S. J., (c.r547-cr603) como superior. Aunque se sabe

que en r594 todavia el padre De Victoria permanecia en Santafe, se supone

que estos primeros jesuitas que habitaron el Nuevo Reino retornaron a sus

lugares de origen antes de la lIegada del arzobispo Loboguerrero a nuestra

capital.

En el ano de su lIegada formal a la capital del Nuevo Reino, el 2,7 de sep-

tiembre de r604, los nuevos jesuitas entregaron en la Real Audiencia de

Santafe la Cedula Real, nrmada por Felipe III (r578-r62,r) e130 de noviem-

bre de r602" que autorizaba la Fundacion del Colegio de la Compania en

esta ciudad. Por tal motivo, ese dia se considera la fecha fundacional del que

se lIamaria el Colegio de San Bartolome, cuyos colegiales iniciaron clases

el rO de enero de r605. En octubre del mismo ano, se entrego a los jesuitas

para su administracion el Seminario de la Arquidiocesis, razon por la cual

desde esa fecha paso a lIamarse Colegio Seminario de San Bartolome. La

leccion inaugural del recien fundado Colegio en Santafe estuvo a cargo del

padre Dadey quien, en terminos de Pedro de Mercado, S. J., (r62,0-r70r):

Fundolo leyendo juntamente (por ser entonces pocos los sujetos) con la

gramatica una catedra de moral, bien necesaria en aquellos primitivos

tiempos porque no habia quien entonces la leyese y era forzoso dar esta

luz para que se desenterrasen las confusas tinieblas en que se vivia de

ignorancia. No satisfecho con tan trabajosas ocupaciones leia tambien a

muchos que se 10 pidieron, los meteoros y esfera del padre Clavi033•

Una leccion inaugural que incluia ya la ciencia explicada segiLn textos

jesuitas~ que, como veremos, seria sucedida hasta nuestros dias por cen-

tenares de lecciones formales e informales atendidas par auditores prove-

nientes de todas las esferas de la sociedad en nuestro pais, mas alIa de los

propios discipulos de la Compania de Jesus. En palabras de la antropologa

Mercedes Lopez:

A traves de los Colegios y las residencias, la Compania logro una pre-

sencia importante en centros coloniales urbanos como Cartagena, Po-

payan 0 Santafe y en las pequenas villas como Honda, Mompox, Buga

Santafe de Antioquia 0 Pasto. Sin embargo, el trabajo de los jesuitas se

caracterizo por su capacidad de actuar sobre una gran diversidad de gru-

pos sociales que incluian indigenas urbanos, pueblos de doctrina como

Fontibon, Cajica, Topaga y Tunjuelo, donde los indigenas ya cristiani-

zados recibian una mayor instruccion religiosa y algo de formacion en

musica y letras.

Dentro del ejercicio de la evangelizacion, losjesuitas recopilaron impor-

tantes volumenes de informacion acerca de los grupos sociales a quienes

33 Mercado, P., S.]. Historia defa Frovincia defNuevoReinoy Quito defa Compaiifa deJesus. Tomo

I, Biblioteca de la Presidencia de Colombia, Bogota (1957), p. 183.
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se dirigia su trabajo. Como resultado de esta imbricacion entre intere-

ses academicos y apostolicos, se redactaron trabajos (micos en su genero

como el de Alonso de Sandoval 'De instauranda Aethiopum salute', que

constituye la mejor recopilacion de informacion sobre las poblaciones

africanas esc1avizadasy conducidas al Nuevo Mundo L..J Los religiosos

de"la Compania de] esus establecian una relacion directa con todos los

sectores de la sociedad colonial, en especial en los territorios donde el

imperio espanol tenia una presencia muy debil. Quienes trabajaban en

las Misiones, elaboraban cartografias con base en el conocimiento con-

creto de las regiones, que sirvieron como base para elaborar los mapas

imperiales y que fueron la unica fuente de conocimiento del territorio

durante la Colonia34.

En cuanto al caracter institucional de esta actividad academica, si en un

principio las congregaciones jesuitas de Cartagena y Santafe formaron par-

te de la Provincia del Peru, muy pronto, ya desde el aflO siguiente de su

lIegada al centro del Nuevo Reino, el padre general, Claudio Aquaviva, S.

J., (1543-1615), consciente de las grandes distancias y dincultades de los

trayectos entre Lima, Quito y Bogota, avalo la creacion de la Viceprovincia

del Nuevo Reino y Quito, bajo las ordenes del padre Diego de Torres, S.].,

(1551-1638).
La Compania de] esus se habia hecho cargo del Colegio Seminario de

San Bartolome en la esquina suroriental de la Plaza Mayor de Santafe, y

fue en esa manzana en donde se origino mas tarde, en 1623, la Academia

Xaveriana que ascendio ala categoria de Universidad en 1704, "L.,J por la

participaci4)n de los privilegios de la Universidad de Santo Tomas"35. Asi, en

el curso de 100 anos exactamente, la educacion por parte de los maestros

jesuitas lIegaba a la categoria maxima en nuestro pais y, entretanto, muchas

iniciativas complementarias se fueron sucediendo en torno a estos centros

academic os que, como veremos en la presente obra, fueron mucho mas que

centros de transmision de conocimiento y formacion religiosa; pues en ellos

se produjo mas de un centenar de obras valiosas surgidas del propio inte-

lecto de maestros y discipulos que siguieron el dictamen del fundador de

la Orden, ad maiorem Deigloriam, que buscaremos reinterpretar mas alIa de su

caracter evangelizante implicito, segun otra de las maximas coloniales de los

jesuitas en el Nuevo Reino de Granada, la cual adorna aun el marco superior

del porton de entrada a la que fuera la Casa de lasAulas, hoy sede del Museo de

Arte Colonial: SapientiaAedificavit Sibi Domum.
Es importante, en este punto de nuestro relato, precisar la composicion

de este micleo de instituciones academicas de la Compania de] esus en los

tiempos de la Colonia, para entender la relacion de cada una con el proceso

34 Lopez Rodriguez, Mercedes. Desde Roma por Sevilla alNuevo Reino de Granada: la Compaiifa

deJesus en los tiempos coloniales. Museo de Arte Colonial, Bogota (2004), pp. II - 12.

35 Soto Arango, Diana. La ilustraci6n en las universidadesy colegios mqyores de SantaJe, Quito y
Caracas: estudio bibliogr6ficoy defuentes. Universidad Pedagogica Nacional - Colciencias, Bogota

(1994), p. 4·
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educativo jesuitico. El padre Fabio Ramirez, S. J., hizo en el ano 2001 una

sintesis titulada Notas para una historia de la UniversidadJaveriana colonial (1604-1767)
y su relaci6n con laJaveriana actual para el Primer Encuentro de Archiveros e In-

vestigadores de la Historia de la Compania de Jesus en Colombia:

El Colegio (llamado tambien Colegio Maximo, por ser el mas impor-

tante de los jesuitas en el Nuevo Reino), fue fundado en 1604, yabri6

sus clases de gramatica el I. 0 de enero de 1605. Estuvo situado hasta su

supresi6n en 1767 en la manzana que ocupan actualmente el Colegio

Mayor de San Bartolome, la Iglesia de San Ignacio y el Museo Colonial.

Se conserva aun la parte del edificio correspondiente a las aulas, ocu-

pada por el Museo Colonial, yen ella se destacan el Claustro, el Sa16n

de Grados y el magnifico port6n de la Calle de las Aulas. En 1605 se

hicieron cargo los jesuitas de un colegio anexo, el Colegio Seminario

de San Bartolome, que era propiamente un internado para estudiantes,

seminaristas la mitad de ellos, fundado por el entonces arzobispo de

Bogota, don Bartolome Loboguerrero. Los estudiantes de este colegio,

que estaba situado en el actual palacio de San Carlos, asistian alas clases

del Colegio de la Compania [.. .].

Esmuy dificil saber desde cuando se la llama UniversidadJaveriana; el

nombre ya se usa a veces en el siglo XVII, y se hace comun a partir de

1704. El nombre de Javeriana hay que relacionarlo con la canonizaci6n

de San Francisco Javier [. .. l, celebrada el 12 de marzo de 1622, once dias

antes de la fecha en que el Rey ordena reconocer los titulos de la J ave-

rima [' .. J. A veces se la llama Academia Javeriana. Hay que recordar, sin

embargo, que en un curioso documento, firmado en 1765 por el virrey

Messia de la Cerda y los Provinciales de lo~jesuitas y los dominicos, estos

se comprometen a que las dos universidades se llamaran mutuamente

'universidades', 'como las llamara Su Majestad en sus reales rescriptos

(sic)', evitando usar despectivamente el nombre de 'academias'36•

La presenciajesuita durante mas de 150 anos en el Nuevo Reino de Gra-

nada y, en particular, de sus instituciones seria defmitiva para la edificaci6n de

moradas de sabidurfa, para la cimentaci6n de una actitud de estudio y de apli-

caci6n de la ciencia y las ideas que se iban decantando en la Europa rena-

centista y barroca. Bastara recorrer las tablas presentadas en la introducci6n

de esta obra para ver c6mo solamente entre los centenares de alumnos que

fueron recibidos en la Compania de Jesus, y sin contar a todos aquellos

que no se ordenaron y simplemente recibieron instrucci6n y grados en el

Colegio Mayor y Seminario de San Bartolome 0 en la UniversidadJaveriana

de la epoca, cerca de setenta individuos fueron protagonistas de la ciencia

36 Ramirez F., S. J. "Notas para la historia de la Universidad Javeriana colonial

(1604- 1767) Ysu relaci6n con laJ averiana actual". En: Memoria del primerencuentro de archiveros

e investigadores de la historia de la Compafifa de]esus en Colombia, Bogota, 2001, pp. 166- 167.
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al dejar registradas sus elaboraciones intelectuales en textos e informes que

hoy podrian ser motivo de estudio para comprender la dinamica que los fue

generando.

En la tabla cronologica siguiente (tabla 4) incluimos, en orden de edad,

a cada uno de los autores, cuyas obras estan relacionadas en la introduc-

cion, comenzando, naturalmente, por el padreJose de Acosta, S.J., (1540-

1600), autor de la primera Historia natural de las Indias en 1590, pasando por el

emblematico Jose Gumilla, S. J., (1686-1750), autor de EI Orinoco ilustrado:

historia natural, civily geografica de estegran rio (1741),y terminando con el masjoven

de todos ellos en el periodo tratado, el padre Joaquin Subias, S. J., (1744-

c.1780), autor de una Cartageografica del Nuevo Reino de Granada (inedita), quien

tenia apenas 23 anos en el momento de la expulsion de la comunidad de
nuestro territorio.

Despues del extranamiento de la Compania de Jesus de los dominios del

Nuevo Reino de Granada por Carlos III de Espana en 176737y de su concen-

tracion en Italia a partir del ano de 1768, los jesuitas volvieron a Bogota el

26 de febrero de 1844, despues de muchas vicisitudes, dos anos despues de

que el Parlamento colombiano promulgara la ley que ordenaba la creacion

de colegios de misiones a cargo de los padres de la Compania. A partir de

ese ano, en el que fueron recibidos con generosidad y elogio por el arzobis-

po de Bogota, ManuelJose Mosquera Arboleda (1800-1853), regentaron el

Seminario Menor anexo al Colegio de San Bartolome hasta 1850.

En eseplantel se educaron, entre otras personalidades, al menos dos futu-

ros presidentes, Carlos Holguin (1832-1894) YSergio Camargo (1832-1907),

y los literatos Diego Fallon (1834-1905), Jose Joaquin Borda (1835-1878) y

Jose Mari~Vergara yVergara (1831-1872). Posteriormente, despues de haber

sufrido la segunda expatriacion, que duraria ocho anos y que fuera de-

cretada el 18 de mayo de 1850 por el presidenteJose Hilario Lopez (1798-

1869), el Colegio de San Bartolome fue puest~ a cargo de los jesuitas a par-

tir del 18 de febrero de 1858, hasta el 18 de julio de 1861, cuando fueron

nuevamente obligados a exiliarse por orden del general Tomas Cipriano de

37 Debemos anotar aqui que no todos los jesuitas pudieron exiliarse, pues algunos

tuvieron que permanecer en el pais debido a su avanzada edad 0 a su precaria condici6n

de salud, tal y como 10 relata el mismo Jose Celestino Mutis en su Informe sobre el estado de

salud de los Regulares de la Compafi(a deJesus, firm ado en Mariquita el 22 de febrero de 1790. Los

jesuitas atendidos y disculpados por Mutis fueron: Jose de Molina, S. J., (1689-c.1790),

Manuel Zapata, S. J., (1709-1777), Manuel Marroquin, S. J., (1698-c.1790), Melchor

de Moya, S. j., (17II-c.1790), Ignacio Saravia, S. j., (1704-1768), Jose Benavente, S.

J., (1714-1792), Jose Bals, S. J., (1725-c.1792) y otro, cuyo nombre no reporta el his-

toriador Guillermo Hernandez de Alba en su transcripci6n de los Escritos cientificos de don
Jose Celestino Mutis, t. 1, Instituto Colombiano de Cultura Hispanica, Bogota (1983), pp.

II5-II9. Adicionalmente, entre losjesuitas del Colegio de San Bartolome que presenta

el padre Jose del Rey Fajardo, S. J., en su obra Jesuitas, librosy polltica en el Real Colegio M'9'0ry
Seminario de San Bartolome (2004), aparecen las referencias al padre Diego Terreros, S. J.,

(c.1682-c.1770) quien ''Al ser erpulsados losjesuitas de Santaje en 1767 no pudo seguirlos al destierro

por encontrarse enfermoy ser de avart<:adaedad", y de quien "Ignoramos la fecha de su muerte", y

tambien al padre Cayetano Gonzalez, S.J., (1702-1770) a qui en "La expulsi6n de 1767

10 encontr6 en Cucuta, enfermo y demente y en esa ciudad fronteriza Ie sorprendi6 la

muerte el 25 de junio de 1770".
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Mosquera Arboleda (1798-1878), hermano del arzobispo que los habia re-

cibido 17anos atnis. Finalmente, gracias a la gesti6n inicial del padre Mario

Valenzuela, S.J., (1836-1922), se abriria una tercera epoca de presencia de

la Compania de Jesus en nuestro pais, a partir de 1884 bajo las condiciones

de inestabilidad caracteristicas de la agitada vida politica de nuestro pais a

finales del siglo XIX y, diriamos en todo el siglo XX, hasta nuestros dias38•

La reapertura formal de las instituciones educativas superiores jesuitas

en Colombia se verificaria el 1° de octubre de 1930, cuando se restablece-

ria la obra sin interrupciones en 10 que se ha denominado la refimdaci6n de la

Pontificia UniversidadJaveriana, paso a paso y Facultad tras Facultad, hasta

el estado en que la conocemos hoy.

38 Herrera, F., S. J. "Cronologia de la expulsion, extincion y restauracion de la

Compania de Jesus" . En: Desde Ramo par Sevilla al Nuevo Reina deGranada: la Compaiifa deJesus en los

liemposcoloniales. Museo deArte Colonial, Bogota (2004), pp. 75-76; Botero Giraldo, H.,

S. J .Jesuilas: 400 anos en Colombia. RevistaJaveriana (2004), 140: 17-23.
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LA 4. CRONOLociA DE ESCRITORES CIENTiFICOS JESUlTAS EN EL NUEVO

REINO DE GRANADA

Jose de Acosta, S. J.

de Acuna, S.J.

Alonso de Medrano, S. J.

1569-1641

1572-1613

1576-1652

1576-1660

1580-1660

1585-1652

1587-1639

1587-1653

1588-1645

Alonso de Sandoval, S. J .
..•.. .. ' •.. •..... ......•....

Jose S. J.

Jose Hurtado, S.J.

S.J .
. .

Gonzalo Bu:itrag(), S.J.

de Barnuevo, S.J.

Francisco Fuentes, S. J.

Pedro Pinto, S. J .
.......... .-....... ..-- .

Bartolome Perez, S. J.

Cristobal de Acuna, S.J.

Gaspar S. J.

Francisco Ellauri, S. J.

Pedro PeLleplrat, S. J.

de Urbina, S.J.

Dionisio Mesland, S. J.

Pedro de Mercado, S.J.

Francisco Jimeno, S. J.

Juan Ortiz S. J.

Juan Martinez Rubio, S.J.

Manuel de Villasenor, S. J.
' •... '" - ........• _.-" ..•....... -- .

Francisco Alvarez de Barbosa, S. J .
..... _ ---_ .

Antonio Castan, S.J.

Fernando de Arias, S.J.

Alonso de Neira, S.J .
........ ....

Pedro S.J .
...................

Pedro Suarez, S.J.

Pedro Calderon, S.J.

Antonio Marzal, S.J.

Samuel Fritz, S.J.

Schabel, S. J .
...... .•.. " .. "

Mateo Mimbela, S. J.



4. CRONOLOOIA DE ESCRITORES CIENTIFICOS JESUITAS EN EL NUEVO

REINO DE GRANADA

Juan S.].

] ose Cassani, S.].

Carlos Anisson, S.].

1682-1740

1686-1750

1688-1755

1688-1768

1695- 1757

1696- 1753

1696-1766

17°0-1748

1701-1753

1707-1781

17°9-1765

17II- 1767

17II- 1791

1712-1755

1712-1763

1713-1755

1714-1800

1715-1785 ..•
1715-1792

1717-1790

1719-1755

1719-1775

1720-1775

1721- 1789

1721- 1801

1721- 1780

1722-1790

1723-1758

1725-1806

1727-1792

1727-1798

1729-1795

1738-1801

1744-1800

1744-1780

Tomas Casabona, S.].

Juan de Rivero, S.].

Andres de Zarate, S.].

Jose Gumilla, S.].

Pablo Maroni, S.].

Pedro Murillo Velarde, S.].

Manuel Roman, S.].

Bernardo Rotella, S.].

Francisco del Olmo, S.].

Sch6nherr, S.].

Manuel del Castillo, S.].

Salvador Grande, S.].

Manuel Collado, S.].

Manuel Padilla, S.] .

Antonio Salillas, S.].

Ibazeta, S.].

Manuel de Uriarte, S.].

Felipe Salvador S.].

Manuel Alvarez, S.].

Francisco Javier Trias, S.].

Juan

] ose Yarza, S.].

Juan de Velasco, S.].

Enrique de

] ose Chantre

Francisco Javier Julian, S.].

Nota, Ellistado incluye exclusivamente los miembros de la Campania de]esus de quienes se

obra cientinca escrita



IOVANNI BATTISTA RICCIOLI, S.J., CON TYCHO BRAHE
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Los DOMINIOS DE LA
""

CIENCIA JESUITICA
EN LA COLONIA

En constante comunicaci6ny debate
con losgrandes centros de creatividad cientlfica,

losjesuitas del siglo XVIII pudieron hacer aportaciones
mtry significativas a la ciencia de su tiempo.

Alfonso Alfaro

La ret6rica de la experiencia

As!, la producci6n de conocimiento es, de manera simultcinea,
la construcci6n de su publico tanto como de sus autores.

Mauricio Nieto

Orden natural y orden social

En primer lugar, debemos decir que la
ciencia no es una actividad nueva, sino que
es una actividad milenaria que se inici6
con las primeras inquietudes intelectuales
de IDs cavernicolas . Una actitud vigilante
del entorno y la necesidad de responder
a las naturales pregunta's que se hace cada
quien Began a convertirse en una activi-
dad cientinca en la medida en que las res-
puestas sean verincables y correspondan
a predicciones 0 hip6tesis concretas. Veamos

un ejemplo: si el cavernicola, que no es en realidad el primer hombre sino

un descendiente temprano de los primeros Homo erectus, sigue el destino traza-

do por sus ancestros de caminar y caminar, entonces se estaria comportando

apenas como una especie animal mas, migrando en hordas 0 bien en peque-

nos grupos, cazando presas y recolectando frutos. Pero, si el cavernicola hace

dibujos, representa su entorno, y para lograrlo selecciona y eventualmente

prepara pigmentos, esta expresando su espiritu cientifico. Y 10 ha expresado

mucho mas con el prodigioso hallazgo del fuego, que Ie permiti6 precisa-

mente pintar en la oscuridad de las cavernas. La maestria del fuego seria, en-

tonces, el primer gran descubrimiento cientifico de la humanidad, y con esta

maestria, ademas de la lengua, el hombre se diferenci6 definitivamente de



las de mas especies animales y vegetales del planeta. La especie que controla

e1 fuego es, por principio, una especie cientifica. Otros fuegos seran admi-

nistrados y aun creados por los descendientes del hombre de las cavernas,

hasta llegar alas sofisticadas energias at6micas, claras exponentes de la mas

avanzada actividad cientifica contemporanea.

Pero la ciencia no consiste solamente en descubrir y controlar los com-

ponentes de la naturaleza. La ciencia debe explicarlos. Fue en la Grecia

presocratica en donde germinaron 0, mejor, donde florecieron las mas so-

fisticadas inteligencias cientificas de la antiguedad. Despues de la aparici6n

de evidentes prodigios cientificos, como los que permitieron a los egipcios

construir las monumentales piramides y como los que permitieron a otros

pueblos componer grandes y pequenas obras de ingenieria y arquitectura,

llegaron los griegos con una sencilla pero contundente inclinaci6n: dar ex-

plicaci6n a cada fen6meno natural. Hoy en dia siguen vigentes algunas expli-

caciones de los griegos, como las de Dem6crito, e1 atomista (c.460-C.370

a. de C.). Otras han sido reinterpretadas y sirvieron, como minima, de mar-

co conceptual a una reflexi6n que necesitaba contrastar hip6tesis para llegar

a conclusiones valederas. Aunque las explicaciones dogmaticas y las explica-

ciones cientificas se gestan a partir de la controversia, solamente las ultimas

se nutren continuamente de ella.

La paradoja es que, a veces, algunas de estas explicaciones cientificas se

convierten en conceptos dogmaticos. Es 10 que sucedi6 con las explicacio-

nes de Arist6te1es (384-322 a. de C.) en las ciencias naturales, a causa de

la desbordada exaltaci6n de su magnifica obra por parte de sus discipulos

peripateticos. Poco a poco, hasta llegar a la Edad Media, los hallazgos aristo-

telicos fue."pn convirtiendose en dogmas, y asi los conocieron los discipulos

de Ignacio de Loyola, S. J., y Francisco Javier, S. J., protagonistas de esta

obra. Parece que nadie hubiera vuelto a pensar, 0 que aquellos que pensaron

fueran acallados y sometidos por los preceptos de la Iglesia, principal de-

tentora de la verdad sobre la naturaleza en torno al mito de la creaci6n. Los

jesuitas fueron, con los franciscanos y los dominicos, una de las primeras

comunidades religiosas en aceptar hip6tesis alternas, aunque no de manera

global, sino individual y restringida. En la presente reflexi6n, intentaremos

mostrar c6mo, uno a uno, un grupo cada vez mayor de miembros de la

Compania de Jesus iban revirtiendo los dogmas al incorporar los hallaz-

gos de la ciencia de sus contemporaneos, incluyendo notables ejemplos de

cientificos emblematicos como Clavio, Biancani, Grienberger, Scheiner y

D'Aguilon, los maestros del renacimiento que citamos en el capitulo anterior,

o bien los jesuitas del barroco, entre quienes podemos citar a Giovanni Bat-

tista Riccioli, S.J., (r598-r67r), amigo del astr6nomo Tycho Brahe en Pra-

ga y autor de una conocida nomenclatura lunar en e1Almagestum novum (r65r),

a Valentin Stansel, S. J., (r62r-r705), destacado mate matico yastr6nomo

que, despues de ser catedratico de la Universidad de Praga, viaj6 al Brasil

en donde trabaj6 cerca de cincuenta anos reportando sus observaciones de

cometas y de la luna que Ie valieron la estimaci6n de sus colegas, incluyendo



a Newton y, por otra parte, a Gaspar Scotto, S. ]., (1607-1666), autor de

la Mecchanica lJydraulico-pneumatica (1657) con el primer reporte de los expe-

rimentos pioneros sobre el vacio de Otto yon Guericke (1602-1686). En

particular, debemos exaltar, entre los protagonistas del barroco, a aquellos

de importancia capital para las ciencias por tratarse propiamente de experi-

mentadores, como el padre aleman Atanasius Kircher, S.]., (1602-1680) 0

el padre croata Rogelio]. Boscovich, S.]., (1711-1787).
Despues de enseiiar matematicas, filosofia natural y lenguas orientales

en el Colegio] esuita de Aviii6n, el primero de ellos, el padre Kircher, fue

llamado en 1623 a dictar estas mismas catedras en el Colegio Romano por

instancia del cardenal Maffeo Barberini (1568-1644), quien habia sido co-

ronado en 1623 con la tiara papal bajo el nombre de Urbano VIII y era un

reconocido mecenas de la ciencia, admirador, en su momento, de Galileo

Galilei (1564-1642), aunque luego se convirtiera en su contradictor. Ade-

mas de decenas de creaciones en el campo de la tecnica que incluyeron desde

relojes de sol hasta 6rganos de viento, pasando por instrumentos magneticos

de todo tipo, Kircher acumul6 una obra bibliografica que se calcula en mas de

cuarenta libros, entre los cuales se han destacado, en orden crono16gico, los

siguientes titulos que revel an el amplisimo espectro de los intereses y temas

tratados por el polifacetico jesuita:' .

Ars Magnesia (1631), Primitiae gnomoniciae catroptricae (1635), Prodromus Coptus sive

Aigyptiacus (1636), Specula Melitensis enryclica, hoc est DJntagma novum instrumentorum

p~sico-mathematicorum (1637), Magnes sive dears magnetiea (1641), Lingua Aigyp-

tiaea restituta (1643), Ars Magna Lucis et umbrae in mundo (1646), Obeliscus Pam-

philius (1650), Musurgia universalis, sive ars magna consoni et dissoni (1650), CEdipus

Aigyptiacus (1655), Itinerarium extaticum s. opificium coeleste (1656), Iter extaticum se-

cundum, mundi subterranei prodromus (1657), Scrutinium P~sico-Medicorum (1658),

Pantometrum Kircherianum (1660), Diatribe deprodigiosis crucibus (1661), PoJygraphia

(1663), Mundus subterraneus (1678), Historia Eustachio-Mariana (1665), Arith-

mologia sive de abditis Numerorum 11!Ysteriis (1665), Obelisci Aigyptiaci interpretatio

hierogJyphica (1666), China Monumentis, qua sacris qua profanis (1667), Magneticum

naturae regnum sive disceptatio p~siologiea (1667), Organum mathematicum (1668),

Principis Cristiani archegpon politicum (1669), Latium (1669), Ars magna sciendi sive

combinatorica (1669), Ars magna lucis et umbrae (1671), Phonurgia nova, sive conjugium

mechanico -p~sicum artis &: naturae para 1!JImphaphonosophia concinnatum (1673), Arca

Nol! (1675), Sphinx mystagoga (1676), Obelisci Aigyptiaci (1676), Musaeum Collegii

Romani Societatis ]esu (1679), Turris Babel sive Archontologia (1679), Tariffa Kir-

cheriana sive mensa pathagorica expansa (1679), P~siologia Kircheriana experimentalis

(1680).

Para comprender la influencia del padre Kircher en la ciencia javeriana

colonial del Nuevo Reino de Granada, la cual se desarrollaba en la distante

Santafe en medio de abruptas cordilleras, bas tara decir que, de los 73 libros

registrados bajo el descriptor de Mathematici en el Ymbentario de la Biblioteca: anos



de 1766 a 1767, diez de ellos son de su autoria, seguido en numero apenas por

tres libros del principalisimo padre Crist6bal Clavio y luego por los demas

autores con dos 0 un libro de cada uno.

Despues de Kircher, ya en el siglo XVIII, el padre Rogelio J. Boscovich,

S. J., autor de la Theoria philosophiae naturalis (1758), sobresali6 en las areas de

fisica, matematicas yastronomia. Su novedosa teoria at6mica utilizando los

principios de la mecanica newtoniana y postulando alas particulas at6micas

o "puncta" como puntos de fuerza 0 atractores, conngurando asi para la

fisica el paradigma de "campo", se convirti6 en el fundamento de la teo-

ria del electromagnetismo para Michael Faraday (1791-1867) y luego, para

Albert Einstein (1879-1955), en una de las bases sobre las que se propuso

la teoria de campo unincada. Boscovich, quien fue miembro de la Royal

Society (Real Sociedad Inglesa), tambien hizo importantes contribuciones a

la astronomia, incluyendo el procedimiento geometrico para determinar el

paralelo central de un planeta en rotaci6n a partir de precisas observaciones

de su superncie y tambien su 6rbita a partir de la triangulaci6n de observa-

ciones de su posici6n.

Pero el papel destacado de estos cientincos jesuitas no fue un caso aislado

en la Compaiiia. En palabras del antrop6logo mexicano Alfonso Alfaro:

Losjesuitas, enfrentados a necesidades muy dispares, dotados de talen-

tos desiguales a pesar de haber recibido una formaci6n sorprendente-

mente homogenea si se toma en cuenta su inmensa diversidad geografica

y cultural, no siempre lograron que sus empresas fueran coronadas por

el exito [. .. ] Sin embargo, la actividad desplegada con entusiasmo traves

~e todos los continentes hace de esta instituci6n un protagonista in-

evitable cada vez que se intenta comprender el desarrollo de los logros

del conocimiento, tanto en nuestra civilizaci6n como fuera de ella, a 10

largo del arco que une al renacimiento con la ilustraci6n.

En la historia de la Orden hubo figuras cuya talla domin6 su epoca [... ]

Durante las primeras generaciones, iluminadas por el influjo renacen-

tista, las figuras emblem<iticas pueden ser Clavio y Ricci, vo1cados ha-

cia la exploraci6n pionera de nuevos territorios (astronomia, fisica y

matem<iticas, antropologia), y hombres como Acosta, que se esforzaban

en interpretar, a la luz del pensamiento de su epoca, las realidades que

eran el fruto de la experiencia de evangelizaci6n (propia 0 ajena). La

historiografia recibi6 a partir de entonces los legados de una instituci6n

preocupada por sistematizar el conocimiento sobre si misma y los espa-

cios con los cuales interactuaba. Esto llev6 a la Compaiiia a reunir un

acervo documental que se singulariza en el mundo entero por la ampli-

tud geografica, crono16gica y tematica que cubre [. .. ] El siglo siguiente,

el XVII, fue marcado, sobre todo cuando se observa desde una perspec-

tiva americana, por la figura de Kircher, poligrafo sin limites, cuya obra

desempeii6 un papel unico como encrucijada de experiencias y saberes.



Su contribuci6n a la difusi6n del conocimiento es sobresaliente; sus li-

bros, que marcaron un hito en la historia de la edici6n, constituyen

verdaderas enciclopedias de los temas mas diversos que alimentaron a

generaciones de lectores, a quienes permitieron tener un acercamiento

visual de gran calidad hacia los mas insospechados horizontes del co-

nocimiento (sinologia, astronomia, egiptologia, musica, matematicas,

vulcanologia [. .. ]).

La tercera de las grandes etapas, la ilustraci6n del siglo XVIII, puede

ser caracterizada por Boscovich y Clavijero, a quienes la supresi6n de la

Compaiiia sorprendi6 a mitad de su trabajo. El entorno en el que tuvie-

ron que desenvolverse no era tan favorable como en la epoca de Clavio.

La Roma papal no era ya la capital europea de la ciencia y la cultura, y

algunas de las grandes instituciones de investigaci6n del mundo cat6-

lico (como el jesuitico Colegio Romano) habian perdido la iniciativa

y comenzaban a dar muestras de un aliento fatigado. Los polos del co-

nocimiento y del poder se habian desplazado a Londres y Paris. A pesar

de ello, en constante comunicaci6n y debate con los grandes centros de

creatividad cientinca, los jesuitas del siglo XVIII pudieron hacer apor-

taciones muy signincati';'as. a la ciencia de su tiempo (como Boscovich en

fisica y matematicas y Clavijero en historia y antropologia)39.

Pero dejemos a Kircher, a Boscovich y a sus discipulos y antecesores eu-

ropeos que se fueron convirtiendo, como ellos, en libros de referenda para

la ciencia universal, e internemonos conjuicio en los exponentes de la cien-

ciajaveria~ de la Colonia en el Nuevo Reino de Granada que, tanto como

10 harian el veracruzano Francisco Javier Clavijero, S. J., (1731-1787) en

el periodo de la ilustraci6n en el Virreinato de Nueva Espana, 0 luego el

chileno Juan Ignacio Molina, S. J., (1740-1829), aplicaron su intelecto en

torno a cuatro temas fundamentales: el Universo, la Tierra, la Naturaleza y

el Hombre.

39 Alfaro, A. "La ret6rica de la experiencia". En: Los]esuitasy laciencia: los [fmitesde la rozon,

Artes de Mexico (2005) 80: 58-7r, pp. 66-68.
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EL UNIVERSO:
COSMOLOGIA, FISICA

"Y MATEMATICAS
Finalmente, par media de una lente canvexa

se intensifica tanto el calor como la luz.
Me gustarfa que explicaran las aristatelicos
la causa inmediata de esta intensificacion.

Puedes leer en Grimaldry Newton atras argumentas,
par las cuales pademas aclarar muchas cosas,

y asf misma en B0ile tada 10 referente alas colares.

Francisco Javier Trias, S. J.
Physica specialis et curiosa

Hemos comentado en la introducci6n a
la presente obra c6mo se ha conngurado
tradicionalmente uh inicio abrupto para
las disciplinas cientincas en Colombia en
torno a la Expedici6n Botanica. Es muy
signincativo, en este sentido, el que en la
historia oncial de la ciencia en nuestro~
pais, editada en 10 tomos por Colciencias
en 1993, se tome la obra deJose Celesti-
no Mutis (1732-1808) como ia casilla de
salida de los cientincos de nuestro pais.
En palabras de Olga Restrepo:

El analisis hist6rico de la Expedici6n Botanica del Nuevo Reino de Gra-

nada constituye un reto para los historiadores de las ciencias en Colom-

bia. No hay otra instituci6n, otro problema, otros sabios que hayan reci-

bido mayor atenci6n que esta Expedici6n, mitad espanola mitad criolla,

que se considera el origen de la tradici6n cientinca colombiana40•

La historiadora Restrepo refuerza esta nodon, que hemos Hamado mi-

tica, al considerar a Florentino Vezga (1833-1890) autor de la Memoria sabre

40 Restrepo,O. "Naturalistas,saberYsodedad". En: QuevedoVelez,E. (ed.). Historia
socialde lacienciaen Colombia. Coldencias, Bogota(1993),t. III, p. 50.



la historia de la botanica enel Nuevo Reino deGranada (1860) como" [... J el primer

historiador de 1as ciencias en Co10mbia"4I
•

Ningu.n otro comentario 0 escrito previo de otro autor sobre otro autor

mereceria ser considerado como referencia de 1a historia de 1a ciencia na-

cional. Pero, por un 1ado, existe evidencia escrita de mas de cien, doscientos

y trescientos aiios antes de Vezga de varios cronistas jesuitas, como 10s padres

Jose de Acosta, S.]., (1540-1600), Pedro de Mercado, S.]., (1620-17°1) 0

Juan de Rivero, S.]., (1681-1736), por solo citar a 10s mas renombrados de

10s sig10s XVI, XVII YXVIII, que consideraremos en esta obra como historia-

dores pioneros de 1a ciencia, a1 constatar en el contenido de sus escritos una

importante proporci6n de comentarios sobre 10s descubrimientos y des-

cripciones relativas ala ciencias naturales y humanas, que fueron efectuadas

por 10s personajes referidos por ellos. En particular, en este mismo sentido,

10s reportes de cronistas y viajeros abundan en referencias a practicas de 10s

grupos indigenas que habitaban e1territorio que, si bien no han sido consi-

deradas cientificas, se nutrian y a 1a vez serian nutrimento de 10s dominios

de 1a ciencia.

AI no tener en cuenta 1as relaciones vividas en 10s territorios ais1ados por

10s jesuitas de que estamos tratando, se corre el pe1igro de hacer proyeccio-

nes sin fundamento conforme a 10 que pueden referir hoy 1as comunidades

sobrevivientes en re1aci6n con 1as concepciones tradiciona1es de sus "anti-

guos" .] orge Arias de Greiff, hab1ando de 1as primeras 1uces de 1a ciencia en

nuestro territorio en 1amisma co1ecci6n de Colciencias, advierte claramente

sobre 10s peligros de una relaci6n anacr6nica de 10 que podria corresponder

a 1a dimensi6n cientifica preco10mbina, en particular en 10 referente a 1a

astro,~omia, a partir de 10 que subsiste hoy en dia en 1as comunidades indi-

genas:

Considerar la etnoastronomia como iridicador hist6rico de 10 que se

practicaba hace 500 aiios y mas, supone que estas etnias no han tenido

historia, que su pensamiento y su actividad se congelaron, y que al es-

tudiarlas hoy estamos viendo 10 que hacian hace medio milenio. Aun si

esto fuera correcto dificilmente seria historia, pues supone un desarro-

llo hist6rico igual a cero: 0 no se puede saber si 10 hubo pues no qued6

registro escrito que 10 atestigiie, no qued6 historia42•

Por otra parte, ademas de 10s reportes de 10 que se podria considerar

como cientifico 0 precientifico entre 10s indigenas, 10s escritores co10nia1es

-varios entre ellos nacidos en nuestro territorio- exp10raron en sus propias

mentes 10s conceptos de 1a ciencia europea y tambien produjeron 0 comen-

taron por si mismos, como veremos, 'resultados origina1es que anteceden

claramente 10s hallazgos de 10s miembros de 1a Expedici6n Botanica. Entre

41 Restrepo, O. p. 5r.
42 Arias de Grdff, J. "Historia de la astronomia en Colombia". En: Quevedo Velez,

E. (ed.). Historia s()cial de la ciencia en Colombia. Colciencias, Bogota (1993), 1. II, p. 179.
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todos los pensadores de la Colonia, los que pertenecian a la Compania de

Jesus se destacaron por sus reflexiones escritas en el ambito de las ciencias.

La historiadora Restrepo destaca muy someramente el papel de los jesuitas

en las ciencias nacionales con un "quiza" que brota, probablemente, de su

evidente inc1inacion de comprometida historiografa social:

Desde el punto de vista de las ideas cientificas no se puede decir que los

jesuitas desempenaran un papel retardatario; antes bien, en no pocas

ocasiones marcharon a la vanguardia, quiza como una estrategia para no

perder el control, 0 como consecuencia de su orientacion mas terrenal,

su capacidad organizativa y empresarial y sus enormes recursos econo-

micos43.

Pero esta vanguardia jesuita en las ciencias, mas que en aspectos de or-

den economico, organizativo 0 empresarial, pare ceria estar fundamentada

en su dedicada y muy natural actividad academica. Tanto los miembros de la

Compania como sus discipulos tenian el recurso del dia a dia colegiado en

torno a la mayor coleccion bibliografica que se disponia en nuestras tierras.

Esta biblioteca seria el origen de la Biblioteca Nacional de Colombia a par-

tir de la confiscacion de blenes a los jesuitas en el siglo XVIII. Solamente

en 10 que respecta a los libros c1asificados por el descriptor de Mathematici en

el Ymbentario de la biblioteca en los ailos de 1766-1767, levantado el 28 de octubre

de 1767 por Antonio de Verastegui (s. f.)44 (oidor y alcalde de Corte de la

Real Audiencia) y por Francisco Antonio Moreno y Escandon (1736-1792)

(fiscal protector de Naturales del Reino), se puede ver, al recorrerlas, como

se relaciorl'ltron mas de setenta obras que cubren un completo panorama de

los fundamentos de las ciencias exactas y astronomicas coloniales. Adicio-

nalmente, el padre Jose del Rey Fajardo, S.J., ha transcrito las que hicieron

parte de otro inventario, levantado previamente en el Colegio de San Bar-

tolome en el mes de agosto de 1767 por Juan Francisco Pey (c.17Io-1790),

oidor de la Real Audiencia, el cual reposa aun en el archivo de esa institu-

cion. En este nuevo Ymbentario de libros de la Biblioteca de San Bartolome, en

10 que respecta a libros cientificos, aparecen probables referencias a cinco

de las obras reportadas en la biblioteca que se conservan hoy en la Bibliote-

ca Nacional: De varia conmensuraci6n para escultura y arquitectura (1589) de Juan de

Arfe y Villafane; Elementos geometricos de Euclides (1689) de Santiago Kresa; Los

seisprimeros libros, onzey doze de los Elementos de Euclides Megarense: augmentados de muchas

proposiciones curiosas (1688) de Sebastian Fernandez Medrano; Opusculum de sphe-

ra mundi Joannis de Saero bosco (1526), y De Sphaera, Addita est prefatio in eundem librum

PhilippiMelan (1537) deJuan Sacrobosco.

Sin embargo, aparecen tambien en el inventario del San Bartolome al

menos las siguientes obras de interes cientifico que no se hallan referidas en

el Ymbentario principallevantado por Verastegui y Moreno. En primer lugar,

43 Restrepo, O. Ibid., p. 59.

44 Sin fechas.



una obra en cuatro tomos que se titula Philosophia peripatetica antiquorum principiis

et recentiorum experimentis confirmata (1739), cuyo autor fuera el padre Antonio

Mayr, S. J., (1673-1749) de la Universidad de Ingolstadt en Baviera. Esta

obra, de acuerdo con el Scholasticon45, editado por Jacob Schmutz (fi16sofo

contemporaneo de la Universidad Libre de Bruselas), es considerada como

uno de los ultimos grandes modelos del pensamiento aristotelico, compues-

tos en el orden tradicional de 16gica, fisica y metafisica, pero que se distin-

guia ya por un importante predominio de las elaboraciones en torno a la

fisica. Tampoco se encuentran en el primer inventario las siguientes obras

que podriamos clasificar como relativas alas ciencias: Super VIII libros p~sico-
rum commentarii, sive cuestiones (1572) de Domingo Soto; Quaestionibus in duos libros

Aristotelis De Generatione et Corruptione (1575) de Francisco Toledo, S. J.; Selecta in
libros Aristotelis De Generatione et Corruptione subtilioris doctrinae (1604) de Francisco

Murcia de la Llana; Theologiae professoris pharus scientiarum ubi quidquid ad cognitio-
nem humanam humanitus acquisibilem pertinet, ubertimjuxta, [. . .] atque succincte pertractatur.

Scientia de scientia, ob summam universalitatem utilissima, scientificisque jucundissima scienti-
fica methodo exhibetur (1659) de Sebastian Izquierdo, S. J., ni P~sica, latine vertit,

recensuit &: adnotationibus ex illustrissimi Isaasi Newton philosophia maximam partem haustis
(1739) de Santiago Rohault.

Estas dos grandes colecc~ones, reportadas en los inventarios menciona-

dos, estaban complementadas en la epoca por bibliotecas menores en otras

instituciones de la Compaiiia de Jesus esparcidas por el Nuevo Reino, en-

tre las cuales solamente se dispone de algunos listados precisos en cuanto a

su contenido. Entre todas estas, destacaremos en el presente capitulo so-

lamente aquellas del primer inventario, cuyo titulo tiene relaci6n con las

matemat:i.c;;.as,la fisica y la astronomia. Son cerca de treinta obras que van,

en orden alfabetico, desde la de Andrea Argoli, S. J., (157°-1657), titula-

da Ephemerides juxta '!}chonis ~potheses et e coelo deductas observationes (1677), hasta la

de Jose Zaragoza, S. J., 0627-1678), titulada Esfera en comun celestey terraquea
(1675), incluyendo varias aplicadas a la geografia; pues, como bien de cia el

astr6nomo Arias de Greiff:

La astronomia [... J ha servido alas sociedades como herramienta de

sus conductores religiosos en tiempos antiguos, 0 como apoyo de la

expansion de sociedades imperiales en la era de los descubrimientos

y conquistas, 0 por necesidades para la organizacion de las naciones

resultantes [. . .)46.

Arias puntualiza tambien el papel de los navegantes en torno al paradig-

ma utilitario que ha dominado sobre la libre inquisici6n de la mente, sobre

el natural "porque" que usualmente se acalla muy temprano en la primera

infancia:

45 Schmutz, J. (ed.) http://scholasticon.fr

46 Arias de Greiff, J. Ibid., p. I76.

http://scholasticon.fr
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[' .. J para la astronomia entonces, el paradigma de los capitanes -de na-

vio 0 de fragata- de la Real Armada en los dias de las expediciones cien-

tincas, 0 el de los viajeros cientincos, con sus relaciones de viaje, 0 el de

los ingenieros civiles de nuestras comisiones de geodesia astron6mica,

en contraposici6n con el paradigma de los militares de las de algunos

paises vecinos. Estos son los verdaderos paradigmas que han movido y

mueven en nuestro caso el adelanto cientinco, mas gremiales que cien-

tincos47•

En cuanto a los libros de aritmHica y geometria, que incluyen obras como

las que mencionamos del padre Jacobo 0 Santiago Kresa S.J., (1645-1715),
Elementos geometricos de Euclides, los seis primeros libros de los pianos, los onzeno,y dozeno de

los s6lidos: con algunos selectos theoremas deArchimedes (1689), fueron los cimientos

sobre los que se construyeron las mentalidades coloniales de la ciencia en

nuestro pais. Tambien otros dominios de la raz6n fueron forjados segu.n

esta s6lida colecci6n que se destac6 ampliamente entre las escasas bibliotecas

de la epoca en Santafe y el resto del Nuevo Reino de Granada. Uno de estos

dominios complementarios fue el de la arquitectura, disciplina cientinca

en cuanto se bas6 en precisas mediciones y proporciones, tales como las

expuestas en la obra magna de Vitruvio (s. I), De architectura, traducida al cas-

tellano por Miguel de Urrea en 1582,0 aun en la de Andrea Palladio (1508-
158o), I quattro libri dell' architettura (1570).

Dos obras inexplicablemente ausentes en este Ymbentario de la biblioteca

jesuita neogranadina son las del padre Jose Cassani, S. J., (1673-175°), ti-

tuladas Conclusiones matemciticas de architectura military cosmogrciphica (1704) y Tratado

de la 'Wlturaleza, origeny causas de los cometas (1737). Es sorprendente que los textos

originales del catedratico de matematicas del Colegio Imperial de Madrid y

principal historiador de la Compania de Jesus en el Nuevo Reino de Gra-

nada en el siglo XVIII no se encuentren inscritos en 1767 en la colecci6n de

los jesuitas santaferenos. Este hecho podria hacer pensar que la colecci6n

era en realidad mas amplia que la inventariada y que los libros faltantes se

pudieron haber extraviado 0 bien fueron a caer en manos ajenas ala Com-

pania de Jesus.

Una biblioteca bien nutrida, un conjunto de programas academicos de alto

nivel y una actividad curiosa en los domini os de la ciencia por parte de do-

centes y estudiantes serian el germen natural de la investigaci6n en nuestro

medio. El mismo Mutis, cuando hizo su primera defensa del sistema coper-

nicano (c. 1764), agradeci6 a los jesuitas:

[' .. J la oportunidad de alternar con los sabios individuos de este lucido

teatro y en la escuela de la siempre ilustre Compania a quien me hallo tan

estrechamente unido no solamente con los respetos de afecto y sangre,

sino tambien con el debido reconocimiento de discipulo agradecid048•

47 Arias de Greiff, J. Ibid., p. 176.
48 Restrepo, O. Ibid .. p. 59.



De acuerdo con una referencia sobre la obra de Sergio Arboleda (1822-

1888) titulada Las letras, las cienciasy las bellas artes en Colombia (188o), se anrmaba

que no habia sido Mutis sino el padre Juan de Velasco, S. J., (1727-1792),

quien habia sido el primero en exponer el sistema heliocentrico en nuestro

medio con la ayuda de una maqueta en el Colegio jesuita de Popayan a me-
diados del siglo XVIII4-9.

Pero una cosa es leer, preparar y exponer una teoria en clase, y otra de-

jarla registrada por escrito para la posteridad. En una epoca en la que De
revolutionibus orbium coelestium (1543), de Nicolas Copernico (1473-1573), se-

guia en el Index librorum prohibitorum et expurgatorum50, y en la que todavia citar

al iconoclasta polones solo se permitia con el fm decontradecirlo, existe

evidencia de un jesuita, el padre Francisco Javier Trias, S.J., (1721-C.I770),

que tuvo el valor de preferir y dibujar el modelo planetario prohibido, en

la secci6n de P~sica specialis et curiosa de su manuscrito de mas de ciento veinte

folios titulado Metap~sica aristotelica (1755). Aunque no se dispone de eviden-

cia dennitiva de su autoria, pues no se conservan hoy las primeras y ultima

paginas de esta obra, -producto connrmado de la reflexi6n de un avanzado

miembro de la Compania de Jesus del siglo XVIII en Bogota-, esta ha sido

atribuida recientemerit~ al padre Trias -con fundamento- por el historia-

dor Jose del ReyFajardo, S. J.51

Mas aHa de esta contundente prueba sobre el caracter pionero de un

miembro de la Compania deJesus en esta materia, de acuerdo con e1con-

cepto del matematico e historiador Luis Carlos Arboleda: "Segtin puede

establecerse de las Fuentes documentales estudiadas hasta el momento, 10s

jesuit!ls fueron los primeros que de una manera sistematica ensenaron las

teorias de Descartes, Copernico y Newton en las universidades del Virrei-

nato de la Nueva Granada"52
•

Entre los textos que transmitian 1aste~rias del conocimiento cientinco,

partiendo esencialmente de las ideas de Arist6teles hasta Hegar en algunos

casos a las de 10shombres de ciencia relativamente contemporaneos como

Rene Descartes (1596-165°), Robert Boyle (1627-1691), Isaac Newton

(1643-1727),0 aun Pierre Louis de Maupertuis (1698-1759), Charles Ma-

rie de la Condamine (1701-1774)YAnders Celsius (1701-1744), deben des-

tacarse la obra Disputaciones sobre laJfsica aristotelica (1647) de Jose de Urbina,
S. j., (1610-1665) y la obra Tratado dejfsica (1693) de Mateo Mimbela, S. J.,

(1663-1736), por ser las primeras elaboraciones intelectuales sobre la cien-

cia propiamente escritas en nuestro medio y, en particular esta ultima, la

49 Restrepo, O. Ibid., p. 120.

50 Ellibro de Copernico fue incluido en el Index a partir de 1616. (N. de A)

51 Del Rey Fajardo, J., S. J. "Vida y rnagisterio del padre Francisco Javier Trias". En:

Marquinez Argote, G. y Del Rey Fajardo, J., S. J. F(sica especialy curiosa del maestrojaveriano

Francisco Javier Tr(as (1755), Pontincia Universidad J averiana - Archivo Hist6rico Javeriano,

Bogota (2005), pp. 26-27.
52 Arboleda, L. C. Matematicas, culturay sociedad en Colombia. En: Quevedo Velez, E. (ed.).

Historia social de la ciencia enColombia. Colciencias, Bogota (1993), t. II, p. 120.
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primera exposici6n escrita del sistema copernicano en Colombia, aunque, a

diferencia de la posterior exposici6n del padre Trias, mostrara preferencia

por el modelo de Tycho Brahe (r546-r60r), el cual, a pesar de sustentarse

en cientos de muy precisas mediciones para la epoca, incluyendo las de Gali-

leo Galilei y las de Johannes Kepler (r57r-r630), seguia siendo geocentrico

y circular en vez de heliocentrico y eliptico. En la secci6n final de su Tratado,
el padre Mimbela incluy6 un texto titulado Breve tratado del cieloy los astros, con

las siguientes cuestiones de estirpe aristotelica, pero ya con dispersos conte-

nidos poscopernicanos:

Cuesti6n I.a: Si los cielos estan animados

Cuesti6n 2. a: Si los cielos son corruptibles por su propia naturaleza

Cuesti6n 3.a: Si los cielos son fluidos 0 s6lidos

Cuesti6n 4. a: Sobre el numero de cielos y astros, su ngura y magnitud

Cuesti6n 5. a: Sobre el movimiento de los cielos y de los astros

Cuesti6n 6. a: En la que se resuelven algunas dincultades

Aunque esta actividad de los maestros jesuitas coloniales no pudiera lla-

marse propiamente experimental y cientifica, sino mas bien ilustrada 0 cul-

ta, fue, sin duda, el caldo de cultivo ~e las ciencias en nuestro pais. Arias de

Greiff, en su Historia de la astronomfa en Colombia, interpreta este fen6meno en

los siguientes terminos: "Tambien se impuls6 en esa epoca la enseiianza de

las ciencias, principalmente por los jesuitas, para los temas astron6micos, al

menos en los niveles de informaci6n y entendimiento, no en los de prepa-

raci6n para la praxis, y menos para el avance de la ciencia misma"53.

Resalta Arias, Ml cambio, el caracter propiamente cientifico del padre

Louis Feuillee (r660-r7TZ), de la Orden de los Minimos, quien fue disd-

pulo del fundador del Observatorio de Paris, Jacques Cassini (r677-r756),

y luego vino a nuestras costas en donde trabaj6 con Juan de Herrera y So-

to~ayor (c.r650-r732), brigadier, ingeniero y castellano de San Felipe de

Barajas en Cartagena, haciendo numerosas observaciones y mediciones, 10
cual signific6, en 10 que respecta al universo, y en palabras del historiador-

astr6nomo, que:

[. .. ] se practica a conciencia una astronomia basada en la mecanica ce-

leste establecida por Kepler y Newton; [. ..] de modo que se trabaja la

ciencia nueva sin preocupaci6n alguna ni interferencia de discursos

ideo16gicos ni polemicas religiosas, con anterioridad a los grandes de-

bates del siglo XVIII [. .. ]54.

Sin embargo, siguiendo al historiador-matematico Arboleda, quien

tambien mencion6 tangencialmente el papel pionero de los jesuitas de la

Colonia, podemos afirmar que estos, no solamente transmitian en sus li-

53 Arias de Greiff,]. Ibid., p. 19I.

54 Arias de Greiff,]. Ibid., p. 194.



bros y en sus ponencias las teorias cientificas europeas, sino que, como de-

damos, tambien llegaron a interactuar con una de las investigaciones mas

importantes de la epoca, la medici6n del paralelo 0:

Las nuevas teorias que se ensenaban por ese mismo periodo en la Univer-

sidadJaveriana de Santafe y en la Gregoriana de Quito, eran profesadas

por misioneros formados en el extranjero 0 al tanto de las transforma-

ciones que se venian generando en las instituciones europeas. Sin lugar

a dudas ello facilitaba el intercambio y la difusi6n de nuevas ideas. Estos

sacerdotes conocian y habian vivido la realidad intelectual europea. No

es pues de extranar que en un centro de efervescencia cultural como el

de Quito sean los jesuitas los intelectuales que se vinculen mas de cerca

con la misi6n geodesica franco-espanola, dirigida por La Condamine

yJorge Juan. Una personalidad local como el padre Magnin55 trab6 re-

laci6n con La Condamine. Fue probablemente este intercambio 10 que

mas pudo estimular al jesuita para escribir la obra que titu16 'Milliet

en armonia con Descartes 0 Descartes reformado', donde defiende, en

r744, el sistema copernicano con base en las leyes newtonianas56•

"En el ambito de la astron<;>mia, para confirmar el protagonismo de los

miembros de la Compania de Jesus en el estudio del universo, bastara men-

cionar que al menos 33 crateres lunares fueron nombrados en honor a cien-

tificos jesuitas entre el siglo XVII y el siglo XX, tal y como aparece en la tabla

que se presenta al final de esta capitulo."

De acuerdo con el concepto de la historiadora Cecilia Lertora Mendoza

publicado e'!ll 1995 por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Fisicas

y Naturales y titulado Fuentes para el estudio de las ciencias exactas en Colombia, se pue-

de confirmar tambien la preeminencia j esuita en los campos de las ciencias

coloniales neogranadinas. En efecto, 10 de las 29 obras de fisica relevadas en

las bibliotecas y archivos principales del periodo colonial en Bogota, Mede-

llin y Popayan, son obras de escritores jesuitas. Asi, aproximadamente uno

de cada tres manuscritos, considerados por la historiadora argentina como

"L ..] Fuentes primarias que conten[ian] materias completas, es decir, ex-

clusivamente cursos, documentos expositivos amplios, no conclusiones de

examenes, oposiciones, informes y documentos privados menores [... ]"57,

fueron consecuencia del pensamiento cientifico de miembros de la Com-

pania de Jesus.

Entre estas, sin considerar las que tratan de matematicas, debemos re-

saltar la obra del padre Jose Hernandez, S.J., (c.1640-1691) quien fue mi-

nistro de Colegio Maximo de Bogota y vice rector del Colegio de Popayan.

Su obra, de mas de ciento veinte folios, sin portada y sin fecha, se inicia con

el subtitulo de Sectio praeliminaris p~sicae y contiene al final una anotaci6n que

55 SerenerealpadreJeanMagnin, S.J. (1701-175~) [N. deA.].
56 Arboleda. L. C. Ibid., p. 1~I.

57 Lertora Mendoza, C. Fuentes para el estudio de las ciencias exac/as en Colombia, Editora Gua-

dalupe, Bogota (1995), p. 1~.





sustenta la posibilidad de que este manuscrito haya sido utilizado al menos

hasta 70 aiios despues de la muerte de su autor, como texto de referencia en

el Seminario de Popayan. Dice asi: "El dia 25 de abril de r76r tuve mi ten-

tativa, y lei de primer medio las Formas parciales, y de segundo la Practica,

y se cantaron los versos siguientes en alabanza de mi siempre estimado y

venerado Padre Maestro"58•

El ultimo de estos versos, trascrito por la historiadora Lertora Mendoza,

es una evidentemente alabanza p6stuma a quien los escribi6: "Y asi la voz

entre gozos / una y otra vez repita / que el Padre Joseph Fernandez / pr6s-
peras edades viva"59.

Tambien, como fundamento de la raz6n ilustrada javeriana en la Colo-

nia, se pueden mencionar las obras De usu et abusu doctrinae divi Thomae (r704)

de Juan Martinez de Ripalda, S.]., (c.r642-r707) y, muy especialmente, el

Epistolario de Dionisio Mesland, S. J., (r6r5-r672) con su maestro yamigo

Rene Descartes, ademas de su Comentario alas Meditaciones de Descartes del cual se

conserva un fragmento en la obra de Johannes Claubergius (1622-1665),

titulada Initiatio philosophi seu dubitatio cartesiana (r655). Descartes, en una de sus

cartas, escribi6 al padre Mesland la siguiente reflexi6n, verdaderamente pa-

rad6jica viniendo del emblematico n16sofo y matematico racionalista, sobre

el destino que su amigo jesuita habia escogido:

He leido con mucha emocion el adios para siempre que he encontrado

en la carta que usted ha tornado el trabajo de escribirme; y me habria

conmovido todavia mas, si no estuviera aqui en un pais en donde to-

dos los dias veo regresar a muchas personas desde las antipodas. Estos

~emplos tan ordinarios me impiden de perder del todo la esperanza de

volverlo aver alglin dia en Europa. Yaunque su decision de convertir a

los salvajes es muy generosa y santa, me parece que los talentos que Dios

Ie ha dado podrian ser mas utilmente 'empleados en la conversion de

nuestros ateos, que tanto se ufanan de su ingenio y solo quieren rendirse

ala evidencia de la razon60•

El fragmento del padre Mesland en la obra de Claubergius aparece en

el capitulo IV bajo el titulo "En el cual se recogen algunos pensamientos,

tornados del comentario de un erudito jesuita, que preparan el camino al

lector para comprender la primera meditaci6n"6I. En este fragmento apare-

ce, por ejemplo, la siguiente reflexi6n del jesuita:

58 Lertora Mendoza, C. Ibid., p. 139.

59 Lertora Mendoza, C. Ibid., p. 139.

60 Descartes, R. Oeuvres, vol. N, p. 345. Citado en: Del Rey Fajardo, J., S.]. Bib/ioteca

de escritoresjesuitas neogranadinos. Editorial Pontincia UniversidadJaveriana, Bogota (2006),

p.46I.
61 Citado ytraducido dellatin en: Del Rey Fajardo,J., S.]. y MarquinezArgote, G. De-
nis Mesland amigo de Descartesy maestro javeriano (1615-1672). CEJA, Bogota (2002), pp. 173-178.
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En esto aventaja el Ge6metra al Fil6sofo, en que todo 10 demuestra con

certeza; este excelente metodo de pro bar con razonamientos propios de

101'FisicoI', con el cual consiguen esto, exige: no admitir cosas probableI'

y tener por falso todo 10 que puede ser puesto en duda, aunque sean co-

sas ciertisimas, mientras no se establezcan las demostraciones con ciertas

y necesarias razones, de las que depende su conocimiento"62.

Tambien, en to no absolutamente cartesiano, el padre Mesland dej6 la

I>iguiente proposici6n, tomada por Claubergius: "Me engafien cuanto quie-

ran [. . .] pero 10 que nunca podnin hacer es que yo sea nada, cuando des-

pierto 0 dormido pienso que yo soy algo. Luego es cierto, al menos para mi,

que yo existo"63.

La correspondencia de Descartes con el padre Mesland y, en particu-

lar, su reflexi6n sobre la transustanciaci6n nos muestra que tanto habian

avanzado hacia el polo cientinco estos dol' espiritus ilustrados a partir de

SUI'convicciones de fe en el terreno de las sefiales de otro tipo de cielos, no

astron6micos:

Ademas, considero que, cuando comemos pan y bebemos vino, las par-

ticulas de ese pan y de ese"vino, al disolverse en nuestro est6mago, fluyen

de modo incontinente desde alli por nuestras venal', y 1'610porque se

mezclan con la sangre, se transustancian naturalmente y se convierten

en partes de nuestro cuerpo; de modo tal que si tuvieramos la vista bas-

tante sutil para distinguirlas de las demas particulas de la sangre, veria-

mol' que son todavia las mismas en numero que componian antes el pan

y el vi~; de modo que, si no tuvieramos en consideraci6n la uni6n que

tienen con el alma, podriamos llamarlas, como antes, pan yvino. Ahora

bien, esta transustanciaci6n se hace sin milagro. A ejemplo suyo, no veo

pues la dificultad en pensar que todo el milag~o de la transustanciaci6n

que se hace en el S. Sacramento, consiste en que en lugar de que las par-

ticulas de ese pan y de ese vino hubieran debido mezclarse con la sangre

de] esucristo y disponerse de ciertas maneras particulares a fin de que su

alma las informara naturalmente, ella las informa sin necesidad de eso,

por la fuerza de las palabras de la Consagraci6n64.

En cuanto alas descripciones propias de 101'fen6menos astron6micos, es

decir, del universo Fisico y no mitico, por parte de 101'protagonistas colonia-

leI' que consideraremos iniciadores de la dimensi6n cientinca premutisiana

en nuestras tierraI', mencionaremos aljesuita Pedro de Mercado, S.]., quien

es el autor del Informe sobre las Particularidades del "ruido" que se escu-

ch6 en Santafe de Bogota el 9 de marzo de 1687. Conforme a este, como

ha sucedido con otras primeras descripciones seminales de la historia de la

62 Del Rey Fajardo, ]., S. J. y Marquinez Argote, G. Ibid., p. 173.

63 Del Rey Fajardo,]., S.]. y Marquinez Argote, G. Ibid., p. 178.

64 Citado y traducido del frances en: Del Rey Fajardo, ] .. S.]. y Marquinez Argote,

G. Ibid. (2002), pp. 141-143.



ciencia, se ha po dido considerar, hoy en dia, que el famosa "ruido" (al que

se renere la conocida expresion popular de "los tiempos del ruido" en Bo-

gota) pudo ser el resultado del ingreso de un asteroide en la atmosfera y su

posterior desintegracion sobre los cielos santaferenos65.

Mientras otros habitantes se ocupaban de sus labores cotidianas, los aca-

demicos, como el padre De Mercado, registraban para la posteridad los fe-

nomenos de la naturaleza. Arios despues, el padre Juan de Rivero, S. ].,

(1681 - 1736), autor como el padre De Mercado de una Historia de las Misiones

(1735), interpretaria el reporte de Mercado en torno ala siguiente metafo-

ra: "[' .. J desquiciandose toda la maquina del nrmamento y desbaratandose

los ejes de su poderosa rueda a manera de cuando se descompone un reloj,

se formaba tan estupendo ruido con el desconcierto de la esfera celeste"66.

Pero seria el padre]ose Cassani, S.]., quien precisaria, cinco anos des-

pues, la eventual dimension atmosferica del suceso en su obra Historia de la

Provincia del Nuevo Reino de Granada (1741), redactada seglin escritos y reportes de

los miembros de la Compania y de otros cronistas: "[. .. J cierto que las histo-

rias por curiosidades cuentan diferentes meteoros y que se hayan en los libros

algunos casos que han parecido milagros por 10 raros, y se lee que se han

oido truenos en tiempos sumamente serenos [. .. J "67.

En el siglo XX, de acuerdo con la interpretacion del padre] esus Emilio

Ramirez, S. ]., (1904-1981), un cientinco jesuita doctorado en geologia en

la Universidad de Saint-Louis en los Estados Unidos y lider durante anos

de las labores del Instituto Geofisico de los Andes en Bogota, se reclasinco el

"ruido" de 1687 en su obra Historia de los terremotos en Colombia (1975) como un

fenomeno atmosferico sin explicacion y, basandose en los textos de los cro-

nistas, sirl"otemblor, sin muertos, sin heridos y sin danos materiales.

De la misma manera como varios escritores y cientincos se han intere-

sado durante mas de trescientos anos en esta descripcion de un fenomeno

aislado, que tuvo enorme resonancia en el im~ginario popular santafereno,

cada una de las referencias de los escritores jesuitas en el Nuevo Reino de

Granada, antes del ano de su expulsion en 1767, podran ser reconsideradas

como Fuente de investigacion y nuevos conocimientos sobre la naturaleza

local.

Un texto que muestra que tan pendientes estaban las autoridades de estos

academicos coloniales como referencia de 10 que sucedia a su alrededor y

con que ojos se miraba to do aquello es la respuesta a la Carta del senor don MartIn

de Saavedra y Guzman, presidente, gobernador y capitan general del Nuevo Reino de Granada

para elpadre Baltasar Mas, Rector del Colegio de la Compaiifa de Jesus de la Ciudad de Santa

Fe, en el que se manda que siempre que hc!ya eclipse se observe la hora,y 10 que insinua este in-

65 Moreno. F. N uevos aportes para la explicaci6n del misterioso y portentoso ruido escuchado en Santa!e

de Bogota e/9 marzode 1687. ElAstrolabio (~007), 6: 8-I8.

66 Citado en: Moreno F., ibid., p. II.

67 Citado en: Moreno F. y Portilla G. Hip6tesis astron6mica al misterioso ruido escuchado en Santa-

Je de Bogota el domingo 9 de marzo de 1687. Rev. Acad. Col. Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales

(~oo6), rr6: 3~I-330. p. 3~3.
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l1i eIl:a$fuerall un repatab1es.
ni aquellasmGvieran cauro ala
compafsion: confundidos unos
fu(effol cOM)UOS , falieta en 01
ruido un •dibnjo de tlln difil.,
rentes perales, qne mas fuca
CGll!Uuanentre llot.cs, y eu.fe;..
bras >qlM.~, quoo~

l1a~



cidentey se Iede cuenta (1640)68. Este documento incluye una presentaci6n a la

reflexi6n del padre Juan Bautista Coluccini, S. J., escrita en su ultimo ano

de vida, que trata con profundidad sobre el eclipse solar que tuvo lugar el

martes 13 de noviembre de 1640 y que "pareci6":

[. .. ] de las seis y un quarto [. . .] hasta las ocho y otro quarto, con una

obscuridad tan grande, que los que estavan escriviendo se hallaron sin

luz para poder proseguir, y aunque aqui fue dia nublado y no pudieron

verse los efectos del sol, en algunas partes cerca de esta ciudad que no

ubo este impedimento se via y determino muy bien. Y porque en algu-

nas cedulas antiguas y modernas manda Vuestra Majestad que de estos

accidentes se Ie de cuenta, y de las senales celestes para ajustar las distan-

cias en que estan estos lugares, yen que grado se hallan, hize que todas

las personas que entienden la materia escriviesen sobre ella, y quien mas

afortunadamente 10 hizo es el padre Juan Bautista Coluchini, Religioso

de la compania deJesus, y eminente en su Arte, y asi remito su discurso

original con arta admiraci6n de que senaladamente dize69•

En estos terminos, ejemplificados en unos pocos casos, percibieron e

interpretaron los jesuitas 10s fen6menos del universo y de la atm6sfera, yasi

elaboraron la fisica y las mate mati cas coloniales. Adentremonos, entonces,

en las particularidades de la geografia y de la geologia que reportaron los es-

tudiosos de la Compania de Jesus de los siglos XVII y XVIII en el territorio

de Colombia.

68 Archivo Hist6ricoJaveriano (AHJ) , Ref. 26I, Ubicaci6n BI-ES2-EN2-CARPro6,

DOC. R7 N39. I4 folios.
69 AHJ, ibid .. folios I/Irecto y Ilrverso.







eRA-TERES LUNARES EP6NIMOS DE CIENTiFICOSJESUlTAS .J

NOMBRE ANO AREADE LA CODIGO LATJ- LONGI- DIJ,ME-
(ORIGEN) NACIMIENTO ClENClA NASM 'IUD 'IUD TRO

(CIUDAD), ANO
MUERTE

(ClUDAD)

Mario Bettini, I582 (Bologna) mate mati cas / Bettinus 63·4s 3I5·2e 71.4 km
S.J. (Italiano) I657 astronornia

Giuseppe I566 (Bologna) matematicas / Blan- 63·6s 338·5e I05·3
Biancani, S.J. I624 (Parma) astronomia canus km
(Italiano)

Jacques de I602 matematicas / Billy I3·8s 309·ge 45.7 km
Billy, S.J. (Compiegne) fisica
(Frances) I679

Roger I7Il (Ragusa) matematicas / Bosco- 9·8n I1.Ie 46.0
Boscovich, I787 (Milano) fisica vich km

(Croata)

I586 (Ferrara) fisica / Cabaeus 84·9s 324·5e 98.4
I650 (Genoa) astronomia km

Christopher I538 (Bamberg) matematicas / Clavius 58·4s 345·6e 225·0
Clavius, S.J. I6I2 (Roma) fisica km
(Aleman)

Jean - Baptiste I588 (Lucerne) matematicas / Cysatus 66.2s 353·ge 48.8
Cysat, S.J I657 (Lucerne) fisi·ca km
(Suizo)

Gyula Fenyi, I845 (Sopron) astronomia Fenyi 44·9s 254·ge 39·0
S.J . I927 (Kalocsa) km

George I595 (Caen) matematicas Furne- 36·3s 60·4e I25·2
Fournier, S.J. I652 Oa Fleche) rius km
(Frances)

Chris. I564 (Tyrol) astronomia Griem- 66·9s 350.0e 93.6
Grienberger, I636 (Rome) berger km
S.J. (Suizo)

Francesco I6I3 (Bologna) fisica Grimaldi 5·2s 291.4e 4IO.0
Grimaldi, S.J. I663 (Bologna) km
(Italiano)

I847 (Bregenz) astronomia Hagen 48·3s I35·Ie 55.5 km
I930 (Roma)

I720 fisica / Hell 32·4s 352.2e 33.3 km
(Schemnitz) astronomia

I792 (Viena)

Athanasius I602 (Geisa) ciencias Kircher 67·Is 3I4·7e 72.5 km
Kircher, S.J. I680 (Roma) naturales
(Aleman)

Francis X. I862 historia / Kugler 53·8s I03·7e 65·8
Kugler, S.J. (Konigsburg) matematicas km
(Aleman) I929 (Lucerne)

Charles I580 (Mons) matematicas / Malapert 84·9s I2·ge 69·0
Malapert, S.J. I630 (Victoria) filosofia km
(Frances)

I7I9 (Mede- matematicas / Mayer 63·2n I7·3e 38.0
rizenhi) I 783 astronomia km



CRATE RES LUNARES EPONIMOS DE CIENTIFICOS J ESUITAS

NOMBRE ANO AREAOE LA C60[GO LATI- LONGI" DI.AME-
(ORIGEN) NACIMIENTO CIENCIA NASM TU[) TUO TRO

(CIUDAD), ANO
MUERTE

(C[lJ[)AO)

Paul McNally, 1890 (EEUU) astronomia McNally 22.6n 232.8e
S.J. (Norte- 1955 (Washing-
americano) ton)

Theodore 1601 (Antwerp) matematicas Moretus 7o.6s 354·5e II4·4
Moretus, S.J. 1667 (Breslau) km

1583 (Orleans) historia / Petavius 25·3s 60·4e 176.6
1652 (Paris) astronomia km

Matteo Ricci, 1552 (Mavrata) matematicas / Riccius 36·9s 26·5e 70.6
S.J. (Italiano) I6ro km
Gianbattista 1598 (Ferrara) selenografia Riccioli 3·0s 285·7e 145·5
Riccioli, S.J. 1671 (Bologna) km
(Italiano)

Christophe 1575 (Wald) matematicas / Scheiner 60·5s 332.2e IIo·4
Scheiner, S.j. 1650 (Neiss) fisica km
(Aleman)

Georg 1597 (Inns- matematicas / Schom- 76·7s 24·ge 85·0
Schomberger, bruck) 1645 - astronomia berger km
S.J. (Aleman) (Hradisch)

Ange Secchi, 1818 (Reggio) astrofisica Secchi 2·4n 43·5e
(Italiano) 1878 (Rome)

1596 (Langside) matematicas Simpe- 73·0s I5·2e 70·4
1654 (Madrid) lius km
1584 (Sorrento) selenografia Sirsalis I2·5s 299·6e 42.0
1654 (Italia) km

1871 (Grave) astronomia / Zupus I7·2s 307·7e 38.0
1951 (Roma) fisica km

1612 (Antwerp) matematicas Stein 7·2n I79·0e 33.7 km
1660 (Antwerp)

1572 (Inns- rnaternaticas / Tacquet I6.6n I9·2e 6.6km
bruck) 1632 teologia

1805 (Macerata) astronomia De Vico I9·7s 299·8e 20·3
1848 (London) km

1586 (Parma) mate mati cas / Tannerus 56·4s 22.0e 28.6
Zucchi, S.J. 1670 (Roma) astronornia km
(Italiano)

Jean - Baptiste 1590 (Catan- astronornia Zucchius 61.4s 309· 7e 64·2
Zupi, S.J. zaro) 1650 km
(Italiano)

Modincada a partir de, MacDonnell, Joseph, S.J. Jesuit Geometers, p.74
en:





LA TIERRA:
GEOLOGIA, GEOGRAFIA+------------+

La historia de losgrandes rlos americanos
est6 vinculada de modo singular,

y par extrafiay persistente coincidencia,
a grandes misioneros, escritoresy descubridores jesuitas.

Manuel Aguirre Elorriaga, S.].

La Compailia de]esus en Venezuela

La descripci6n cientihca de la Tierra se
ha hecho tradicionalmente con las herra-
mientas de la geografia y de la geologia.
La primera, como su nombre 10 indica, la
grahca, la dibuja. La segunda la sistemati-
za en torno alas leyes de la ciencia. A tra-
yeS de una y otra se construye un esquema
completo del cuerpo celeste que es nues-
tro planeta. La geografia y la geologia se
pueden considerar, desde este punto de
vista, l:omo una secci6n de la astronomia,
con las ventajas que signihca el ser resul-
tado de observaciones que se han hecho
en recorridos a pie 0 en contacto, mas 0

menos directo, con su superhcie. Un recorrido

que se inici6, para nuestra especie, hace cientos de miles de anos en el cen-

tro del continente africano. Y, aunque no disponemos de los grafismos ni

de las leyes de cada comunidad que recorri6 la Tierra en busquedas que no

han cesado, si podemos suponer que todos hicieron trazos en la tierra que

despues pisaron y que tambien experimentaron la calidad de las superficies

y relieves que recorrieron.

En cuanto ala geografia global, se considera hay que la primera aproxi-

maci6n a un mapamundi pudo haber sido el dibujo de Anaximandro (c.6ro-

c.546 a. de C.), discipulo de Tales de Mileto (c.629-c.546 a. de C.), el cual

fue representado en un drculo can los tres continentes conocidos par los

griegos de la epoca: Asia, Europa y Libia a Africa. Este mismo esquema seria

retomado en el siglo VII par Isidoro de Sevilla (c.56o-636) en su obra Ori-

ginum sive e!Jmologiarum libri viginti, mejor conocida como Etimologfas, cuyaprimera

edici6n impresa data de r472.



70 Burgos Guevara, H. La cr6nica prohibida: Crist6bal de Acuiia en el Amaz.anas. Biblioteca Ba-

sica de QuitO/FONSAL,Quito (2005).

Nuevos mapas en el siglo XV se basaron en la informaci6n contenida en

la obra escrita por Ptolomeo (s. II) titulada Geographia (c.150).

En cuanto ala inclusi6n del territorio americano, parece ser el mapa de

Juan de la Cosa (c.1455-1509) el primero que 10integr6 al mundo conoci-
do, veinte siglos despues del de Anaximandro, en los presocraticos, en los

albores del siglo XVI de nuestra era.

Despues de este y de las transcripciones de 1569 y 1570 de Gerhard Mer-

cator (1512-1594) yAbraham Ortelius (1527-1598), respectivamente, apa-
receria el primer mapa producido por un europeo en la China, ya no en
torno a Europa y el Atlantico, sino al oceano Pacifico. Se trata del mapa del

jesuita Mateo Ricci, S. J., (1552-16IO) publicado en 1584 y luego transcrito

en 1648 por su discipulo Francesco Sambiasi, S.]., (1582-1649).

Otros exploradores fueron detallando y definiendo cada vez mas las tie-

rras, los rios y los pueblos que iban recorriendo y fundando 0, a veces, re-

fundando. La primera vez que se representa aislado y relativamente integro

el territorio de 10que hoy es Colombia fue en un mapa an6nimo aleman de

1594 bajo el nombre de Castilia de Oro, cuyo autor, es evidente, nunca vino

por estas tierras. En efecto, este bello mapa esta lleno de errores de posici6n

de pueblos y rios. Luego, otro de los mapas mas conocidos es el del cart6-

grafo holandes Hessel Ger'r~tsz(c.1581-1633), el cual fue impreso en 1633

en Leiden sobre Fuentes que no cita, pero siguiendo a todas luces el modelo

del mapa an6nimo aleman.

La primera aproximaci6n cartografica detallada del interior de nuestro

territorio, una especie de portulano fluvial, fue probablemente el mapa del

jesuita Samuel Fritz, S.]., (1654-1725) quien recorri610s cursos delAma-

zonas, quoa elllam6 tambien Maran6n, basandose en la relaci6n que habia

elaborado el padre Crist6bal de Acuna, S.]., (1597-1675), en su obra Nuevo
descubrimiento del gran rlo de las Amazonas (1641).

Aunque, naturalmente, el padre Acuna no fue el primero de los cronis-

tas que recorri6 el gran rio, pues este habia sido ya relatado por fray Gaspar

de Carvajal (c.1504- 1584), capellan dominico de la expedici6n de Francis-

co de Orellana (15II-1546), si se considera que fue la suya la descripci6n

que tuvo el mayor influjo en su epoca para el conocimiento del Amazonas.

De hecho, en una obra reciente, cuyo autor es el antrop610go e historiador

ecuatoriano Hugo Burgos Guevara, se postula que el padre Acuna configur6

una obra ilustrada con un primer mapa del Amazonas (1640)70 previa a su

Nuevo descubrimiento del gran rlo de las Amazonas (1641), el cual fue editado, ya por

segunda vez, en espanol, en Madrid en 1659, en 1682 yen 1684 en frances,

en 1698 en Ingles y en 1729 en aleman. El historiador ecuatoriano, Her-

nan Rodriguez Castelo, en su obra Letras de la Audiencia de Quito: perlodo jesuftico

(1963), define en los siguientes terminos la importancia de la obra del padre

Acuna:







Con ser tan breve, el 'Nuevo descubrimiento' es compuesto, organico

y completo. Los capitulos I al XVI, que resumen las entradas al orien-

te amaz6nico, forman una suerte de preambulo. La relaci6n comienza,

propiamente, en el siglo XVII, del modo grave, casi solemne, que ellec-

tor vera en la parte de los textos; desde alIi el informe discurre con ad-

mirable rigor: el rio, las islas, las gentes riberenas y sus comidas y usos,

armas y herramientas, ritos y hechiceros, generos estimables -made-

ras, cacao y tabaco-, minas de oro. El nunca hallado Dorado. En total,

ochenta y tres capitulos cortisimos, apenas mayores que parrafos. Pero

la imagen es muy completa, y concisi6n y rapidez no se pagan a costa de

10pintoresco y sabros07I•

No podia separarse la geografia de la etnologia, y se anticipaba asi un tipo

de estudio que solamente hasta mediados del siglo XIX se Hamada corografico,
bajo la direcci6n de Agustin Codazzi (1793-1859) en Colombia y Venezuela.

El mapa del padre Fritz, grabado en Quito por eljesuitaJuan de Narvaez,

S. J. (1664-1735) en 1707, fue exaltado por cientincos de la epoca como

Charles Marie de la Condamine, y de hecho mas tarde utilizado por los

academic os franceses, como 10 seria el del padre Jean Magnin, S. J. (1701-
1753) elaborado en 1740: para hacer ellevantamiento del rio en sus propias

obras. En palabras de De la Condamine:

Apareci6 entonces por primera vez en Francia, en el duodecimo tomo

de las 'Lettres edifiantes, etc.', una copia del mapa grabado en Quito en

1707 y levantado en el ano de 1690 por el padre Samuel Fritz, jesuita

alerl'l'lin,misionero en las rib eras del Maran6n que habia recorrido en

toda su longitud. Por este levantamiento aprendimos que el Napo, que

era considerado todavia como la verdadera Fuente del Amazonas en los

tiempos del viaje del padre Acuna, no era sino un rio subalterno que

engrosaba con sus aguas las del Amazonas; y que este, bajo el nombre de

Maran6n, surgia de un lago cerca de Guanuco, a treinta leguas de Lima.

De resto, el padre Fritz, sin pendulo y sin anteojo, no pudo determinar

ninglin punto de longitud. No tenia sino un pequeno medio-circulo

en madera, de tres pulgadas de radio, para las latitudes; ademas estaba

enfermo cuando descendi6 el rio hasta el Para. No hay sino que leer su

diario manuscrito, del que tengo una copia, para ver que varios obsta-

culos, en su viaje y en su misi6n, Ie impidieron hacer las observaciones

necesarias para convertirlo en un mapa exacto, sobre todo en la parte

inferior del rio [. .. )72.

7I Rodriguez Castelo, H. Ietras de la Audiencia de Quito: periodo jesultico. Biblioteca Ayacu-

cho, Caracas (I963), pp. XXVIII.
7'2, De la Condamine, C.-M. V<ryagesurIAmazone. La Decouverte / Poche, Paris, '2,004,

pp. 44-45 (trad. de los autores).



Pedro Pelleprat, S.J., (1606-1667) Mapa de las costas de Indias

Jose Cavarte, S.J., (1655-1724) Mapa del Airico
Juan Capuel, S. J., (1667-1736) Mapa del rfo Orinoco
Manuel Roman, S.J., (1696-1766) MapadelOrinoco

Bernardo Rotella, S.J.", \1700-1748) MapadeG!9ana
Antonio Julian, S. J., (1722-179°) Mapas de la Provincia de Santa Martay del

Nuevo Reino
Domingo Coletti, S. J., (1722-179°) Diccionario hist6rico-geogrcifico de las Indias

occidentales 0 America

Joaquin Subias, S. J., (1744-c.1780) Cartageogrcifica del Nuevo Reino deGranada

"-Para complemento de muchos de estos trabajos, los padres Carolo Bren-

tano, S.J., (1694-1752) y Nicolas de la Torre, S.J., (17°2-17°7) habian he-
cho un mapa de sintesis titulado Provincia qUitensis societatis Iesu in America (1751),

indicando los colegios y universidades de la Compania que estaban asigna-

dos a esa Provincia, en el que aparecen ademas numerosas poblaciones y

otras referencias geograncas desde la America Central hasta los reinos del
Peru y del Brasil.

La geografia jesuita estaba centrada, como se puede ver, en los rios reco-

rridos. Muypoca informacion orogranca se podra encontrar en sus pIanos y

mapas, aunque mas alIa de los rios, la obra cientinca de 10sjesuitas se ocupo

tambien, como veremos, de las propias comunidades que describieron am-

pliamente desde la perspectiva etnogranca, incluyendo los recurs os natura-

les, tanto vegetales como animales, que veian con sus propios ojos y a traves

de la mirada de los indigenas con quienes convivieron. Esta dimension de la

actividad naturalista y cientinca de los jesuitas coloniales sera tratada en los

siguientes dos capitulos.

Antes de abandonar 10 relativo a los aportes a la geografia y a la geolo-

gia por parte de los jesuitas, debemos comentar la obra pionera del padre

Jose de Acosta, S. J., (1540-1600), el primer escritor de la Compania en

El modelo del padre Fritz fue a todas luces tornado como referencia por

el padre Jose Gumilla, S. J., para su propia descripcion del curso y naciones

del rio Orinoco que complementaria con la obra EI Orinoco ilustrado en 1741.

Entre las decenas de jesuitas que recorrieron las tierras incognitas de

laAmazonia a partir del padre Rafael Ferrer, S.J., (c.1570-16n) en 1605,

otros miembros de la Compania de Jesus hicieron sus propios mapas en las
regiones que recorrian siguiendo los afluentes del Amazonas, del Magdale-

na y del Orinoco, fundando misiones en el territorio que hoy comprende

Colombia. Entre estos podemos citar los siguientes, fuera de la cartografia

adicional orinoquense producida por el padre Gumilla entre los anos de

1732 y 1735, la cual solamente tenia un antecedente espanol en la misma

area geogranca en la obra Jornadas nciuticas (1648) de frayJacinto de Carvajal

(c.1567-c.1650), de la Orden de los Predicadores:



EL Rio DE LAS AMAZONAS (1640). REFERIDO EN LA OBRA DEL PADRE CRIST6BAL;;;/~CUNA, S.J. Y ATRIBUIDO POR EL ANTROp6LOGO ECUATORIANO

HUGO BURGOS A BENITO DE ACOSTA Y AL PADRE HERNANDO DE LA CRUZ, S.J.



EL GRAN Rio MARAN6N 0 AMAZONAS (1707). SAMUEL FRITZ,S.].
//



America en orden crono16gico y, para muchos, en orden de importancia.

Entre sus primeros textos, escritos entre 1575 y 1576, cuando habia sido

nombrado rector del Colegio de Lima y provincial del Peru, se encuentra

el De procuranda indorum salute (1576), que referiremos mas ampliamente en el

capitulo sobre los estudios etnograficos de los jesuitas. A este se anadi6 un

pequeno opusculo titulado De natura novi orbis, el cual antecedi6 al De procuranda
en la primera versi6n impresa de este en Salamanca en 1588, bajo el titulo

De natura novi orbis libri duo et de promulgatione evangelii apud barbaros sive de procuranda
indorum salute libri sex. Estos mismos dos libritos del De natura novi orbis, que el

padre Acosta tradujo al castellano, fueron a su vez la base y primera parte de

su libro mas conocido: Historia naturaly moral de las Indias (1590).

Bastara con citar los subtitulos de los cuatro primeros libros que com-

ponen la Historia de Acosta para entender por que, por ejemplo, fray Benito

J er6nimo Feijoo y Montenegro (1676-1764), autor de la obra Teatro crlti-
co universal: discursos varios en todo genero de materias, para desengano de errores comunes

(1779) y principal impulsor de la ilustraci6n borb6nica cien anos despues,

10 llam6 "El Plinio del Nuevo Mundo", haciendo referencia al caracter en-

ciclopedico de sus escritos cientificos:

Libro primero"Del cielo, temperamento y habitaci6n del Nuevo Mundo"

Libro segundo "De la zona t6rrida y sus cualidades"

Libro tercero "De los tres elementos 0 simples, aire, agua y tierra del

Nuevo Mundo"

Libro cuarto "De los compuestos y mixtos, metales, plantas yanimales

del Nuevo Mundo",
Cada uno de estos libros esta compuesto por 14 a 42 capitulos que tratan

de los temas mas variados en las areas que de~criben los subtitulos men-

cionados y, como se puede ver, casi bastaria seguir capitulo tras capitulo la

obra de este jesuita pionero en America para fundamentar la muy temprana

influencia cientifica que represent61a presencia de la Compania de Jesus en

nuestras tierras. Estos viajeros de mentes agudas lograron, como deciamos,

uno tras otro, sacarle tiempo a su actividad evangelizadora para dedicarse

a escudrinar la naturaleza y los hombres logrando magnificas sintesis de 10

que la ciencia estudiaria con mayor profundidad en los anos venideros, si-

guiendo el modelo del padre Acosta. Con raz6n, Alexander von Humboldt

(1769-1859), tal vez el viajero europeo mas citado en nuestro medio, califi-

c6 en los siguientes terminos la obra del jesuita Acosta:

Los germenes de las verdades fisicas mas importantes se encuentran

muchas veces en los escritores espanoles del siglo XVI, la mayor parte

de las cuestiones importantes que todavia hoy nos preocupan, sobre

la unidad de la especie humana, sobre las emigraciones de los pue-

bIos, la filiaci6n de las lenguas, la emigraci6n de las especies vegetales

y animales, sobre la causa de los vientos alisios y de las corrientes ma-



El espiritu de observaci6n y su espiritu cientinco explican los notables

aciertos de Acosta, como el de haber presentido por puro raciocinio

y razones de analogia la existencia del continente australiano, 'tierra

nrme grandisima, cerca de las Islas de Salom6n, el cual corresponde

a nuestra America por la parte del poniente'; la uni6n 0 proximidad

del antiguo y nuevo continente, no a traves de la imaginaria Atliin-

tida de Plat6n, sino por (un estrecho como) el estrecho de Bering,

por donde pudiesen pasar hombres y tal vez animales [. .. ]. Final-

mente tambien es de la Historia natural u moral la descripci6n de

la constelaci6n austral, llamada Cruz del Sur, su desviaci6n del polo

correspondiente y el modo que hay que guardar para tomar por ella

la altura sin errar75•

rinas, sobre el decrecimiento del calor en la nipida pendiente de las

cordilleras, sobre la reacci6n de los volcanes unos sobre otros [. .. ].

De esta epoca datan el progreso y perfeccionamiento de la geografia

y de la astronomia miutica, de la historia natural descriptiva y de la

fisica general del Globo [... ]. El fundamento de 10 que se llama hoy

fisica del Globo, dejando aparte las consideraciones matematicas,

esta contenido en la obra del jesuita Jose de Acosta, titulada Historia
naturaly moral de las Indias73•

El ensayista espanol Marcelino Menendez Pelayo (1856-1912), fuera de

elogiar la cali dad literaria de la Historia natural, complementa el elogio cienti-

nco de Humboldt sobre la obra de Acosta con algunas precisiones:

En ella apareci6 por primera vez la teoria de las cuatro line as magne-

ticas sin declinaci6n y fue en suma uno de los primeros escritos en

que se reve16 con clara conciencia aquella prodigiosa transformaci6n

que los descubrimientos ultramarinos habian traido a la general cul-

tura en 10 que toca al mundo exterior y alas relaciones del espacio.

Notables consideraciones generales ya sobre la inflexi6n de las lineas

isotermicas, ya sobre la dist~ibuci6n del calor segtin la influencia de

la latitud, ya sobre la direcci6n de las corrientes, y sobre to do la es-

pecial connguraci6n de las nuevas tierras, prueban que Acosta entre-

vi6 la ley de conexi6n de los fen6menos fisicos con una lucidez que

resulta todavia mas digna de admiraci6n, si se repara que no pud()

aplicar a los resultados de la observaci6n el poderoso elemento d~l

calculo, q~ estaba entonces en su infancia74•

El padre Francisco Mateos, S. J ., en su presentaci6n alas Obras del padre Jose
deAcosta (1954), concluye que:
;

73 Citado en: Mateos, F. (ed.). Obras del padre Jose deAcosta, Ediciones Atlas, Madrid

(1954), p. 39·
74 Mateos, F. (ed.). Ibid., p. 39.

75 Mateos, F. (ed.). Ibid., pp. 39-40.





Vale la pena transcribir en este punto el argumento geografico del padre

Acosta sobre el origen del hombre americano pues, efectivamente, mucho

antes de los haHazgosdel explorador danes Vitus Bering (1681-1741) en 1728

y de otros exploradores con registro en el costado nororiental de America, 0

bien de la teoria de la deriva continental de Alfred Wegener (1880-1930) en

1912, postulaba, segu.nreflexiones basadas en los textos de la Biblia y otras de

canicter pnictico, una diaspora del Homo sapiens a partir del Asia menor. Esta

diaspora seria comprobada desde el punto de vista genetico casi cuatro siglos
despues en 10 que tiene que ver con el paso inicial del centro del Africa hacia

el Asia, de acuerdo con la postulaci6n de los origenes mitico-cientincos que

se han dado en Hamar "Eva mitocondrial" y "Adan cromos6mico" en fun-

ci6n de la proyecci6n de homologias de secuencias humanas en el ADN de las

mitocondrias 0 en el cromosoma Y, respectivamente.

Decia asi el padre Acosta en el capitulo XX de su Historia natural, bajo el

titulo de "Que con todo eso es mas conforme a raz6n pensar que vinieron

por tierra los primeros pobladores de Indias":

Concluyo, pues, con decir que es bien probable de pensar que los pri-

meros aportaron a Indias por naufragio y tempestad de mar. Mas ofre-

cese aqui una dihcultad, que me da mucho en que entender, y es que ya

demos que hayan venido hombres de mar a tierras tan remotas, y que

de ellos se han multiplicado las naciones que vemos; pero las bestias

y alimanas, que cria el nuevo orbe, muchas y grandes, no se c6mo nos

demos mana a embarcarlas y llevarlas a mar por Indias. La raz6n por-

q~ nos hallamos forzados a decir que los hombres de las Indias fueron

de Europa 0 de Asia es, por no contradecir a la sagrada Escritura, que

claramente ensena, que todos los hombres descienden de Adan, y asi no

podemos dar otro origen a los hombres d'e Indias. Pues la misma divina

Escritura tambien nos dice que todas las bestias y animales de la tierra

perecieron, sino las que se reservaron la propagaci6n de su genero, en

el arca de Noe. Asi tambien es fuerza reducir la propagaci6n de todos

los animales dichos a los que salieron del arca en los montes de Ararat,

donde ella hizo pie; de manera que como para los hombres, asi tambien

para las bestias, nos es necesidad bus car camino, por donde hayan pasa-

do del viejo mundo al nuevo.

San Agustin, tratando esta cuesti6n: c6mo se hallan en algunas islas 10-

bos, y tigres, y otras heras que no son de provecho para los hombres,

porque de los elefantes, caballos, bueyes, perros y otros animales de que

se sirven los hombres, no tiene embarazo pensar que por industria de

hombres se llevaron por mar con naos, como los vemos hoy dia, que se

llevan desde oriente a Europa, y desde Europa al Peru con navegaci6n

tan larga; pero de los animales que para nada son de provecho, yantes

son de mucho dano, como son lobos, en que forma hayan pasado alas
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islas, si es verdad, como 10 es, que el diluvio ban6 toda la tierra, tratan-

dolo el sobredicho santo y doctisimo var6n, procura librarse de estas

angustias, con decir que tales bestias pasaron a nado a las islas, 0 alguno

por codicia de cazar las llev6, 0 fue ordenaci6n de Dios, que se produje-

sen de la tierra, al modo que en la primera creaci6n dijo Dios: produzca

la tierra anima viviente en su genero, jumentos y animales rateros, y

neras del campo segun sus especies.

Mas cierto que si queremos aplicar esta soluci6n a nuestro prop6sito,

mas enmarana do se nos queda el negocio. Porque comenzando de 10

postrero, no es conforme al orden de la naturaleza, ni es conforme al

orden del gobierno que Dios tiene puesto, que animales perfectos como

leones, tigres y lobos, se engendren de la tierra sin generaci6n. De ese

modo se producen ranas y ratones, y avispas y otros animales imperfec-

tos. Mas <!,aque prop6sito la Escritura tan por menudo dice: tomaras de

todos los animales, y de las aves del cielo siete y siete, machos y hembras,

para que se salve su generaci6n sobre la tierra, si habria de tener el mun-

do tales animales despues del diluvio por nuevo modo de producci6n sin

junta de macho y hembra? Yaun queda luego otra cuesti6n: <!,porque

naciendo de la tieir<\, conforme a esta opini6n, tales animales, no los

tienen todas las tierras, e islas, pues ya no se mira el orden natural de

multiplicarse, sino la sola libertad del Criador?

Que hayan pasado algunos animales de aquellos por pretensi6n de te-

ner caza, que era otra respuesta, no 10 tengo por cosa increible, pues

~mos mil veces que para sola grandeza suelen principes y senores tener

en sus jaulas leones, osos y neras, mayormente cuando se han traido de

tierras muy lejos. Pero esto creerlo de lobos y de zorras, y de otros ani-

males bajos y sin provecho, que no tienen cosa notable, sino s6lo hacer

mal a los ganados, y decir que para caza se trajeron por mar, por cierto

es cosa muy sin raz6n. <!,Quiense podra persuadir, que con navegaci6n

tan innnita, hubo hombres que pusieron diligencia en llevar al Peru zo-

rras, mayormente las que llaman 'anas', que es un linaje, el mas sucio y

hediondo de cuantos he visto? <!,Quiendira que trajeron leones y tigres?

Harto es, y aun demasiado, que pudiesen escapar los hombres con las

vidas en tan prolijo viaje, viniendo con tormenta, como hemos dicho,

cuanto mas tratar de llevar zorras y lobos, y mantenerlos por mar. Cierto

es cosa de burla aun imaginarlo.

Pues si vinieron por mar estos animales, s6lo resta que hayan pasado a

nado. Esto ser cosa posible y hacedera, en cuanto a algunas Islas que dis-

tan poco de otras, 0 de la tierra nrme, no se puede negar la experiencia

cierta, con que vemos, que por alguna grave necesidad a veces nadan es-

tos animales dias y noches enteras, y al cabo escapan nadando; pero esto

se entiende en golnllos pequenos. Porque nuestro oceano haria burla



de semejantes nadadores, pues aun a las aves de gran vuelo les faltan

las alas para pasar tan gran abismo. Bien se hallan pajaros que vuelen

mas de cien leguas, como los hemos visto navegando diversas veces; pero

pasar todo el mar oceano volando es imposible, 0 a 10 menos muy difi-

cil. Siendo asi todo 10 dicho, 6por donde abriremos camino para pasar

neras y pajaros alas Indias?, 6de que manera pudieron ir del un mundo

alotro?

Este discurso que he dicho, es para mi una gran conjetura para pen-

sar que el nuevo orbe, que llamamos Indias, no esta del todo diviso y

apartado del otro orbe. Y por decir mi opinion, tengo para mi dias ha,

que la una tierra y la otra en alguna parte se juntan, y continuan, 0 a

10 menos se avecinan y allegan mucho. Hasta ahora, a 10 menos no hay

certidumbre de 10 contrario. Porque al polo artico, que llaman norte,

no esta descubierta y sabida toda la longitud de la tierra; y no faltan mu-

chos que anrmen, que sobre la Florida corre la tierra larguisimamente

al septentrion, la cual dicen llega hasta el mar Scitico, 0 hasta el Germa-

nico. Otros anaden que ha habido nave que, navegando por alli, relato

haber visto los Bacallaos correr hasta los nnes cuasi de Europa. Pues ya

sobre el cabo MendociI19 en la mar del sur, tampoco se sabe hasta donde

corre la tierra, mas de que todos dicen que es cosa inmensa 10 que corre.

Volviendo al otro polo del sur, no hay hombre que sepa donde para la

tierra que esta de la otra banda del Estrecho de Magallanes. Una nao del

Obispo de Plasencia, que subio del Estrecho, renrio que siempre habia

visto tierra, y 10 mismo contaba Hernando Lamero, piloto que por tor-

mei!'ta paso dos 0 tres grados arriba del estrecho. Asi que ni hay razon en

contrario, ni experiencia que deshaga mi imaginacion u opinion de que

toda la tierra se junta, y continua en alguna parte, a 10 menos se allega

mucho.

Si esto es verdad, como en efecto 10 parece, facil respuesta tiene la duda

tan dificil que habiamos propuesto: como pasaron a Indias los primeros

pobladores de ellas, porque se ha de decir que pasaron, no tanto nave-

gando por mar, como caminando por tierra; y ese camino 10 hicieron

muy sin pensar, mudando sitios y tierras poco a poco; y unos poblando

las ya halladas, otros buscando otras de nuevo, vinieron por discurso

de tiempo a henchir las tierras de Indias de tantas naciones y gentes y

lenguas76•

Faltaba que aparecieran en escena Lazaro Spallanzani (1729-1799) y Lo-

uis Pasteur (1822-1895) para desvirtuar la generaci6n espontanea de "ani-

males imperfectos", pero aun as! se trata de una e1aboraci6n ordenada que

76 Acosta,]. S.]. "Historia natural y moral de las Indias". En: Obras del pa dre Jose Acosta,

EdicionesAtlas, Madrid (1954), pp. 32-33.
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Sobre la Tierray el agua
De lafigura y magnitud de la Tierra
De los elementos aristotelicos
De la naturaleza de la Tierra
De la constitucion de laspartes internas de la Tierra

Del aguay sufluidez
Del agua marinay su movimiento

Del aguay del origen de los r[os
Sobre el aire, elfuego y la luz
Del aire

Del fuego, de la luzy los colores

De los meteoros

controvierte con las armas de la raz6n las argumentaciones preliminares y

postula para concluir una hip6tesis muy novedosa para la epoca, en especial

viniendo de un cerebro centrado en una dimensi6n mistica.

Otra obra de referencia de la geologia americana es precisamente la obra

del padre Francisco Javier Trias, S. J., a quien habiamos mencionado en el

capitulo anterior por su exposici6n pionera del sistema heliocentrico co-

pernicano en Santafe. En su curso y texto de P~sica specialis et curiosa (1755),
el padre Trias incluy6 despues del libro primero titulado "Del mundo en

general y del cielo en particular", ellibro titulado "Sobre la tierra, el agua,

el aire, el fuego y la luz" con las siguientes disertaciones de importancia para

las ciencias de la Tierra:

En la pSmera de estas disertaciones se puede constatar e1espiritu cienti-

fico y muy actualizado de este ilustrado en la aislada Santafe del siglo XVIII,

al hablar sobre la figura y magnitud de la Tierra siguiendo los resultados

de las comisiones geodesicas francesas que habian partido hacia Finlandia

y Ecuador en 1735 y 1736, respectivamente, y cuyos resultados habian sido

publicados apenas unos arros antes de que fueran transcritos por el jesuita

Trias:

[. .. ] habiendose reunido los reyes Felipe V de Espana y Luis XV de Fran-

cia, decidieron patrocinar la medici6n de un grado terrestre bajo el cir-

culo polar, en Laponia, el cual fue medido con grandes dincultades por

los academicos parisienses Maupertuis, Clairaut, Kanes, Lemonnier,

Outhier y Celsius; y la medici6n de otro grado terrestre en el reino ame-

ricano de Quito, casi en el ecuador, el cual fue medido por Godin, La

Condamine, Juan y Ulloa. Todos ellos eran franceses a excepci6n de los

dos ultimos, que eran espanoles y Celsius, sueco. Sus trabajos demos-

traron que el grado terrestre en los polos equivalia a 57.457 hexapedas

(vulgarmente "toesas") yen el ecuador a 56.767.
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Todo 10 dicho sobre la figura y la magnitud de la Tierra no concuerda

mucho con las opiniones de los fi16sofos, incluso modernos; asi como

estos corrigieron a los mas antiguos, tambien los nuestros corrigen a los

modern~, ya su vez nuestros errores seran corregidos por las experien-

cias de los que nos sucedan, los cuales demostraran algu.n dia, si no me

equivoco, que Terraqua no es eliptica, como 10 suponen los eruditos,

sino de una figura totalmente irregular78•

De esta manera se comprob6 que el ultimo grado era rebasado por el

primero en 670 hexapedas y que, consiguientemente, los grados terres-

tres hacia los polos son mayores que hacia la equinoccial. Convencidos

asi por la experiencia, los fi16sofos franceses dieron la raz6n a los in-

gleses, afirmando que la Tierra no s6lo tiene figura eliptica, sino que

ademas en mas baja en los polos y mas alta en la equinoccial. Bajo tal

hip6tesis, Jorge Juan calcu16 que la magnitud de la Tierra es tal que

en el ecuador terrestre contiene 20.602.260 hexapedas, y el circulo

meridiano 20.563.57° [. .. ] Por tanto, si alguien recorriera la Tierra

sin salirse nunca del ecuador hasta regresar al mismo punto, recorreria

7.233leguas (ya que se supone que 2.850 hexapedas equivalen a I legua

hispanica); por el contrario, si caminara del mismo modo porel meri-

diano solamente recorreria casi 7.216, esto es, 17 leguas menos. Como

dentro de aquella enorme mole esta diferencia es tan pequena, no hay

por que magnificarla77•

Y termina el padre Trias con una maravillosa exposici6n del fundamento

del metodo cientifico al hablar de la que el preferia Hamar "Terraqua" y no

Tierra, por su contenido de agua, haciendo ademas una atrevida predicci6n

sobre la irregularidad del plarie,ta, distanciandose cada vez mas del tipo de

ciencia que regia todavia en sus tiempos en el seno de la Iglesia:

Asi, en torno ala elaboraci6n de mapas, textos y cursos, yen particular,

en torno a muy bien escogidas lecturas en las bibliotecas que iban cons-

truyendo tome a torno, los jesuitas del Nuevo Reino de Granada seguian

armando en nuestro pais el andamiaje de 10 que hoy Hamamos ciencia, pro-

moviendo la indagaci6n y la inteligencia sobre las cosas del universo, de la

Tierra y de la naturaleza, incluyendo ala especie que Carl yon Linne (1707-

1778), tambien Hamado Linneo, clasificaria como Homo sapiens en su sistema

de nomenclatura titulado ~stema naturae (1758).

77 Trias, F. J., S. J. P~sica specialis et curiosa. En: Marquinez Argote, G. y Del Rey Fa-

jardo, J., S. J. Flsica especialy curiosa del maestro javeriano Francisco Javier Trias (1755), Pontif'1cia

UniversidadJaveriana - Archivo Hist6ricoJaveriano, Bogota (~oo5), pp. 1~9-130.
78 Trias, F. J., S. J. Ibid., p. 131.
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LA NATURALEZA:
ZOOLOGIA, BOTANICA

+------------+
Dire 10 que VI repetidas veces en las vegas del rlo Apure,

Tamey otros que corren al Orinoco;
y 10 mismo creo de los bosques de este,

si se registran con cuidado,
por ser uniforme el temperamentoy clima en estey aquellos.

Digo que VI en dichas vegas arboledas de cacao silvestre,
cargadas de mazorcas llenas de grano,

que ofrece aquel suelo espontcineamente
para pasto de innumerables monos,

arditas, papag0Jos, guacam0Jasy otras aves,
que a porfla concurren a disfrutar las cosechas,

que de S'9'0 se perdieran.

Jose Gumilla, S.J.
EI Orinoco Ilustrado

A partir de una tradicion escolastica y pe-
ripatetica, la "descripcion de la naturaleza
tuvo que esperar al siglo XVIII para contar
con un sistema, el ~stema plantarum (r735),
luego complementado por el ~stema natu-
rae (r758), ambos del sueco Linneo, que
revelara con relativa precision la relacion
que hay entre una especi~ dada y otra cual-
quiera en la naturaleza. Las descripciones
aristotelicas 0 plinianas, de tipo enciclo-
pedico, fueron el marco formal de todas
las descripciones naturales hasta la apari-
cion de la taxonomia linneana. Apesarde tratarse

de un sistema estatico, fundamentado todavia en la creencia biblica de una

aparici6n practicamente instantanea de todas las especies, se convirti6 en el

punto de partida para que tanto Charles Darwin (18°9-1882) yAlfred Rus-

sellWallace (1823-1913) como Ernst Haeckel (1834-1919) propusieran, mas

de un siglo despues, las teorias de la Evoluci6n delas especies (1859) y del Arbol
monofiletico delos organismos (1866), respectivamente.

Antes del nacimiento de la ciencia que consideramos hoy propiamente

como biologia, naturalist as de todas las culturas venian describiendo plantas

y animales en torno a intereses puntuales como fue la farmacopea de los

herbolarios 0, sencillamente, inscribiendolos en repertorios de curiosida-



des de 10 que encontraban en cada territorio recorrido. Solamente 10 parti-

cular, 10 excepcional, parecia merecer la pena de registrarse, y este registro

se hacia sin orden preestablecido y con clara referencia a los mitos y otras

Fuentes literarias. Uno de los resultados tipicos de este pro ceder se puede

constatar en la obra Bestiario de la Nueva Granada: la imaginaci6n animalrstica medievaly

la descripci6n litera ria de la naturaleza americana de Hernando Cabarcas Antequera.

En esta obra se relacionan to do tipo de "monstruos" que muy pocas veces

corresponden a un modelo real y natural. Es significativo, a nuestro modo

de ver, que, en este tipo de compilaci6n, entre mas de treinta dos cronis-

tas referidos, solamente haya cuatro jesuitas y que las referencias tomadas

de los jesuitas sean las menos fantasiosas. La raz6n, creemos, es simple:

los jesuitas buscaron, mas que los demas cronistas, ajustarse a la realidad.

Los textos citados de Acosta, Sandoval, Rivero y Gumilla son tan cientificos

como muestra la siguiente precisi6n de Cabarcas referida al primero de es-

tos cuatro naturalistas:

Aunque el mismo Jose de Acosta dini que pretender reducir a los anima-

les de Indias no existentes en otras partes de mundo, a especies conocidas

en Europa, sera 'llamar al huevo castana', con la paulatina observaci6n

y aceptaci6n de la dife~encia de la naturaleza americana, por un lado,

se revitalizaran las visiones maravillosas y, por otro lado, se ampliaran

los repertorios de 10 imaginario con nuevas maravillas, porque en el

lenguaje de los cronistas las descripciones derivaran en una interpreta-

ci6n literaria de la naturaleza americana en la que abundara el trazado

fantastico de los animales reales, y que seguira ofreciendo toda la riqueza

de ~s significados simb6licos, ya que, de todas maneras, por la impo-

sibilidad de reducir la palabra a ser una copiadora de la realidad, en las

exposiciones de las maravillas seguira existiendo el intento de adecuar la

realidad a 10 fabuloso y 10 fabuloso ala realidad79•

Por otra parte, el historiador comenta mas adelante insistiendo en la cu-

riosidad de Acosta, c6mo:

Jose de Acosta, reconociendo la imposibilidad de relatar todas las frutas

y arboles de Indias, subraya que es cosa admirable ver tantas diferencias

de hechuras y gustos y operaciones no conocidas ni oidas en el mundo,

antes que se descubrieran las Indias, de las que Plinio y Diosc6rides,

y Teofrasto, y los mas curiosos, ninguna noticia alcanzaron con toda

su diligencia y curiosidad. Despues de este preambulo, Acosta remite a

tratados y manu ales sobre plantas de Indias, a quienes deseen tener 'mas

cumplido conocimiento de estas materias'80.

79 Cabarcas Antequera, H. Bestiario del Nuevo Reina de Granada. Instituto Caro y Cuervo -

Colcultura, Bogota (1994), pp. 49-50.

80 CabarcasAntequera, H. Ibid., p. 164.



Tanto como el padre Acosta proponia tambien en su escrito Princeps de
procuranda Indorum salute (1589) que los indigenas fueran considerados en su

propio contexto y que sus costumbres y lenguas no solo fueran respetadas

sino tambien estudiadas, habladas y ensenadas, los jesuitas naturalistas des-

cribieron animales y plantas que encontraron en su camino como los hubie-

ra descrito un botanico 0 un z06logo de nuestro tiempo, aunque no tuviera

aun, como estos, las herramientas que proveeria Linneo a mediados del siglo

XVIII para el efecto en los anos inmediatamente previos a su expulsi6n de

los territorios del Nuevo Reino de Granada en 1767. De todas formas, aun

teniendo en cuenta la aparente falta de criterio cientinco y taxon6mico de la

mayoria de estos cronistas coloniales, las descripciones precientincas sirven

hoy en dia a la ciencia para describir la biogeografia de las especies animales

y vegetales, tanto como para establecer conceptos de referencia como pue-

den ser las Fuentes de los fundamentos terapeuticos de la botanica indigena

en nuestro territorio.

Si bien es dificil encontrar entre los conquistadores 0, despues, entre los

escritores coloniales, naturalistas de carta cabal antes de la llegada de Jose

Celestino Mutis al Nuevo Reino de Granada en 1760, es claro que se han

pasado por alto decenas de evidencias de descripciones de plantas y anima-

les registradas por los eronistas que abundaron en ellas. Tal vez, el mejor

ejemplo de esta actividad en la epoca de la Colonia sea el del padre Jose

Gumilla, S. J. Ninglin otro cronista fue tan explicito, pues desde el propio

titulo de su obra, EI Orinoco Ilustrado, hasta los titulos de los capitulos que la

componen, se puede ver claramente su interes por la zoologia y la botanica.

El titulo, recordemos, incluia la frase Historia natural, civily geografica de este gran

rlOy de~s caudalosas vertientes, gobierno, usosy costumbres de los indios sus habitadores, con
nuevasy utiles noticias de animales, arboles, frutos, aceites, resinas, hierbasy ralces medicinales

[... ]. En segundo lugar, algunos de sus capitulos en los que se relataban sus

experiencias, muestran desde su mismo titulo la inclinaci6n cientinca de su

autor, tal y como se puede constatar en los siguientes ejemplos:

'Situaci6n del rio Orinoco y caudal de aguas que recoge', 'Fondo del

gran rio Orinoco: sus raudales y derrames. Singular y uniforme modo

de crecer y menguar', 'Clima y temperamento del Orinoco y alguna no-

ticia', 'De sus monterias, animales que matan para su regale y otros de

que se guardan con cuidado', 'Resinas y aromas que traen cuando vuel-

yen los indios de los bosques y de las selvas, frutas y raices medicinales',

'Variedad de peces y singulares industrias de los indios para pescar: pie-

dras y huesos medicinales que se han descubierto en algunos pescados' ,

'Cosecha admirable de tortugas que logran los indios del Orinoco: hue-

vos de ellas que recogen y aceite singular que sacan de dichos huevos',

'Fertilidad y frutos preciosos que ofrece el terreno del rio Orinoco y el

de sus vertientes', 'De las culebras venenosas de aquellos paises y sus re-

medios practicos', 'De otros insectos y sabandijas venenosas', 'De otras

sabandijas muy ponzonosas', 'Peces ponzonosos y sangrientos', 'De los



caimanes 0 cocodrilos y de la virtud nuevamente descubierta en sus col-

millos', 'Modo de cultivar sus tierras los indios y los frutos principales

que recogen', 'Arboles frutales que cultivan los indios: yerbas y raices

medicinales que brotan de aquel terreno', 'Cacerias en los campos ra-

sos: la variedad de animales y aves que los indios logran en ellos y danos

graves que hacen las hormigas'S!.

Esta relaci6n de materias tratadas, unida a otros capitulos sobre la etno-

grafia social de las comunidades indigenas visitadas por el padre Gumilla,

que son la mayoda, se podrian proponer hoy en dia como un modelo de

aproximaci6n cientihca para expedicionarios y exploradores que quieran

registrar de manera amplia los descriptores ambientales y culturales de las

comunidades para estudiar. Veamos un ejemplo, transcribiendo integro su

capitulo XXII de la primera parte, titulado "Cosecha admirable de tortugas

que logran los indios del Orinoco: huevos de ellas que recogen y aceite sin-

gular que sacan de dichos huevos":

Es tanta la multitud de tortugas de que abunda el Orinoco que por mas

que me dilate en ponderarla, estoy seguro que dire menos de 10 que real-

mente hay: y al mismo tiempo conozco que no faltara alguno que al ver

esta mi relacion ingenua de 10 que repetidas veces he visto, experimentado

y tocado con mis manos, me tenga por ponderativo; pero es cierto, que

tan dincultoso es contar las arenas de las dilatadas playas del Orinoco,

como contar el inmenso numero de tortugas que alimenta sus margenes

y corrientes. Del increible consumo que hay de ellas, se podra inferir su

m~itud. A bien que la tarde esta apacible y todavia hay tiempo para ver

como todas las naciones y pueblos de los paises comarcanos y aun de los

distantes concurren al Orinoco con sus familias a lograr 10 que llame

'Cosecha de tortugas': porque no solo se sustentan los meses que dura,

sino tambien llevan abundante provision de tortuga seca a la lumbre, e

inmensa cantidad de canastos de huevos tostados al calor del fuego. Pero

10 que principalisimamente atrae alas naciones, es ellogro del aceite que

sacan de los huevos de las tortugas, en cantidad excesiva, para untarse

todo el ano dos veces al dia y para vender a otras naciones mas remotas,

que no pueden, 0 por temor no quieren bajar al Orinoco.

Luego que al bajar el Orinoco empieza a descubrir sus primeras playas,

por el mes de febrero, empiezan a salir tambien las tortugas a enterrar

en ellas sus nidadas de huevos. Primero salen las que llaman 'terecayas'

pequenas, que apenas tienen una arroba de peso: ponen estas veinte y

dos y a veces veinte y cuatro huevos, como los de gallina, pero sin cas-

cara. En lugar de esta, estan cubiertos con dos membranas, una tierna

y otra mas, doble. Entre estas 'terecayas' salen a poner tambien todas

aquellas tortugas que el ano antecedente no hallaron playa para esconder
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la nidada, 0 no les dieron lugar las otras tortugas, por su multitud. Estas

tortugas grandes que en llegando a tener tres aiios pesan dos arrobas

sin falta, como 10 he experimentado yo con la romana, ponen cada una

sesenta y dos y de ordinario sesenta y cuatro huevos, redondos, mayores

que los de las terecayas y de membrana tan fuerte que los indios juegan

con ellos a la pelota en las playas y tambien se apedrean con ellos por

modo de juego. En cada nidada de estas se halla un huevo mayor que

los otros y de el sale el macho, y el resto de la nidada son hembras. Al

mismo tiempo empiezan a concurrir al Orinoco, por todas sus partes,

avenidas de indios de todas las naciones dichas, forman sus chozas paji-

zas los unos, otros se contentan con clavar palos, para colgar de ellos las

redes en que duermen. Tambien concurren multitud de tigres a voltear

y comer tortugas, que realmente vuelven fastidioso el paseo y regocijo

de los indios; ya la verdad, por mas cuidado que pongan, cada aiio se

comen los tigres algunos de aquellos pobres indios, que no tienen otro

modo de ahuyentarlos de noche que con el fuego, que mientras arde

espanta a los tigres.

Las tortugas, temerosas del sol, que las suele su calor dejar muertas en

las playas, salen a los prinCipios de noche a poner sus nidadas; pero

entrando mas el tiempo, es tal el concurso de elIas, que una multitud

que salia impide el paso a que salgan otras innumerables, que con sola

la cabeza fuera del agua, estan esperando la oportunidad para salir; yasi

luego que yen paso, salen a descargar de un golpe todos los huevos, cuya

carga no pueden tolerar sin gran trabajo, sin reparar en el sol y calor que

les cuest~ muchas la vida.

Tres cosas curiosas tengo reparadas en las nidadas de las tortugas. La

primera que despues de cavar, con gran trabajo, ~l hoyo en que dejan de

una vez todos 10 huevos, tienen gran industria en taparlos, de modo que

por ninguna seiia se pueda conocer que alIi hay nidada; para eso dejan

el suelo igual como 10 restante de la playa; y para que la huella y seiiales,

que con los pies dejan en la arena, no sirva de guia, pasan una y muchas

veces por encima del sitio de la nidada y dan muchas vueltas al contorno

para confundir la seiial; pero en vano, porque donde hay huevos, como

la arena queda fofa, al pasar se hunde el pie, y por esta seiia se hallan los

huevos, a los principios, pero despues, en la fuerza de poner todas, ya

no hay que andar buscando; porque en los mismos arenales en que pu-

sieron las primeras, ponen las segundas y terceras y mas; tantas y tanto,

que al cavar estas liltimas, e intermedias para poner los huevos ya entre

la arena sacan otros y asi todo queda inundado de huevos a montones

dondequiera que los indios escarben, hallan con toda abundancia cuan-

tos quieren.



Por este tiempo madrugan los indios y las indias, aquellos vuelcan cuan-

tas tortollgasquieren, dejandolas el pecho por arriba tan aseguradas, que

no se pueden menear; porque aunque con manos y pies tiran a endere-

zarse, es tan alta su espalda, que ni con pies ni manos alcanzan a tocar el

suelo para hacer fuerza e hincapie; luego las van cargando a sus ranchos,

en donde quedan aseguradas, dejandolas volteadas al modo dicho. Entre

tanto las mujeres, con sus hijos, se ocupan en sacar y lIevar canastos, asi

de huevos como de tortuguilIas, a los ranchos. De los huevos levantan

formidables montones y alas tortuguillas mantienen en los mismos ca-

nastos, para que no se escapen al rio, como 10hacen todos cuantos pue-

den. Tambien cavan la arena y hacen pozas al peso del agua del rio; y

transminada esta hasta las pozas, descargan en ella grandes cantidades de

dichas tortuguillas para ir comiendo; que ala verdad, cada uno es buen

bocado y sin hueso, porque hasta las mismas conchas son tiernas y sa-

brosas; y no es creible, ni reducible a guarismo, la multitud de tortugui-

lIas tiernas, que cada una de tan innumerables familias come cada dia.

La segunda curiosidad que tengo observada, poniendo un palo clavado

junto ala nidada recien puesta, es que a los tres dias cabales ya estan, no

s610 avivados y empollados los huevos, sino tambien se hallan las tortu-

guitas fuera de los cascarones. jTanta es la fuerza del sol y la intensi6n

del calor, que por sus rayos reciben aquellos arenales!

La tercera cosa que note es que, ya salidas de sus cascaras las tortuguitas,

que son por entonces del tamafto de un peso duro, no salen de dia fuera

de su cueva: ya les avis6 la naturaleza que si salen de dia, el calor del sol

las ha de matar y las aves de rapifta se las han de lIevar. Salen, pues, con

el silencio y fresco de la noche; y 10 que me caus6 mas admiraci6n es

que aunque la cuevecilla de donde salen este media legua 0 mas distante

del rio, no yerran el camino, sino que via recta se van al agua. Esto me

caus6 tanta armonia, que repetidas veces puse las tortuguillas a gran dis-

tancia del rio, lIevandolas cubiertas y haciendoles dar muchas vueltas y

revueltas en el suelo, para que perdiesen el tino; pero luego que se veian

libres, tomaban el rumbo derechamente al agua, obligandome a ir con

ellas alabando la providencia admirable del Criador, que a cada una

de sus criaturas da la innata inclinaci6n a su centro y modo connatural de

lIegar a £1. Gran reprehens.i6n nuestra, que aun alentados de los eternos

premios y amenazados con imponderables castigos, apenas acertamos a

tomar la senda derecha de nuestro ultimo fin y centro de la bienaventu-

ranza, para que Dios nos cri6.

Pero mucha mayor es la cantidad de huevos que consumen ya en la co-

mida ya en la fabrica del aceite; tanto que con ser el rio Orinoco tan

grande y de primera magnitud, es dictamen de los prudentes y practicos

de aquel pais, que a no haber tan exorbitante consumo de tortugas, de



tortuguillas y de huevos, como llevo apuntado, fuera tal la multiplica-

ci6n y multitud de tortugas del Orinoco, que se volviera innavegable,

sirviendo de embarazo alas embarcaciones la multitud imponderable de

tortugas, que de tal inmensidad de huevos (si se lograran) habian de re-

dundar en aquel grande rio; y yo soy del mismo parecer. AI modo que se

escribe en Terranova, que en sus mares, cerca de la pesqueria del banco,

adonde tantas naos concurren, se anrma haber tanta multitud de baca-

lao, que a veces niegael paso a los navios, los estorba y retarda; tanto hay,

que cada pescador coge al dia cuatrocientos bacalaos82• Vamos ya aver

c6mo fabrican el aceite que, como dije, es su principal interes.

Lavan las mismas 'canoas' en que navegan, las sacan a la playa, echan en

ellas algunos cantaros de agua y luego van lavando canastos de huevos de

tortuga, hasta que no les queda pegado ni un grano de arena y ya limpio,

los van echando en las canoas, dentro de las cuales estan los muchachos

pisandolos, del mismo modo que aca se pisan los racimos de uvas para

extraer el mosto. Ya que las canoas estan suncientemente cargadas, se

dejan descubiertas al batidero del sol: toman calor las canoas, el agua y

los huevos, que se han batido en ella y a poco rata se sobreagua un licor

muy sutil y muy claro, .que es 10 olioginoso de los huevos, que 10 son

tanto, que a mi vista y no sin maravillarme, he visto poner la sarten, ola

cazuela seca al fuego; y ya que esta bien caldeada, echan los huevos de

tortuga bien batidos; y al toea!' la sarten ardiente, arrojan tanto aceite

de si, que basta para freir la tortilla. Con el seguro de que jamas se pega,

ni a la sarten, ni al barro de la cazuela.

Mientras el calor del sol va elevando aquel aceite sutil ponen las mujeres

cada una su cazuela grande al fuego: los indios con conchas sutiles y muy

al prop6sito, van extrayendo el aceite de la superncie del batido de las

canoas y trasponiendo alas cazuelas, en ellas ala fuerza del fuego hierve y

se purinca; y si con las conchas tomaron algo de los huevos batidos, que-

da aquella parte crasa frita en el fondo de las cazuelas, 10 cual hecho van

llenando gran numero de vasijas que para ello traen prevenidas de aquel

aceite bellisimo y puro, mucho mas claro que el aceite de olivas, y tam-

bien mas sutil y delgado, 10 cual experimente delante de sujetos de toda

graduaci6n, que no 10 querian creer; de este modo llene medio vaso de

aceite puro de oliva, luego sobre este aftadi otro tanto de aceite de hue-

vos de tortuga: jcosa rara! Luego empezaron uno y otro a dar vueltas de

arriba abajo, en el vaso, cual arriba y cual abajo, hasta que empezandose

a mezclar por el centro, se confundieron enteramente uno con el otro,

perdiendo ambos su color y resultando un color albugineo, al modo del

que tiene la leche muy aguada, y par6 aquella mutua contienda y movi-

miento. Sosegados ambos licores, por espacio de media hora yalgo mas,

empez6 el aceite de huevos de tortuga a sublimarse y a breve rata qued6



sobre el aceite de oliva. AI modo que este se mantiene sobre el agua,

quedando uno y otro en su color natural, como antes.

Llegada la hora de comer (aunque todo el dia estlin comiendo, por via

de golosina, huevos y tortuguillas) para entonces una sola tortuga da tres

abundantes platos y muy diferentes, que dan abundante pasto a la familia,

por larga que sea; porque rajada por ambos lados la tortuga, Ie extraen

cinco cuartos, que son, cabezaypescuezo, los dos pies y los dos brazuelos

de las manos, que han menester una olla de buen buque para que que-

pan. Antes de echarlos en la olla, les quitan unas grandes pellas de man-

teca tan amarilla como las yemas de los huevos (y esta es otra ganancia

que llevan a sus casasy muy considerable; porque la tortuga que menos,

da dos libras de dicha grasa). Puesta ya la olla al fuego, el marido coge

entre manos la concha de la tortuga, que corresponde a la espalda y la

mujer la concha que corresponde al pecho; y despues que cada cual pica

bien la carne y manteca y gran cantidad de huevos que quedan pegados a

la concha, las mismas conchas sirven de olla y sin el menor riesgo de que

se quemen, antes de que el potaje este a punto las ponen en los fogones,

con que tienen para el principio el jigote que se prepar6 en el pecho muy

sabroso y tierno y hasta el mismo pecho les he visto comer, porque que-

da aquella concha muy penetrada de manteca y tierna; luego se sigue el

guiso, 0 picadillo de la concha principal; este es un gran regalo y se llama

'garapacho', no se por que. Y fmalmente, entra en tercer lugar la olla

y todo se corona con abundante chicha, que llevan prevenida para toda

aquella temporada, en la cual no es creible cuanto engordan aquellas

gentes, jespecialmente los muchachos y chusma! Y con raz6n, porque

el P"'dre Manuel Roman ya otra vez citado, superior actual de nuestras

misiones de Orinoco, me asegur6 muchas veces que habiendo nacido

en Olmedo y crecido en Valladolid y Salamanca, no echaba de menos e1

rico carnero de aquellos paises, a vista de las tortugas del Orinoco; yesto

mismo oi tambien a otros padres espaflOlesde aquellas misiones.

Pero no para aqui la granjeria y util de los indios, porque fuera de la

inmensidad de los huevos que comen y de los que consumen para su

aceite, forman tambien unos largos caftizos, donde puestos innume-

rabIes huevos al fuego manso y al calor del sol, los ponen secos a modo

de higos pasados y despues llevan grande abundancia de canastos llenos

de dichos huevos a sus casas; y para que se conozca la abundancia, por

s6lo un cuchillo venden cuatro canastos de estos huevos secos, que podra

tener hasta mil huevos.

Llevan tambien, al fin del paseo, tantas tortugas cuantas pueden sufrir

las embarcaciones sin hundirse; y para que vayan sujetas, antes de em-

barcarlas, las atan fuertemente una mano contra otra y del mismo modo

les atan y traban los pies. De esta especie de tortugas, 10 que me caus6

novedad es la multitud de huevos que cada una tiene dentro de si; porque





fuera de las sartas (que asi est{m) que ha de poner este ano, mas adentro

tiene ya los que ha de poner en el otro, casi del mismo tamano; pero sin

aquella tela, 0 membrana blanca, que despues tienen; y para el tercer

ano tienen los que ha de poner, del tamano de bala de mosquete; para el

cuarto, del tamano de balas de escopeta; para el quinto, son a menudo

de munici6n gruesa; y a este modo en disminuci6n, vamos a dar a una

confusi6n de huevas como semillas de nabo, mostaza, etc. que Dios s610

sabe para cuantos anos tienen aquellos animales prevenci6n de crias.

Conc1uyo este capitulo con la utH cosecha de miel de abejas, que casi

continuamente recogen los indios del Orinoco. Es tanta la abundancia

de enjambres, que no se halla palo hueco, arbol, ni rama c6ncava, donde

no se halle colmena con abundante miel: la que sacan con facilidad,

agrandando la puerta de las abejas, 0 derribando y rajando el tronco, sin

temor de elIas, que no pican ni gastan el aguij6n de las de aca y asi luego

vuelan y se van a bus car otra rama hueca. Es tanta la miel que recogen,

que por un cuchillo venden los indios cinco frascos de ella despues de

desplumada y colocada, y todavia abundara mas, si una especie de mo-

nos pequenos, 0 micos, no persiguieran las colmenas. Se pone el mico

ala puerta y al salir y ~ntrar va pillando y comiendose las abejas, hasta la

ultima; despues, si puede meter la mano, no deja panal en la colmena;

y si no puede, mete la cola y como sale untada de miel, se va saboreando

con ella, hasta que ya la cola no a1canza mas.

Ni a nosotros nos resta ya luz del dia, sino para bajar a la misi6n de que

saiimos; vamos por este otro lado, que aunque es mas larga, es menos

pendiente la bajada; los padres misioneros ya nos estaran esperando:

alIa proseguiremos con nuestros discursos mas despaci083•

Una bellisima y completisima relaci6n etnognifica y naturalista del padre

Gumilla que retom6 sus notas ya en Espana y quiso registrar fielmente 10

que vio en las distantes planicies de los llanos orientales del Nuevo Reino de

Granada, en medio de su misi6n. Mas adelante, en el capitulo XIV titulado

"De las culebras venenosas de aquellos paises y sus remedios practicos", tal

y como 10 hiciera con la referencia anotada a pie de pagina por el mismo

en el capitulo que acabamos de transcribir, sobre los bacalaos de Terranova

descritos en la obra escrita por el historiador M. Noblot, Ceographie universelle,

historique et chronologique, ancienne et moderne (Geografia universal, hist6rica, cro-

no16gica, antigua y moderna) (1725), se refiri6 a la descripci6n del reco-

nocido cientifico y editor de las Philosophical transactions of the RlD'al Socie!y, Hans

Sloane (1660-1753). Estas referencias indican bien el tipo de lecturas que

nutrian los intereses academicos del viajero jesuita. Veamos:





De 10 dicho se ve que el cu1ebr6n de que hab1a el caballero Es1oane, en

las Memorias Filos6ficas de 1aRegia Sociedad de Londres, es de especie

diversa; porque e1guio no tiene co1millos ni dientes y por esto no come,

sino engulle, 1apresa que atrajo. Ya1 contrario monsieur Es10ane supone

que su cu1ebr6n primero hiere y 1uego sigue con 1avista 1apresa, que por

instinto sabe morini, 1uego que e1 veneno, que lleva consigo, difunda

toda su actividad: no asi el guio, que como dije, primero ve v. gr. a1vena-

do, 1uego abre la boca, Ie arroja el vaho e inftcionado y, aturdido, 10atrae

y se 10 engulle. Lo singular del dicho serpent6n de monsieur Es1oane, es

que tenga dientes para herir a 1aincauta avecilla y no para retener1a84•

Ya e1 padre Acosta, 150 arros antes, habia sentado aha la referencia para

naturalistas del Nuevo Reino de Granada en su temprana Historia naturaly mo-

ral de las Indias (1590) pera, desafortunadamente, pocos fuera de Gumilla y
algunos mas, siguieron su ejemplo. A vuelo de pajaro, y entre otras obras es-

critas por cronistas de diferente origen, podemos citar apenas los ejemplos

deJ ose Maria Forneri, S. J., (1719-c.I775) con su Descripci6n de laplanta de donde
se saca la cera vegetal (inedito), 0 de Filippo Salvato~e Gilij, S. J., (1721-1789)

con Della storia geografica e naturale de la provicia dell'Orin~co (inedito) 0 su Saggio di

storia americana 0 sia storia naturale, civile e sacra de regnie delle provicie spagnole di terra ferma
nell'Americameridionale (1784),0 de Antonio Julian, S.J., (1722-1790) conEI
parafso terrestre en laAmerica meridionaly Nuevo Reino de Granada (inedito) y con La perla

de America, provincia de Santa Marta: reconocida, observada y expuesta en discursos hist6ricos

(1787) 0, en nn, de Jose Yarza, S.J., (1725-1806) con su Historia natural, civil

y eclesidstica del reino de SantaJe en America (inedito). Todos del siglo XVIII y la ma-

yoria, CeiTIO se ve, ineditos hasta la fecha.

Habria que esperar, ya 10 dijimos, la llegada de Jose Celestino Mutis y

su Expedici6n Botanica en la transici6n del siglo XVIII al XIX. Luego, ya al

entrar el siglo XX, despues de cantidades de naturalistas, principalmente,

europeos que recorrieron nuestro territorio con el recurso de s6lidas tradi-

ciones taxon6micas, aparecerian en escena destacados botanicos y z06logos

laic os y tambien religiosos de varias 6rdenes, incluyendo, una vez mas, a

los jesuitas en cabeza del padre Lorenzo Uribe Uribe, S. J., (1900-1980),

quien fuera profesor de botanica del Instituto de Ciencias Naturales de la

Universidad Nacional por espacio de 28 arros, director del mismo en el pe-

riodo de 1953 a 1958 y editor de las tres revistas cientincas mas reconocidas

en el ambito naturalista en Colombia, Caldasia, Mutisia y Lozania desde 1953

hasta su muerte.

El padre Acosta, el jesuita que abri6 la linea de las ciencias naturales en

America, incluy6 en medio de los siete libros que conforman la obra, y des-

pues de haber tratado Del cielo, temperamentoy habitaci6n del Nuevo Mundo en ellibro

I, De la zona t6rriday sus cualidades en ellibro II y De los tres elementos 0 simples, aire, agua

y tierra del Nuevo Mundo en ellibro III, los siguientes 42 capitulos en ellibro N,



titulado "De los compuestos y mixtos, metales, plantas y animales del Nuevo
Mundo", de clara estirpe cientinca:

I-De tres generos de mixtos que se han de tratar en esta historia

II - De la abundancia de metales que hi!Jien las Indias occidentales

III - De la cualidad de la tierra donde se hallan los metales [ ... ]

N- Del oro que se labra en las Indias

V- De la plata de las Indias

VI-Del cerro de Potosly de su descubrimiento

VII- De la riqueza que se ha sacadoy cada dla se va sacando [. . .]

VIII - Del modo de labrar las minas del POtOSI

IX - C6mo se beneficia el metal de plata

X-De las profundidades maravillosas del azogue

XI - D6nde se halla el azoguey c6mo se descubrieron las minas [ ... ]

XII - Del arte que se saca e/ azoguey se beneficia con ella plata

XIII - De los ingenios para moler metalesy del envase de la plata
XN- De las esmeraldas

XV- De las perlas

XVI- Del pan de Indiasy del malZ

XVII - De lasyucasy cazaviy papasy chunoy arroz

XVIII - De diversas ralces que se dan en Indias

XIX-De diversos generos de verdurasy legumbres [ ... ]

XX-Del ajf 0 pimienta de las Indias

XXI-Del platano

XXII - Del cacaoy de la coca

XXIII -~el magiiry, del tunal, de la grana, del anily algod6n

XXIV- De los mamryesy gui!Jiabosy paltos

XXV- Del chicozapotey de las anonasy de los capo lIes

XXVI-De diversos generos de frutales,y de los cocosy almendras [. . .]

XXVII - De diversas floresy de algunos arboles que sola mente dan [ ... ]
XXVIII - Del balsamo

XXIX - Delliquidambary otros aceites, go mas, drogas que traen de Indias

XXX- De las grandes arboledas de Indias,y de los cedrosy ceibasy [. .. ]

XXXI-De las plantasy frutales que se han lIevado de Espana a Indias

XXXII- De uvas,y vinas,y olivas,y morerasy canas de azucar

XXXIII - De los ganados ovejunoy vacuno

XXXN- De algunos animales de Europa que hallaron espanoles en Indias

XXXV- De aves que hi!Jide aca,y como pasaron alia en Indias

XXXVI- Como sea posible haber en Indias animales que no hi!Jien [. . .]

XXXVII - De aves propias de Indias

XXXVIII - De animales de monte

XXXIX-De los micos 0 monos de Indias

XL- De las vicunasy tarugas del Peru

XLI-De los pacosy guanacosy cameros del Peru

XLII-De las piedras bezaares



Transcribiremos a continuaci6n el capitulo XXXVIII, titulado "De ani-

males de monte", para ilustrar el tratamiento de los aspectos zoo16gicosen

la obra de los cronistas y viajeros jesuitas, complementando asi el ejemplo

de la obra del padre Gumilla, sin atender al orden crono16gico:

Fuera de los generos de animales que se han dicho de monte, que son

comunes a Indias y a Europa, hay otras que se hallan alla, y no se-<lllelos

haya por aca, sino por ventura traidos de aquellas partes.

Saynos llaman unos como porquezuelos, que tienen aquella extraneza

de tener el ombligo sobre el espinazo; estos andan por los montes a

manadas; son crueles y no temen, antes acometen, y tienen unos colmi-

llos como navajas, con que dan muy buenas heridas y navajadas si no se

ponen a recaudo los que los cazan. Subense los que quieren cazarlos a su

seguro en arboles, y los saynos 0 puercos de manada acuden a morder el

arbol cuando no pueden al hombre; y de 10 alto, con una lancilla hieren

y matan los que quieren. Son de muy buena comida; pero es menester

quitarles luego aquel redondo que tienen en el ombligo del espinazo,

porque de otra suerte dentro de un dia se corrompen.

Otra casta de animalejos hay que parecen lechones, que llaman guada-

tinajas. Puercos de la misma especie que los de Europa, yo dudo si los

habia en Indias antes de ir espanoles, porque en la relaci6n del descu-

brimiento de las islas de Salomon se dice que hallaron gallinas y puer-

cos de Espana. Lo que es cierto es haber multiplicado cuasi en todas

part~ de Indias este ganado en grande abundancia. En muchas partes

se come carne fresca de ellos, y la tienen por tan sana y buena como si

fuera carnero, como en Cartagena. En partes se han hecho montaraces

y crueles; y se va a caza de ellos, como de jabalies, como en la Espanola y

otras islas, donde se ha alzado al monte este ganado. En partes se ceban

con grano de maiz, y engordan excesivamente para que den manteca,

que se usa a falta de aceite. En partes se hacen muy escogidos perniles,

como en Toluca de la Nueva Espana y en Paria del Peru.

Volviendo a los ani males de alla, como los saynos son semejantes a puer-

cos, aunque mas pequenos, asi 10 son alas vaquillas pequenas las dantas,

aunque en el carecer de cuernos mas parecen muletas: el cuero de estas

es tan preciado para cueras y otras cubiertas, por ser tan recias, que re-

sisten cualquier golpe 0 tiro.

Lo que denende alas dantas la fuerza del cuero, denende a los que lla-

man armadillos la multitud de conchas, que abren y cierran como quie-

ren a modo de corazas. Son unos animalejos pequenos que andan en

montes, y por la defensa que tienen metiendose entre sus conchas, y
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desplegimdolas como quieren, los llaman armadillos. Yo he comido de

ellos: no me pareci6 cosa de precio.

Harto mejor corp.ida es la de iguanas, aunque su vista es bien asquero-

sa, pues parecen puros lagartos de Espana, aunque estos son de genero

ambiguo, porque andan en agua, y salense a tierra, y subense en arboles

que estan a la orilla del agua, y lanzandose de alli al agua las cogen po-

niendoles debajo los barcos.

Chinchillas es otro genero de animalejos pequenos como ardillas: tie-

nen un pelo a maravilla blando, y sus pieles se traen por cosa regalada

y saludable para abrigar el est6mago, y partes que tienen necesidad de

calor moderado; tambien se hacen cubiertas 0 frazadas del pelo de estas

chinchillas.

Hallanse en la sierra del Peru, donde tambien hay otro animalejo muy

comun que llaman cuy, que los indios tienen por comida muy buena,

y en sus sacrincios usaban frecuentisimamente hacer estos cuyes. Son

como conejuelos, y tienen madrigueras debajo de la tierra; yen partes

hay donde la tienen toda ~inada. Son algunos de ellos pardos, otros

blancos y diferentes. Otros animalejos llaman vizcachas, que son a ma-

nera de liebres, aunque mayores, y tambien las cazan yeomen.

De liebres verdaderas tambien hay caza en partes bien abundante. Co-

nejos tambien se hallan en el Reino de Quito, pero los buenos han ido

de Espa'llla. Otro animal donoso es el que por su excesiva tardanza en

moverse Ie llaman perico ligero, que tiene tres unas en cada mano: me-

nea los pies y manos como por compas con grandisima £lema; es a la

manera de mona, yen la cara se 10 parece; da grandes gritos, anda en

arboles y come hormigas85•

En cuanto a los reportes boUinicos, bastaria transcribir el glosario de

voces indigenas de la obra del padre Acosta, 0 bien el indice analitico de EI
Orinoco Ilustrado del padre Gumilla, para dar cuenta del amplio numero de

descriptores que se reneren a esta materia en sus obras respectivas. Pero

tal vez sea el mejor ejemplo el capitulo XVI del libro 4: del padre Acosta,

titulado "Del pan de Indias y del maiz", para mostrar como la atencion a los

detalles es la mejor herramienta para el estudioso de la naturaleza:

Viviendo de las plantas, trataremos de las que son mas propias de Indias,

y despues de las comunes a aquella tierra y a esta de Europa. Y porque las

plantas fueron criadas principalmente para mantenimiento del hombre,

y el principal del que se sustenta es el pan, sera bien decir que pan hay

en Indias y que cosa usan en lugar de pan.



El nombre de pan es alIa tambien usado con propiedad en su lengua,

que en el Peru llaman 'tanta', yen otras partes de otras maneras. Mas la

cualidad y sustancia del pan que los indios tenian y usaban, es cosa muy

diversa del nuestro, porque ningun genero de trigo se halla que tuvie-

sen, ni cebada, ni mijo, ni panizo, ni esotros granos usados para pan en

Europa. En lugar de esto usaban de otros generos de granos y de raices;

entre todos, tiene el principal lugar, y con raz6n, el grano de maiz, que

en Castilla llaman trigo de las Indias y en Italia grano de Turquia. Asi

como en las partes del orbe antiguo, que son Europa, Asia y Africa, el

grano mas comun a los hombres es el trigo, asi en las partes del nuevo

orbe ha sido y es el grano de maiz, y cuasi se ha hallado en todos los

reinos de Indias occidentales, en Peru, en Nueva Espana, en Nuevo

Reino, en Guatimala, en Chile, en toda Tierra Firme. De las islas de

Barlovento, que son Cuba, la Espanola, Jamaica, San Juan, no se que

se usase antiguamente el maiz; hoy dia usan mas la yuca y cazavi, de que

luego dire.

Elgrano de maiz, en fuerza y sustento, pienso que no es inferior al trigo;

es mas grueso y calido, y e"ngendra sangre; por donde los que de nuevo 10

comen, si es con demasia, suelen padecer hinchazones y sarna. Nace en

canas y cada una lleva una 0 dos mazorcas, donde esta pegado el grano;

y con ser granos gruesos, tienen muchos, y en algunas contamos sete-

cientos granos. Siembrase a mano, y no esparcido; qui ere tierra caliente

y humeda. Dase en muchas partes de Indias con grande abundancia;

coger'l'!-escientas hanegas de una sembradura no es cosa muy rara. Hay

diferencia en el maiz, como tambien en los trigos; uno es grueso y sus-

tancioso; otro chico y sequillo, que llaman moroche; las hojas del maiz

y la cana verde es escogida comida para cabalgaduras, y aun seca tambien

sirve como paja. El mismo grano es de mas sustento para 10s caballos y

mulas que la cebada; y asi es ordinario en aquellas partes, teniendo aviso

de dar de beber alas bestias primero que coman el maiz, porque bebien-

do sobre el se hinchan y les da torz6n, como tambien 10hace el trigo.

El pan de 10s indios es el maiz; c6menlo comunmente cocido asi en gra-

no caliente, que llaman ellos 'mote'; como comen 10schinos yjaponeses

el arroz, tambien cocido con su agua caliente. Algunas veces 10 comen

tostado; hay maiz redondo y grueso, como 10sde los Lucanas, que 10co-

men espanoles por golosina tostado, y tiene mejor sabor que garbanzos

tostados. Otro modo de comerle mas regalado es moliendo el maiz y ha-

ciendo de su harina masa, y de ella unas tortillas que se ponen al fuego, y

asi calientes se ponen a la mesa y se comen; en algunas partes las llaman

'arepas'. Hacen tambien de la propia masa unos bollos redondos, y saz6-

nanlos de cierto modo, que duran, y se comen por regalo. Y porque no

falte la curiosidad tambien en comidas de Indias, han inventado hacer







cierto modo de pasteles de esta masa, y de la £lor de su harina con azucar,

bizcochuelos y melindres que Haman.

No les sirve a los indios el maiz solo de pan, sino tambien de vino, por-

que de el hacen sus bebidas, con que se embriagan harto mas presto que

con vino de uvas. El vino de maiz, que Haman en el Peru 'azua', y por

vocablo de Indias comun 'chicha', se hace en diversos modos. El mas

fuerte, al modo de cerveza, humedeciendo primero el grano de maiz,

hasta que comienza a brotar, y despues cociendolo con cierto orden, sale

tan recio que, a pocos lances derriba; este Haman en el Peru 'sora', y es

prohibido por ley, por los graves danos que trae emborrachando bra-

vamente; mas la ley sirve de poco, que asi como asi 10 usan, y se estan

bailando y bebiendo noches y dias enteros. Este modo de hacer brebaje

con quec~mborracharse, de granos mojados y despues cocidos, refie-

re Plini086 haberse usado antiguamente en Espana y Francia, yen otras

provincias, como hoy dia en Flandes, se usa la cerveza hecha de granos

de cebada.

Otro modo de hacer azua 0 chicha es mascando el maiz y haciendo le-

vadura y de 10 que asi se masca, y despues cocido; y aun es opini6n de

indios que, para hacer buena levadura, se ha de mascar por viejas podri-

das, que aun oillo pone asco, y eHos no 10tienen de beber aquel vino. El

modo mas limpio y mas sano y que menos encalabria es de maiz tostado;

esto usan los indios mas pulidos y algunos espanoles por medicina; por-

que, en efecto, haHan que para rinones y orina es muy saludable bebida,

pOli donde apenas se haHa en indios semejante mal, por el uso de beber

su chicha.

Cuando el maiz esta tierno en su mazorca y como en leche, cocido 0 tos-

tado 10comen por regalo indios y espanoles; tambien 10echan en la oHa

y en guisados, y es buena comida. Los cebones de maiz son muy gordos y

sirven para manteca en lugar de aceite; de manera que para bestias y para

hombres, para pan y para vino y para aceite aprovecha en Indias el maiz.

Yasi, decia el virrey don Francisco de Toledo, que dos cosas tenia de

sustancia y riqueza el Peru, que eran el maiz y el ganado de la tierra. Y

cierto tenia mucha raz6n, porque ambas cosas sirven por mil.

De donde fue el maiz a Indias, y por que este grano tan provechoso Ie

Haman en Italia grano de Turquia, mejor sabre preguntarlo que decirlo.

Porque, en efecto, en los antiguos no haHo rastro de este genero, aun-

que el milio, que Plini087 escribe haber venido a Italia de la India diez

anos habia cuando escribio, tiene alguna similitud con el maiz, en 10que

dice que es grano y que nace en cana, y se cubre de hoja, y que tiene al

86 Plinio, 1. 14, c. 22. (Nota a pie de pagina en el texto original).

87 Plinio, 1. 18, c. 7. (Nota a pie de pagina en el texto original).



remate como cabellos, y el ser fertilisimo, todo 10 cual no cuadra con el

mijo, que comunmente entienden por milio. En fin, reparti6 e1Cria-

dor a todas partes su gobierno; a este orbe dio e1 trigo, que es e1prin-

cipal sustento de los hombres; a aquel de Indias dio el maiz, que, tras el

trigo, tiene el segundo lugar, para sustento de hombres yanimales88•

Entre las obras de Acosta y Gumilla, que podriamos situar operativamente

en los extremos crono16gicos del discurrir cientinco colonial de los jesuitas en

nuestras tierras entre el siglo XVI y el siglo XVIII, se producirian diversas

descripciones de interes naturalista. Bastani que cada uno, basandose en las

Fuentes incluidas en este recorrido por los hitos de la inteligencia cientinca

jes1.lita del Nuevo Reino de Granada, escoja el tomo que prenera de acuerdo

con el titulo que Ie parezca mas atractivo 0 signincativo, y se interne de la

mana de estos autores y viajeros ilustrados por los rios y las selvas y tambien

en medio de las comunidades que ellos tuvieron e1 privilegio de conocer en

un estado relativamente primario, para disfrutar asi de la evidente capacidad

y rigor de haberlas dejado descritas para la posteridad en manuscritos que

contienen maravillosas lineas y entre1ineas que son, sin temor a exagerar,

una Fuente clara y limpia que ha estado escondida hasta hoy para la mayoria

en los fondos de las bibliotecas. Fuentes para la mente contenidas por e1

polvo, removido 0 no, que las ha cubierto hasta inducir su olvido.
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Amazonas (1661)

Apuntaciones para formar artey vocabulario de la lengua
Gaquetd (Inedito)

Historia de la Provincia del Nuevo Reino de Quito de la Gom-

panJa deJesus (164-7)

Relaci6n de su viaje de exploraci6n de los Llanos, con el P.

Francisco Alvare;;y del fruto que en el se cogi6 (1659)

Relato de la entrada a 105Salivas del Orinoco (Inedito)



CRONOLOGiA DE VIAJEROS ILUSTRADOS JESUlT.A.S EN LOS ANTIGUOS

TERRlTORIOS DE COLOMB1A

FEGHAS

1627-1709

1628-1684

Juan Martinez Rubio, S.].

Manuel Rodriguez de Vi-

llasenor, S.]. (1628-1684)

1633-167° Antonio Castan, S.].

(1633-167°)

1635-1680 Fernando de Arias, S.].

(1635-c.1680)

1635-1706 Alonso de Neira, S.].

(1635-1706)

1637-1704 Pedro Ortega, S.].

(1637-17°4)

1638-1667 Pedro Suarez, S.].

(1638-1667)

1638-1702 Diego Bermeo, S.].

(c. 1638- 1702)

164°-1687 Gaspar Beck, S.].

(1640-1684)

1641- 1687 Antonio Marzal, S.].

(c.1641-1687)

1654-1724 Samuel Fritz, S.].

(1654-1724)

1655-1724 ••••Jose Cavarte, S.].

(1655-1724)

Miguel Alejo Schabel, S.].

(1663-c.1720)

Mateo Mimbela, S.].

(1663-1736)

Juan Capuel, S.].

(1667-1736)

Jose Cassani, S.].

(1673-175°)

Carlos Anisson, S.].

(1676-1736)

Tomas Casabona, S.].

(1678-1756)

Juan de Rivero, S.].

(1681 - 1736)

Andres de Zarate, S.].

(1682-c.1740)

Jose Gumilla, S. J.

(1686-1750)

Jose Rojas, S.].

(1688-1755)

Historia de 105 descubrimientos, entradasy reducci6n de

naciones en las dilatadas montaiiasy mayores r[os de America

(1684)

lriformey relaci6n del viaje que, en compaiila del P. Francisco

Jimeno hizo a mediados de 1659 a 10 exploraci6n de 105 Llanos
de Casanare (Inedito)

Apuntamiento para formar gramaticas de las lenguas GUagiba,

Achaguay Saliva (Inedito)

Artey vocabulario de la lengua Achagua (Inedito)

De 105 ritos, costumbres, usanzasy supersticiones de la naci6n
Achagua (Inedito)

Artey vocabularia de la lengua Girara (Inedito)

Apuntamientos sobre la lengua de 105 Indios Maynas

(Inedito)

Representacian del H. Diego Bermea sabre 10 entrada de 105

Padres Misioneros de la Campaiila de Jesus al r[o Orinoco
(Inedito)

Diorio del descensa del padre Samuel Fritzdesde SanJoaqu[n de

105 Omaguas hasta la ciudad del Gran Para (1689)

Apuntes para unagramatica en lengua Enagua (Inedito)

Relaci6n hist6rica que de su viaje a Cacorote, Barquisimeta,

Araure, Guanare, Tucup[o, Barinasy EI Real (1704)

Relaci6n de la entrada alas naciones Betayes

lriforme al Presidente de Santaje sobre su viaje al Orinoco

(1720)

Historia de la Provincia de la Compaiila deJesus del Nuevo

Reino de Granada (1741)

Gramatica de la lengua Saliva (Inedito)

Historia de las conquistas de espaiiolesy descubrimientos de

nacionesy reducciones de infieles en el r[o Orinoco

Historia de las misiones de 105 Llanos del Casanarey 105 r[os

Orinocoy Meta (1736)

Relaci6n de 10 Misi6n apost6lica que tiene a su cargo la Provin-

cia de Quito de la Compaiila de Jesus (1735)

EI Orinoco dustrado: Historia natural, civily geografica de este

gran r[o (1741 y 1745)



CRONOLOGiA DE VIAJEROS ILOSTRADOSJESOITAS EN LOS ANTIGUOS

TERRITORIOS DE COLOMBIA

FECHAS AUTOR

1688-1768 Angel Maria Manca, S. J.

(1688-1768)

Pablo Maroni, S.J.

(1695-1757)

Pedro Murillo Velarde, S.

(1696-1753)

1696-1766 Manuel Roman, S.J.

(1696- 1766)

17°°-1748 Bernardo Rotella, S. J.

(1700-1748)

1701-1753 Jean Magnin, S.J.

(1701-1753)

1707-1781 Roque Lubian, S.J.

(17°7-1781)

17°9-1765 Francisco del Olmo, S.J.

(1709-1765)

17Il- 1791 Manuel del Castillo, S. J.

(17II-1791)

1712- 1755 Francisco Gonzalez, S. J.

(1712-1755)

1712- 1763 Agustin Vega, S. J.

(1712-1763)

1714-1800 Manuel Collado, S.J.
••• (1714-1800)

1715-1785 Manuel Padilla, S.J.

(1715-1785)

1717-1790 Antonio Salillas, S.J.

(1717-1790)

1719-1755 Miguel Ibazeta, S. J.

(1719-1755)

1719-1775 Jose Maria Forneri, S.J.

(1719-c.1775)

1720-1775 Manuel de Uriarte, S. J.

(1720-C.I775)

1721-1789 Felipe Salvador Gilij, S.J.

(1721-1789)

1721- 1801 Manuel Alvarez, S. J.

(1721- 1801)

1722-1790 Antonio Julian, S.J.

(1722-1790)

1723-1758 Juan Nepomuceno

Burckhart, S.J.

(1723-1758)

1725-1806 Jose Yarza, S. J.

(1725-1806)

Relaci6n de los sujetos de la Misi6n del r[a Orinaca desde el ana

de 36 a 44 en que da naticia del descubrimienta del r[aNegra y

comunicaci6n del Orinoco con el Marmion,

Relaci6n del viaje de Carichana al r[a Negra. Descubrimienta de

la comunicaci6n del Orinaca can el Maran6n (1744)

Relaci6n de la entrada que han hecha las barbaros Caribes en

las colanias de San Jase de las Otamacasy San Ignacia de las

GWlmc>s Pi" las anas

Breve descripci6n de la Pravincia de Quitay de sus Misianes de

Sucumbiasy de M'!Ynas (1740)

Apuntamientas sabre las lenguasy castumbres de las indias de la

naci6n Saliva (Inedito)

Artey vacabularia de la lengua Yarura (Inedito)

Naticia del principiay pragresas del establecimienta de las
Misianes de gentiles en el r[a Orinaca par la Campfifa deJesus,

can la continu'aci,)ny apasici'Jnes

Descripci6n de las Gabemacianes de Maracaibo, Santa Martay

Pap'!Yan (Inedito)

Artey vacabularia de la lengua BetCJ)i(Inedito)

Ens'!Ya de una camparaci6n entre el Otamacoy el Vasca
(Inedito)

Gramaticay vacabularia de la lengua Yarura (Inedito)

Saggia di staria americana asia staria naturale, civile e sacra

de regni e delle pravincie spagnale di terra ferma nellAmerica

meridianale (1784)

La perla de America, Pravincia de Santa Marta: Recanacida,

abservaday expuesta en discursas hist6ricos (1787)

Apuntes sabre las lenguas del Orinaca (Inedito)

Histaria natural, civily eclesiastica del reino de SantaJe en
America (Inedi to)



CRONOLOGiA DE VIAJEROS ILUSTRADOS JESUITAS EN LOS ANTIGUOS

TERRITORIOS DE COLOMBIA

1727-1792 Juan de Velasco. S.J.

(1727-1792)

1727-1798 Giandomenico Coletti. S.

(1727-1798)

1729- 1795 Enrique de Rojas. S. J.

(I729-c.I795)

Diccianaria hist6ricoy geagr6fico de la America meridional

(1757-1773)

Apuntes sabre la lenguay costumbres de las indios Otamacos
(Inedito)

Histaria de las Misianes de la CampanIa deJesfis (1637-
1767)

1738- 1801 Jose Chantre y Herrera.

S.

1744-1780 Joaquin Subias. S.J.

(I744-c.I780)

Infarme sabre lapretensi6n de las misianeras de la Campaiifa de

(1753)
Infarme del Pracuradar de las Misianes de M'!Ynas al Virrry
Solis (1753)

Naticias sabre la constituci6n tapagr6fica de las M'!Ynas
(1785)

Anselm Eckhart, S.J.
(?-?)

Ampliaci6n de la descripci6n de las tierras brasilenas de Pedro
Cudenas (1785)

Viaggia d' un padre Della Campagnia di Gesu, da Parigi a Pasta
nella Colombia nell'America meridionale (1887)

Enrico Sebastiani, S.J.
(?-?)



OBRAS DE VIAJEROS lLUSTRADOSJESUlTAS EN LOS ANTIGUOS TERRITORIOS

DE COLOMBIA

Anselm Eckhart, S,].

(?-?)

Dionisio Mesland, S.].

(1615-1672)

Antonio Castan, S.].

(1633-1670)

Diego Molinello, S.].

(c.1591 - 1661)

1559-1648 Alonso de Medrano, S.].

(1559- 1648)

1638-1667 Pedro Suarez, S.].

(1638-1667)

1593-1645 Pedro Pinto, S.].

(1593-1645)

1707-1781 Roque Lubian, S.].

(1707-1781)

1596-1668 Bartolome Perez, S.].

(1596- 1668)

1655c1724 Jose Cavarte, S.].

(1655- 1724)

1688-1755 Jose Rojas, S.].

(1688- 1755)

1729-1795 Enrique de Rojas, S.].

(1729-c.1795)

1723-1758 Nepomuceno Burc-

khart, S.]. (1723-1758)

1721- 1801 Manuel Alvarez, S.].

(1721- 1801)

1635-1680 Fernando de Arias, S.].

(1635-c.1680)

1715-1785 Manuel Padilla, S.].

(1715-1785)

1637-1704 Pedro Ortega, S.].

(1637-1704)

1558-1633 Diego de Acuiia, S.].

(c.1558-1633)

1587-1639 Gonzalo Buitrago, S.].

(1587-1639)

1580-1660 Jose Hurtado, S.].

(1580-1660)

17II - 1791 Manuel del Castillo, S.].

(17II - I791)

17°9-1765 Francisco del olmo, S.].

(1709-1765)

1701- 1753 Jean Magnin, S.]. (1701-

1753)

Ampliacion de la descripcion de las tierras brasilenas de Pedro

Cudenas (1785)

Apuntaciones para farmar artey vacabulario de la lengua Caque-
tQ (Inedito)

Apuntamiento para formar gramaticas de las lenguas Guagiba,

Achaguay Saliva (Inedito)

Apuntamientos para farmar artey vocabulario de 12 diferen-

tes lenguas que se hablan en estas Misiones del Nuevo Reina
(Inedito)

Apuntamientas para farmar artey vacabularia de la lengua que

hablangran parte de 105 indios del Nuevo Reina de Granada
(Inedito)

Apuntamientas sabre la lengua de 105 Indios M'!Ynas
(Inedito)

Apuntamientas sabre la lengua Muisca: can platicas de la misma

(Inedito)

Apuntamientos sabre las lenguasy castumbres de 105 indios de la

nacion Saliva (Inedito)

Apuntamientas varios para la gramaticay vocabularia de la

lengua Mosca (Inedito)

Apuntespara unagramatica en lengua Enagua (Inedito)

Apuntes sabre la lenguay castumbres de las indios Otomacos
(Inedito)

Apuntes sabre las lenguas del Orinoco (Inedito)

Breve descripcian de la Provincia de QUitoy de sus Misiones de

Sucumbiosy de M'!Ynas (1740)



OBRAS DE VIAJEROS ILUSTRADOSJESUITAS EN LOS ANTIGlJOS TERRITORIOS

DE COLOMBIA

Joaquin Subias, S.].

(r744-c.r780)

Alonso de Neira, S.].

(r635-r706)

Manuel Collado, S.].

(r7r4-r800)

Manuel de Uriarte, S.].

(r720-c.r775)

Samuel Fritz, S.].

(r654-r724)

Giandomenico Coletti,

S. (r727-r798)

Jose Gumilla, S.].

(r686-r750)

Miguel Ibazeta, S.].

(r7r9-r755)

Gaspar Cugia, S.].

(r600-r667)

Pedro Murillo Velarde,

S. (r696-r753)

Francisco Gonzalez, S.].

(r7r2-r755)

Carlos Anisson, S.].

(r676- r736)

Jose Dadey, S.].

(c.r576-r660)

Jose Maria Forneri, S.].

(r7r9-c.r775)

Jose Cassani, S.]. (r673-

r750)

Pedro de Mercado, S.].

(r620-r70r)

Tomas Casabona, S.].

(r678-r756)

Juan de Rivero, S.].

(r68r - r736)

Manuel Rodriguez de

Villasenor, S.].

(r628-r684)

Alonso de Sandoval, S.].

(r576-r652)

]uandeVelasco, S.].

(r727-r792)

Antonio Salillas, S. J.

(r7r7-r790)

Jose de Acosta, S.].
(r540-r600)

Jose Yarza, S.]. (r725-
r806)

De las ritas, costumbres, usanzasy supersticianes de la naci6n
Achagua (Inedito)

Descripci6n de las Gabemacianes de Maracaibo, Santa Martay
Pap'!Yan (Inedito)

Diaria del descensa del padre Samuel Fritzdesde San]aaqu(n de

las Omaguas hasta la ciudad del Gran Para (r689)

Diccianaria hist6ricay geagrafico de la America meridional
(r757-r773)

EI Orinoco ilustrada, Histaria natural, civily geagrafica de este
gran r(a (r74r y r745)

Ens'!Ya de una comparaci6n entre el Otamacoy el Vasco
(Inedito)

Ens'!Ya de una gramatica de la lengua de las Paecesy Guanacos
(r636)

Histaria de la Pravincia de la Campaiiia de]eslls del Nueva Reina
de Granada (r74r)

Histaria de la Provincia del Nuevo Reina de Quita de la Campa-
n(a de]eslls (r647)

Historia de las conquistas de espanalesy descubrimientas de
nacionesy reducciones de infieles en el rfo Orinoco

Histaria de las misianes de los Llanos del Casanarey los r(as
Orinocoy Meta (r736)

Historia de las descubrimientas, entradasy reducci6n de nacianes

en las dilatadas mantanasy m'!Yares r(as de America (r684)

Histaria natural, civily eclesiastica del reina de Santafe en
America (Inedito)
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EL HOMBRE:
ETNOLOGIA, MEDICINA
+------------+

Queda pues que la causa de los indios,
privada como la de los campesinos de protectores propios,

se vuelva para su defensa a los extranos.
Pero cwin raros son los que logran la justa medida.

Algunos, como abogados seducidos por afan de partido
o por falta de luces, los rebajan hasta el extremo.

Otros, por el contrario, los ala ban, pero sin discreci6n.

Felipe Salvador Gilij, S.].

Ensayo de historia americana

Son losguahivosy chiricoas,
segtin la mas probable opini6n,

dos naciones diferentes
pero tan nativamente unidasy hermanadas

que parecen una sola naci6n.

Pedro de Mercado, S.].

Historia de la Provincia del Nuevo Reino

Pedro Claver es una de lasfiguras mas admirables del siglo XVII,
como hombre, como soci610goy como santo.

Fue testigo vivo de la tragedia social del continente negro,
el reino de la esclavitud [ ... ]

Vio l/egar a los hijos de Africa a las costas de America encadenados
y su aspiraci6n suprema fue hacerlos libres.

Angel Valtierra, S.]. '

Pedro Claver: el santo que libert6 una raza

Hemos visto en los capitulos anteriores
sobre el Universo, la Tierra y la Natura-
leza como las descripciones de los jesuitas
coloniales, fuera de ser claras anticipa-
ciones que fundamentaron la dinamica
cientihca en Colombia, estaban impreg-
nadas del hombre, de 10 humano. Tanto las

descripciones de la geografia, como los diversos apuntes y reflexiones sobre

la naturaleza se hicieron en torno al referente que signillcaban los remotos

habitantes que los jesuitas encontraban en su peregrinaci6n con e1prop6-



De modo que la principal dificultad de la gran comprensi6n del padre

Jose de Acosta, no fue tanto por el tninsito de los hombres a las Ame-

ricas, cuanto por el de los animales perfectos, en especial los nocivos

e inutiles; porque si la navegaci6n fue de caso pensado (10 cual no es

probable) tuvieron malisimo gusto en llevar consigo tantos enemigos: si

el transito fue casual, arrebatados de una, 0 de varias borrascas (que es

10 mas creible) 2,quien creera que la carga de los tales barcos, 0 parte de

sito de aplicar el predicamento ignaciano. Tal vez el mas claro ejemplo 10
constituya la reflexi6n geografica del modo en que pasaron los indigenas al

continente americano que presentamos en el capitulo sobre la Tierra. Aun

las elaboraciones sobre los cuerpos celestes y los fen6menos atmosfericos

eran en cierta medida antropocentricas, ya sea porque se interpretaran los

cielos como un escenario divino, 0 bien porque, a pesar de haber sido forma-

dos en la demiurgia monoteista, buscaban interpretar la raz6n de ser de estre-

Has y planetas a partir de un solo eje, de un solo instrumento de medici6n,

de una sola referencia: el cerebro humano. Se trataba de entender, a traves

del6rgano que protege el craneo, 10 que veian, oian, olian y tocaban.

En estos terminos, podemos proponer que toda actividad human a es ne-

cesariamente antropocentrica, y la ciencia, por mas objetiva que parezca 0

quiera ser, estara determinada por las percepciones y limitaciones del orga-

nismo que la describe. Estas son las fronteras del conocimiento. A pesar de

haber inventado y construido instrumentos aparentemente objetivos, que

miden y sustentan 10 que el hombre ha Hamado las "leyes del universo" , de-

bemos entender que estos apendices mecanicos del cerebro son inevitable-

mente producto de nuestras propias funciones organicas y que sus senales

son perceptibles, de manera premeditada y obvia, exclusivamente a traves de

nuestros sentidos. Y asi, hay dos limites ultimos para la humanidad que ha

buscado comprender su entorno: el primero, el que implica nuestra inca-

pacidad intrinseca para percibir 10 que otros organismos -animales, plantas

y microbios- pueden percibir en eHos, mas aHa de 10 instintivo. Yel segun-

do, Frontera final de nuestro intelecto en cuanto se refiere ala comprensi6n

de nuestro propio instrumento de analisis y medici6n: 2,c6mo podremos

pretender d~cernir el cerebro con el cerebro?

A partir de este breve preambulo y sin entrar en el detaHe de c6mo se

habran entendido a si mismos los jesuitas del Nuevo Reino de Granada,

veamos c6mo entendieron a sus congeneres.

Como la gran mayoria de los cronistas, no escap6 Jose Gumilla, S. J., ya

en el siglo XVIII, al interrogante de base sobre el origen del hombre ame-

ricano y discuti6 las teorias de su origen a partir de los fenicios citando la

posibilidad de que, asi como habia habido eventos conocidos de naves que,

arrebatadas por los vientos, arribaban a distantes lugares, podria haberse

poblado este continente por eventos de esta naturaleza 0 por la existencia

del puente terrestre entre Europa y America que propusiera el padre Jose

de Acosta, S. J.:



ella, fuesen tigres, leones, etc.? Luego es preciso (aiiade el padre Acos-

ta) suponer unida la tierra de este continente, por alguna parte, con las

Americas89•

Sin embargo, no convence a Gumilla este argumento: "i,Por que, 0

como tan enteramente se fueron de este mundo antiguo los castores, vi-

cunas, paquiras, ovejas del Peru y otros muchos animales perfectos, des-

terrandose todos, sin dejar ni un individuo de su especie, ni aun memoria

de si, ni en Plinio, ni en Aristoteles, ni en otros autores?"90,

Interesante reflexion de Gumilla que, de alguna manera, recuerda las

posteriores observaciones de Charles Darwin a bordo del Beagle.

Pero Gumilla va mas alla que Acosta, dejando el terre no de las hipote-

sis subjetivas y adentrandose en los terrenos precursores de la etnologia,

pues indaga, en varias de las naciones visitadas, por el conocimiento que

ellos mismos tienen de sus origenes. De los caribe relata: Preguntados

estos, i,de donde salieron sus mayores? No saben dar otra respuesta que

esta: Ana carina rote. Esto es: Nosotros solamente somos gente. Yesta

respuesta nace de la soberbia con que miran al resto de aquellas naciones,

como esclavos suyos9I
•

Sin embargo, menciona Gumilla que los salivay achagua dieron explica-

cion al origen de los caribe: .

[' ..l el Puru (de quien despues hablaremos) envio a su hijo desde el

cielo a matar una serpiente horrible, que destruia y devoraba las gentes

del Orinoco y que realmente el hijo del Puru vencio y mat6 ala ser-

piente L ..] Y aftaden que aquel consuelo les dur6 poco, porque luego

"que se pudrio la serpiente, se formaron en sus entraftas unos gusanos

tremendos y que de cada gusano salio, :&nalmente, un indio Caribe con

su mujer [.,.]92,

Este mito descrito por Gumilla se encuentra, aun hoy en dia, referi-

do en textos que tratan sobre los mitos colombianos. El de los otomaca

fue descrito asi: "Que una piedra formada de tres, unas sobre otras, que

forman un como chapitel, sobre un picacho llamado Barraguan, dicen y

anrman que aquella es su primera abuela; y que otro penasco horrendo,

que sirve de remate a otro picacho, distante dos leguas, fue su primer
abuelo"93.

Entre los saliva, encuentra el padre Gumilla que hay distintas opi-

niones sobre su origen; algunos narran que son hijos de la tierra y "[ ... ]

89 Gumilla,J., S.j. El Orinoco ilustrado, ImagenEditores, Bogota(1994), p. 202.

90 Gumilla,J., S.J. Ibid., p. 2°3,
91 Gumilla,j., S.j. Ibid., p. 53.
92 Gumilla,j., S.j. Ibid., p. 53.
93 Gumilla,J., S.J. Ibid., p. 53·



La caracteristicasobresaliente de la obra que estudiamos es su canicter

critico. Ni Medrano ni Aguado fueron conquistadores como Cieza de

Leon 0 Bernal Diaz del Castillo, ni funcionarios a sueldo del Reycomo

Martin Fernandez de Enciso 0 GonzaloFernandez de Oviedo. Eran dos

otras parcialidades llevan otra sentencia; y anrman, que ciertos arboles

dieron por fruto antiguamente hombres y mujeres de su naci6n"94.

Pero narra igualmente el atento jesuita que hay algunos entre los saliva

que "tienen los pensamientos mas altos y blasonan, de que ellos son hijos

del sol (gloriosa prerrogativa que las naciones del Peru daban unicamen-
te a sus ingas soberanos) "95.

Del origen de los indios achagua, apunta el autor de EI Orinoco Ilustrado

que "[ ... J unos se nngen hijos de los troncos y se llaman con esa alusi6n

aycubaverrenais. Otros idean su estirpe de los rios y por eso se llaman
univerrenais"96•

Si bien el padre Gumilla averigua entre las naciones del Orinoco sobre su

mito de origen, unos pocos parrafos despues seiiala sus propias inquietudes,

haciendo la necesaria sintesis para la epoca, alrededor del origen biblico de

estos pueblos con fechas y otras precisiones:

Digo 10 primero, que los indios son hijos de Cam, segundohijo de Noe

yque descienden de d, al modo que nosotros descendemosdeJafet, por

medio de Tubal fundador 0 poblador de Espana, que fue su hijo y nieto

de Noe yvino a Espana ano 131despues del DiluvioUniversal (1788de
la creacion del mundo)97. ,

Antes de la llegada de los jesuitas a nuestras tierras a finales del siglo XVI,

otros cronistas -varios de ellos religiosos- habian acompaiiado el proceso

de conquista y colonizaci6n (tabla 5). La relaci6n de 10que veian estaba, en

mayor 0 en menor grado, comprometida con el proceso politico expansio-

nista espaftol. En la primera versi6n integral, publicada en r956 por la Aca-

demia Colombiana de Historia y la Presidencia de la Republica, de la Recopi-
laci6n historial del cronista franciscano fray Pedro Aguado (r5r3-c.1590) -una

de las mas completas relaciones de la epopeya conquistadora con licencia

para imprimir desde r582, pero inedita hasta mediados del siglo XIX cuan-

do el historiador neogranadino Joaquin Acosta (r800- r852) la utiliz6 por

primera vez como Fuente explicita en su Historia dela Nueva Granada (r848)-,

se incluy6 un estudio preliminar del historiador Juan Friede (r90r-r990)

que identifica claramente la dimensi6n antropo16gica y socio16gica de la

obra de 10s cronistas, en general, y de Aguado en particular. La Recopilaci6n
historial de fray Pedro se basaba, segftn el mismo, en una obra manuscrita de

fray Antonio Medrano (c.1500-c.1575), su correligionario:

94 Gumilla]., S.]. Ibid., p. 54.

95 Gumilla]., S.]. Ibid., p. 54.

96 Gumilla]., S.]. Ibid., p. 54.

97 Gumilla]., S.]. Ibid" p. 55.





TABLA 5. CRONISTAS NO JESUITAS QUE TRATARON SOBRE NUEVO REINO DE

GRANADA: SIGLO XVI

FECHAS

1451-15°6

1454-1512

c.1457-1526

1460-1510

1469-153°

1470-1500

1474-1566

1509

15II -

1512

1518

1519

c.152

1522

c.152

s. f.

'. s. f.

Juan de la Cosa

Martin Fernandez de

Enciso

Fray Bartolome de las

Casas

Gonzalo Fernandez

de Oviedo

Nicolas de

Federmann

Francisco Lopez de

Xerez

Gonzalo Jimenez de

Quesada

Juan de Sanmartin,
Antonio de

Fray Juan de los

Barrios

1564 Francisco Lopez de

Gomara

0-1592 Fray Geronimo de

Escobar

-1607 Juan de Castellanos

5-c.1590 Fray Esteban de
Asencio

OBRA

Diario de nav.ega(:i6n (1492)

Mundus Novus (1503)

Decadas del Nuevo Orbe (1494)

Mapamundi (1510)

Summa degeograjfa (1519)

Histora de las Indias (1527) / Brevfsima relaci6n de la des-

trucci6n de las Indias (1542) / Tratado de los Indios esclavos

(1548)

Sumario de la natural historia de las Indias (1525) / Historia

generaly natural de las Indias (1535) / Cr6nica de las Indias

(1547)

Relaci6n que da el Adelantado de Andag'!Ya de las tierrasy pro-

vincias que se hara menci6n (1545)

Relaci6n de 10 que sucedi6 en el descubrimiento de las Provincias de

Antioquia, (1540)
--------------- ---------- ------- ------- --------

Viaje alas tierras de Mar Oceano (1532)

Relaci6n del Nuevo descubrimiento del r(o grande de las Amazonas

(1542)

La verdadera relaci6n de la conquista del Peruy conquista del

Cuzco, Ilamada la Nueva Castilla (1534)

Epitome de la conquista del Nuevo Reina de Granada (cI544)

Carta y relaci6n para Su Majestad que escriben los oficiales de

Vuestra Majestad de la Provincia de Santa Marta (1539)

Carta a Su Magestad del Obispo de Santa Marta (1553)

Visitay tasaci6n del Lienciado Tomas L6pez en la Gobemaci6n e

Provincia de (1558)

Visita a la Provincia de Mariquita (1559) / Descripci6n del

Nuevo Reina (1572)

Historiageneral de las Indias (1552)

Libra que trata sabre las cosas que traen de las Indias Occidentales

(1569)

Cr6nica del Peru (1553)

Historia del Nuevo Mundo (1565)

Relaci6n para los mtlJipoderosos Sefiores del Real Consejo de

Indias de Su Magestad (1582)

de varones ilustres de Indias (1589)

Historia memorial de la jimdaci6n de la Provincia de Santa Fe del

Nuevo Reina de Granada (cI570)

Descripci6n del Nuevo Reina (1572)



TABLA 5. CRONISTAS NO JESUITAS QUE TRATARON SOBRE NUEVO REINO DE

GRANADA: SIGLO XVI

c.r540-

c.r600

Antonio Rodriguez Relacion de Tamalameque (r579)

de Medina,

Francisco Gomez
Rondon,

Gonzalo Perez de

Vargas

r532-r595

r538-r600

Relacion de La Trinidady La Palma par Gutierre de Ovalle, su

Conquistador (r58r)

Descripcion de la Ciudad de Toc'!Yma del Nuevo Reina de
Granada heha par Don Gonzalo Perez de Vargas, vezina deella
(c.r582)

Descripcion de la Ciudad de Mussoy La Trinidad de la Palmay sus

t€rminos (r582)

Relaciones varias correspondientes al ultimo cuarto de siglo XVI:

Pastas (r582)

Collectiones peregrinationum in Indiam Orientalem et Occiden-

talem (r590)

Fray Pedro de Aguado Historia de la Provincia de Santa Marfa)' Nuevo Reina de

Granada (r572)

Antonio de Herrera y

Tordesillas

Historia general de los hechos de los castellanos en las islasy tierra

firme del mar oceano (r596-r60r)

Descripcion breve de todas las Indias (r599)

No se incluye- a) Las"Relaciones y Visitas a los Andes: Siglo XV" que recopilo Hermes

Tovar

b) Los "Documentos Ineditos (r509-r550)" ni las "Fuentes Documentales

(r55o-r590)" recopilo]uan Friede

Bernardo de Vargas

Machuca



religiosos, misioneros, a quienes el proceso de la conquista en si no

pudo deslumbrar desmesuradamente, como fue el caso de otros mu-

chos. Conodan la conquista 'por dentro'. Observaban los estragos que

caus6 en la poblaci6n indigena y las dincultades que a veces surgian,

debido alas pnicticas de los soldados, en relaci6n con la obra evangeli-

zadora. Es cierto que el dualismo de los autores, Medrano-Aguado, dio

origen a ciertas contradicciones y apreciaciones contrapuestas de unos

mismos hechos; tambien es cierto que ni el uno ni el otro pudieron sus-

traerse en forma completa al hechizo que aun hoy produce la idea de un

punado de hombres conquistando todo un continente, vadeando rios,

atravesando selvas, paramos nevados y desiertos abrasadores; pero con

todo, su planteamiento ante los problemas que suscit6 la conquista, es

reposado, desapasionado, critico.

La obra de estos frailes no contiene ni lisonjas cortesanas ni alabanzas

desmesuradas del Monarca por su papel en el descubrimiento y con-

quista de America, como 10 hace, por ejemplo, Gonzalo Fernandez de

Oviedo. Yaunque en la carta dedicatoria al Rey se pide indulgencia para

el estilo y escasa preparaci6n cientinca del autor, y un amparo Real para

realzar el valor dellibro a los ojos de los coetaneos, hay para el Reyy sus

Reales Audiencias tambien muy severas criticas [' .. J.

La obra abunda en acusaciones contra conquistadores y encomenderos,

critica las instituciones coloniales y generalmente carece de elogios des-

mesurados de la conquista como tal. Frases como las de Gomara cuando

dice: 'La mayor cosa, despues de la creaci6n del mundo, sacando la en-

"carnaci6n y muerte de"El que 10 cre6, es el descubrimiento de Indias',

son inconcebibles en la boca de los autores de la 'Recopilaci6n'.

La causa para escribir la historia -de clara el autor- es ante todo el 'amor

ala Patria', un concepto que aunque no enteramente nuevo en la segun-

da mitad del siglo XVI, 10 es inedito en la historiografia americana. Y

esta 'Patria' no abarca solamente Castilla 0 Espana, ni se identinca con

la idea de un poderoso imperio espanol, ni con la gloria de los que 10

forjaron, sino con la sociedad, con las gentes que pasaron y se asentaron

en America. La Patria, dice el proemio, no permite dejar en el olvido los

hechos del pasado. Las gentes en America y en Espana quieren conocer

la obra de sus antepasados. La escritura, dice, preciosa invenci6n que

permite conocer 10 acaecido mas alla de los 'setenta escasosanos' que dura

la vida del individuo, sirve para calmar el ansia de saber, que como gra-

cia, Dios misericordioso dej6 al hombre a pesar de su pecado original.

El autor se lamenta de que la historia ha pasado en silencio sobre mu-

chos descubrimientos menores, aquellos que, 'por defecto de ser pobres

y sin riqueza', no encontraron quien quisiere escribir sobre ellos. La



consecuencia es que ya en su epoca muchas fundaciones de ciudades y

descubrimientos de provincias han quedado en el olvido 0 sin la claridad

necesaria. Como persona que ha vivido muchos anos en America y pre-

senciado la mayoria de los acontecimientos, quiere remediarlo y recoger

datos historicos, antes que se pierdan en la nebulosa del pasado.

Tales conceptos son novedosos en la concepcion de la historiografia

americana. No se escribe una historia por 10 peregrino de las cosas del

Nuevo Mundo, ni por brindar agradable pasatiempo allector, ni se es-

cogen hechos sobresalientes, ni descubrimientos de tierras 'riquisimas'.

Son palabras de un historiador independiente que no dedica su pluma

al culto de heroes, ni cant a las glorias de los conquistadores ni del Rey 0

de sus emisarios, sino que recoge tambien las obras menudas de toda la

masa de pequenos y grandes pobladores, con todos sus aciertos y equi-

vocaciones, buenas obras y crueldades, cuyos hechos, en cierto modo

anonimos, constituyen la espina dorsal, la base social de la conquista y

colonizacion de America [' .. J.

Tal forma de escribir la historia no conocieron anteriormente ni Las

Casas, ni Gomara, ni Fern~ndez de Oviedo, ni posteriormente Lopez

de Velasco, Juan de Castellanos, 0 Antonio de Herrera. La historia de

todos ellos sigue al 'heroe' 0 ala cronologia de los hechos; e1 tiempo 0

el individuo solamente es el elemento regulador; por 10 cual todos son

realmente 'cronistas'. Nuestros autores ya no pueden llamarse 'cronistas'

en el puro sentido de la palabra, sino historiadores de la vida social del

pueblo,que se desdobla en la de sus ciudades 0 nuc1eos de poblacion,

con las dificultades, problemas, aciertos y fallos que permiten observar

la similitud de sus problemas, mutuas conexiones, similares influen-

cias del medio ambiente, identicas causas de evolucion: todo 10 cual se

traduce en una historia social, cuyos primeros autores son Medrano y

Aguado; 10 que constituye un aporte de incalculable valor para la general

historia de la conquista de America98•

El disponer, por primera vez, de acuerdo con el concepto de Friede, de

una aproximaci6n socio16gica al proceso conquistador y colonizador, mas

aHa de la caracteristica exaltaci6n en tone hagiografico de la obra de unos po-

cos protagonistas que sigue siendo el comun denominador de los libros de

historia escolar, fue complementada de forma valiente para la epoca, aunque

limitada, por los agudos franciscanos que no solamente expusieron el dia a

dia de toda la tropa y de los nuevos pobladores -ricos y pobres-, sino que

Hegaron a interesarse de manera particular, aunque no primera, por los

propios indigenas inaugurando tambien la dimensi6n antropo16gica de su

obra escrita. En palabras de Friede:

98 Friede, J. "Estudio preliminar". En: Aguado, P. Recopilaci6n his/oria/. Biblioteca de la

Presidencia de Colombia, Bogota (1956), pp. 24-27.



latos generales, esponidicos, que se comunicaban al Rey por ser 'hechos

curiosos', extranos para los europeos. La 'Recopilaci6n historial' revela

una para aquella epoca sorprendente y desusada actitud: antes de termi-

nar cada 'compendio' 0 libro sobre la conquista de una regi6n 0 fun-

daci6n de una ciudad, se recogen sistematicamente -a medida que esto

fuere posible- todos los datos habidos sobre los indios comarcanos. No

s6lo se describen sus creencias y supersticiones y las armas que empleaban

-cuestiones todas que, dada la epoca, interesaban antes que cualquier

otra cosa-, sino tambien las costumbres de la vida intima de la tribu, las

relaciones familiares y sociales, la vida econ6mica, las relaciones con los

espanoles, etc. En la obra encontramos extensas descripciones antro-

po16gicas de aguda observaci6n, y una desenvoltura y falta de prejuicios

que la asemeja a las investigaciones modernas y que sorprenden y aun

chocan, a veces, la sensi~ilidad puritana de algunos historiadores con-

temporaneos. Varias veces en el transcurso de la narraci6n se revela la

preocupaci6n por no haber logrado recoger mayores detalles [... J.

Cortas y esporadicas descripciones de una que otra tribu de las que ha-

bitaban el Nuevo Reino habian llegado a Espana con anterioridad a la

'Recopilaci6n historial'. Son escasas las relaciones, si (sic) son algo ex-

tensas, donde no haya menci6n de alguna que otra para los europeos

extrana costumbre 0 creencia. Pero en todos estos casos se trataba de re-

La constancia que se observa en la descripci6n de las distintas tribus y la

importancia que a 10 largo de la 'Recopilaci6n' se da a estas descripcio-

nes ~a todo 10 relacionado con los indios, transforma a 10s autores de

la 'Recopilaci6n' en verdaderos antrop610gos, primeros que pisaron las

tierras actualmente colombianas.

Naturalmente, no es posible esperar que hombres del siglo XVI, y mas

religiosos, misioneros, observen, anoten e investiguen las costumbres

indigenas por el solo interes cientifico que en si mismo encierran. Mu-

cho se llama barbaridad, primitivismo y 'mano del demonio'. Pero si

hacemos caso omiso a estas criticas, en si explicables, nos admira la mi-

nuciosidad de las observaciones y el cuidado de no caer en las deplo-

rabIes generalizaciones de que se hicieron culpables la mayoria de sus

coetaneos. Estas cualidades colocan a los autores de la 'Recopilaci6n'

muy por encima de aquellos para quienes estas 'cosas del demonio' eran

despreciables, valiendo la pena de ser denunciadas pero no estudiadas.

Nuestros frailes observan personalmente y recogen observaciones ajenas.

La 'Recopilaci6n' constituye una Fuente antropo16gica extraordinaria,

siempre y cuando se tomen en cuenta la epoca y el caracter confesional de

sus autores. Yaunque el objetivo inmediato pudiera haber sido facilitar

y activar la conversi6n de los naturales, este objetivo ni se declara ni im-



pide la descripci6n de muchos detalles que carecen de relaci6n directa

con la labor evangelizadora99•

Los franciscanos, tanto Aguado como Medrano, fueron pioneros soci6-

logos del movimiento colonizador y tambien protoantrop610gos como 10

muestra Friede. Sin embargo, habria que esperar la llegada de los jesuitas,

en cabeza del padre Jose de Acosta, S. J., para inaugurar la dimensi6n pro-

piamente etno16gica de la descripci6n de las gentes americanas, gracias a

una excepcional particularidad jesuita: el estudio y concepci6n de vocabu-

larios y gramlitica de las lenguas indigenas de nuestras tierras. La diferencia

entre la aproximaci6n del antrop610go y la del etn610go es, sin embargo,

tenue: mientras el antrop610go describe, tipicamente desde su perspectiva, la

comunidad que observa centrado en el hombre, el etn610go aplica las herra-

mientas de la sociologia a la descripci6n de la comunidad, de las diferencias

culturales entre su propia comunidad de origen y la comunidad observada,

tanto como las diferencias entre estas y cada comunidad nueva, dejando in-

merso al individuo y privilegiando las caracteristicas grupales.

La primera aproximaci6n alas diferencias culturales que encontraron

los miembros de la Compania de J eslis en los territorios de ultramar estaba

signada (podriamos decir'p~rsignada) por la necesidad de evangelizaci6n del

pr6jimo. En palabras del historiador Fernan Gonzalez, S. J. :

El problema comenzaba por las lenguas de indigenas y africanos, pero

tocaba todo el conjunto de sus culturas. Mas alla de la dihcultad normal

de traducir las palabras a sus idiomas, era casi imposible hacerles en-

ten~r los conceptos abstractos de la fe cristiana como culpa, pecado y

gracia, ya que toda lengua se halla estrechamente ligada a la totalidad de

la cultura que la produce. Si no se tenia en cuenta la diferencia de con-

texto cultural, se corria el riesgo de introducir profundas mutaciones de

sentido. La adaptaci6n al trasfondo cultural americano corria el riesgo

de falsear la esencia del mensaje 0 de despertar sospechas de heterodo-

xia, entonces no era facilla distinci6n entre los contenidos de la fe y la

envoltura cultural con que eran transmitidos.

Por eso uno de los rasgos distintivos del apostolado de los primeros je-

suitas en America hispana fue el intento por percibir el caracter relativo

de las culturas humanas que aparece explicitamente formulado en auto-

res como el jesuita peruano ] ose de Acosta (1540- 1600) en sus obras la

Historia natural y moral de las Indias (Sevilla, 1590), YDe procuranda

Indorum salute, 'Acerca de la consecuci6n de la salvaci6n de los indios'

(Madrid, 1589). La concepci6n que Acosta tenia del caracter hist6rico

de las costumbres y culturas no era nada usual en el siglo XVI, pues

consideraba que todos los pueblos de la tierra habian sido inicialmente

primitivos sin cultura. Por ello, Acosta queria demostrar que el cono-
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cimiento concreto de la historia del mundo indigena podia iluminar el

proceso hist6rico universal: el estudio de una sociedad aparentemente

tan distinta de la europea lograria que los europeos comprendieran al-

gunos aspectos del comportamiento natural de las sociedades, incluida

la suya propia. Asi, este jesuita opinaba que America era un verdade-

ro laboratorio para estudiar al hombre no cristiano, de donde podrian

producirse lecciones muy titiles para la evangelizaci6n de la India, Chi-

na y Africa. Incluso, para el trabajo pastoral con campesinos europeos

como los de las montanas de Granada y Calabria.

Pensaba que el intento de borrar el conocimiento del pasado precolom-

bino, cuya obra se atribuia al demonio, era un celo necio.: Acosta queria

poner fin al desprecio que sentian los europeos por los indios, a los que

veian como seres sin raz6n ni prudenciaIOO
•

El padre Gonzalez continua su relacion sobre los encuentros de los jesui-

tas coloniales con el hombre indigena, relatando con rigor la conformacion

de las estrategias misionales que fueron conngurando el escenario de estudio

lingiiistico y cultural que caracterizaria a los escritores de la Compania de

Jesus en su dimension cientinca social:

Estas caracteristicas de la evangelizaci6n jesuitica se manifestaron en el

interes en las lenguas indigenas y el conocimiento previa de los contex-

tos donde se iba a realizar la evangelizaci6n, tal como ocurri6 con los

indigenas del centro del pais. Recien llegados a Santafe, los padres Me-

dr~o y Figueroa empezaron a ensenar la doctrina cristiana a los indios

ya los ninos y abrieron por petici6n del arzobispo, una clase de teologia

moral para los clerigos y otra de gramatica para los pajes del prelado y

otros ninos de la ciudad.

Pronto se encontr6 el P. Medrano con evidencias de que el culto a los

dioses antiguos seguia vivo: por su influjo, el arzobispo Loboguerre-

ro resolvi6 visitar los pueblos indigenas en compania del jesuita. En

esa correria, descubri6 Medrano que su predicaci6n en espanol no era

comprendida por los indigenas de Fontib6n, donde habia comenzado

la campana. Por ello resolvi6 conseguir un sacerdote que tradujera sus

ensenanzas al muisca. Tambien advirti6 Medrano que a ningtin indio se

10 dejaba comulgar, ni se Ie administraba la extremaunci6n. La misma

situaci6n encontr6 en varios pueblos de la Sabana como Bosa, Bojaca,

Chia, La Serrezuela (actual Madrid), Suba y Tuna (hoy desaparecida,

persiste como fracci6n de Suba). A pesar de estos esfuerzos, se man tenia

100 Gonzalez, F., S. J. "Los jesuitas en la historia colombiana: la compania en los

tiempos coloniales". En: Desde Ramo par Sevilla of Nuevo Reina de Granada. Museo de Arte Colo-

nial, Bogota (2004), pp. 51-52.



la persistencia de los antiguos cultos aborigenes, como aparece en las

cartas del arzobispo al rey [' .. J.

Este fracaso convenci6 a Medrano de la necesidad de explicar el mensaje

cristiano a los indigenas en su propia lengua, por 10 que se dedic6 a su

aprendizaje. Poco tiempo despues con la ayuda de un clerigo conocedor

del muisca, pudo traducir las oraciones y el catecismo basico y redactar

una gramatica de la lengua [' .. J.

Varios de los jesuitas llegados a Santafe se dedicaron al estudio de la

lengua muisca: entre ellos se destacaron los padres Jose Dadey y Juan

Bautista Coluccini. La dificultad mas grave era que el muisca no tenia

escritura, por 10 que fue necesario reconstruir su alfabeto y gramatica.

Dadey con un grupo de expertos tradujo el catecismo y las principa-

les oraciones. Pero, segu.n narra el viceprovincial jesuita, P. Gonzalo de

Lyra, la ensenanza del catecismo en lengua muisca encontr6 dificultades

entre los curas, que sostenian que era imposible aprender 'tan peregrina

y dificultosa lengua', que era, segun ellos, 'barbara y corta para explicar

cosas tan altas'. Por eso 'en lugar de ensenarse verdades, vendrian a en-

senarse errores, por no tener vocablos propios para algunos misterios'

[' .. J Este tipo de problemas llevaron al viceprovincial Lyra a establecer

una catedra formal de ensenanza del muisca en el colegio de San Barto-

lome, 10 que fue alabado por el general Aquaviva. De ella, desde 1619 se

encarg6 el P. Dadey, quien estaba dedicado a componer una gramatica y

un vocabulario para el muiscaIOI
•

"A partir de este primer esfuerzo del padre Dadey, se estableceria la cos-

tumbre entre los misioneros jesuitas, y tambien entre no jesuitas como fray

Bernardino de Lugo de la Orden de los Predicadores, de traducir, grama-

ticalizar y anotar vocabularios de cada una de las lenguas de los grupos con

los cuales entraban en contacto. En la tabla 6 se podra verincar la amplitud y

diversidad de esta tarea de los miembros de la Compania deJesus en nuestro

territorio en el curso de los siglosXVII yXVIII, en especial en los territorios

de los llanos del Meta, del Casanare y del Orinoco.

Una vez mas, el padre Jose Gumilla, S. J., fue importante protagonista

en el estudio dedicado de la etnologia indigena, pues alas lenguas dedica

varias paginas donde es posible ver que las estudi6 con detenimiento; sobre

su pronunciaci6n, por ejemplo, anot6lo siguiente:

L ..J unas narigales, como la de los saliva, cuyas silabas, casi todas, han

de salir encanadas por las narices: v. gr. Chonego, (,anda cuicuacua tan-

dema? Tandema, chonego chicuadicua. Esto es: Amigo, (,Que comeras

manana? Responde: Manana, amigo, no comere. Otras son guturales

como la situfa, que ahoga las letras consonantes con el garguero [. .. J.



Otras son escabrosas, llenas de erres, como la betoya [.. .]. En fin, la

excesivavelocidad de las lenguas guahiva, chiricoa, otomaca yguarauana,

es horrible, causa sudor, frio y congoja al no poder prescindir el oido

mas lince una silaba de otraI02
•

Pero la lengua no era la unica manifestaci6n de la cultura indigena que

presentaba interes para los protoetn610gos jesuitas. Una de las principales

caracteristicas de su sociedad, entre las mas evidentes, era la musica y con

esta las danzas particulares de cada comunidad. El padre Jose del Rey, S. J.,

en su sistematica revisi6n de la historia colonial de la Compania de Jesus,

public6 recientemente la obra ]esuitas en Venezuela: las misiones, germen de la nacio-

nalidad (2007), en la que describe uno a uno los fundament os de una colo-

nizaci6n sui generis, pues antes de implantarse observaba y transcribia los

principales elementos culturales de cada comunidad, para luego construir

sobre ellos un modelo arm6nico en 10 que ha llamado, el padre historiador,

la "reducci6n-municipio". En su descripci6n, el padre Del Rey parte de la

idea de la construcci6n de una nueva identidad y de una nueva libertad para

los grupos tratados. En la construcci6n de su nueva identidad es fundamen-

tal apoyarse en los cimientos de la identidad propia, de 10 que el padre Gilij

-uno de los coJonizadores "del siglo XVIII-, llam610s datos "no contamina-

dos", puerta de entrada del cientinco social para el entendimiento de cada

cultura estudiada. En palabras del padre Del Rey, renriendose ala musica:

De gran importancia para la historia del folklore es la descripci6n de las

danzas de los indigenas de la gran Orinoquia recogidas por los escritores

jesuiras coloniales. Yes curioso resaltar que la informaci6n suministra-

da por estas cr6nicas es mucho mas rica a la hora de describir la etapa

premisional que la misional propiamente dicha. En consecuencia, toda

la literatura jesuitica llanera y orinoquense trata de recoger el mundo

indigena al momenta del contacto pues como reiterara el Italiano Gilij,

10 que tiene valor es el dato indigena no contaminado.

Y comenzaremos por los instrumentos. Llama la atenci6n el espiritu

de observaci6n que generalmente muestran los misioneros al descri-

bir su longitud, tamano, tipo de sonido, material con el cual se cons-

truye y la manera como se tane. Ala hora de establecer un balance

general, Gumilla hace alusi6n a 'cajas, tambores fututos, curupainas

como instrumentos musicales usuales en nuestro gran rio' [... J al

recorrer los territorios de las diversas etnias indigenas recoge su ri-

queza folkl6ricaI03
•

102 GumillaJ., S. J. EI Orinoco ilustrado, p. 195.

103 Del Rey J., s. J. Los jesuitas en Venezuela, las Misiones, germen de nacionalidad. Universidad

Cat6lica Andres Bello/Pontificia UniversidadJaveriana, Caracas/Bogota (2007), p. 585.
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£1 desarrollo de las misiones, basado en e1 respeto y el conocimiento de

los fundamentos culturales de cada comunidad, fue exitoso en un comienzo

para los prop6sitos previstos desde la central europea y fue determinando

nuevos hallazgos geognificos y nuevas re1aciones con indigenas, mestizos y
criollos. Veamos:

En parte, el exito de las misiones jesuitas de los Llanos se debi6, como

en las reducciones del Paraguay, al caracter fronterizo de la regi6n, muy

marginalmente integrada al Estado espanol, cuyo control de area era

precario y donde habia pocos atractivos econ6micos que atrajeran a con-

quistadores y colonos espanoles [. . .] Tampoco habian muchas posibili-

dades de establecer alli el regimen de encomiendas, yaque la mayoria de

los aborigenes de la regi6n eran cazadores y recolectores, y muy pocos

se dedicaban a la horticultura. A esto se sumaba la dificil comunicaci6n

con los centros administrativos de Santafe de Bogota y Tunja, 10 mismo

que unas duras condiciones ambientales [' .. J.

Para apoyar el trabajo misionero, la Compania pidi6 la adjudicaci6n de

unos terrenos baldios en las margenes del rio Casanare, ya que una de las

lecciones aprendidas en el primer intento fue la necesidad de crear una

base econ6mica estable para no depender de los recursos esporadicos

y poco confiables de la Real Audiencia, ni de las limosnas de los enco-

menderos y colonos blancos, ni mucho menos de los tributos y limosnas

de los indios [. .. J Asi, uno de los factores del exito de las misiones fue

la conformaci6n del complejo econ6mico de las haciendas, que permi-

~eron independizar el trabajo misionero de la precaria y nunca opor-

tuna ayuda del Estado. [' .. J Todo el conjunto de pueblos, misiones y

haciendas funcionaba como un complejo administrativo yecon6mico,

que se articulaba con el Colegio MiLxirtlOde Santafe de Bogota, cuya

tienda abastecia de mercancias a los predios llaneros, que devolvian fun-

damentalmente ganado en pie y cueros [' .. J.

En un tercer periodo, a partir de 1664, los jesuitas hicieron varios in-

tentos de penetrar el Meta y el Orinoco, 10 que solo lograrian en el siglo

siguiente, en 1715 [' .. J. Y se empezaba a explorar la posibilidad de salir

a la Guayana por el Orinoco, 10 que permitiria un acceso mas facil a la

comunicaci6n con la metr6poli, evitando el pesado viaje por Cartage-

na, rio Magdalena, Bogota y los Llanos L..J Ante la imposibilidad de

penetrar el Orinoco por las incursiones caribes, los misioneros jesuitas

resolvieron concentrarse en los indigenas de las margenes del Guaviare

y Ariari: en 1695, fueron enviados los PP. Jose Cavarte yJose de Silva a

explorar el terre no y luego los PP. Alonso de Neira y Mateo Mimbela. La

empresa despert6 las protestas de los franciscanos, que sostenian que los

jesuitas estaban invadiendo sus terrenos. Pero, los problemas de salud



de los misioneros y el poco fruto previsto hicieron que se cancelara el

intento en 1702 L ..J.

En 1721 se estableci61a misi6n de San Francisco de Regis en Guanapalo,

a petici6n de los indios Achaguas, en la confluencia del rio de ese nom-

bre con el Meta L ..J a ella llegaria, en octubre de 1722, unjoven mi-

sionero, el P. Juan de Rivero, futuro historiador de estas misiones L ..J
A partir de esta misi6n, se funda en 1730 una nueva reducci6n entre

los Salivas, junto al caiio Macuco, con el nombre de San Miguel, enco-

mendada al P. Manuel Roman L ..J En Santa Maria de los Angeles, el P.

Roman fue informado de la existencia de un paso entre el Amazonas y el

Orinoco, a traves del Casiquiare y Rio Negro, que era utilizado por los

portugueses para la trata de esclavos indios. Por ello, en 1744 se dirigi6

al Rio Negro y se entrevist6 con el cacique de los Guaipunaves, con los

misioneros carmelitas yelP. Aquiles Avogadri, jesuita enviado por el rey

de Portugal a examinar el asunto de la trata de indios L ..J.

En su viaje, el P. Roman levant6 un croquis de todo el trayecto, que iba

a servir luego para la Expedici6n de Limites entre Portugal y Espana. La

Comisi6n de limites, e!lcargada de ejecutar el tratado de 1750, entraria

en las mi~iones jesuiticas en 1755 y permanecerian en ellas hasta 1760.

La Expedici6n (sic) perjudic6 bastante las labores misioneras porque

los enviados espanoles querian tener siempre a su disposici6n a los in-

dios de las reducciones. Jose Iturriaga, que dirigia la expedici6n, habia

pedido al coronel Eugenio de Alvarado que investigara las misiones de

la C.~mpania. El informe de Alvarado era bastante elogioso, pero fue

utilizado por el Conde Aranda en 1766, en su campana para la expulsi6n

y posterior supresi6n de la ordenJ04
•

Habiendo aclarado los terminos y consecuencias del encuentro de los

europeos, criollos y mestizos, el padre Fernan Gonzalez, S. J., describe el

encuentro con los africanos que se convertirian sorpresivamente y contra su

propia voluntad en an6nimos troncos de arboles genea16gicos afrocolom-

bianos, a cuyos descendientes, siguiendo el concepto de la antrop6loga Nina

S. de Friedemann (1930-1998) en su obra La saga del Negro (1993), la sociedad

dominante iria borrandoles poco a poco, con mayor 0 menor suceso, sus

huellas de africaniaI05
•

Y para hacerlo recurre, naturalmente, alas dos nguras emblematicas de

jesuitas que se ocuparon de favorecer a los inmigrantes africanos en el siglo

XVII, el padre Alonso de Sandoval, S. J., (1576-1652) Yluego su discipulo,

el padre Pedro Claver, S. J., (1580-1654):

104 Gonzalez, F., S.]. Ibid., pp. 60-65.
105 Friedemann, N. La saga del Negro. Colecci6n Primera Puerta, Instituto de Gendica

Humana, Facultad de Medicina, Pontincia UniversidadJaveriana, Bogota (1993).



TABLA 6. ESTUDJOS LlNGUiSTICOS DE VIAJEROS JESUITAS EN LOS ANTIGUOS

TERRITORIOS DE COLOMBIA

Artey vocabulario de la lengua Mosca
(Inedito)

Apuntes sobre las lenguas orinoquenses
(Inedito)

AUTOR

Diego de Acuna, S. J. (c.1558-1633)

Carlos Anisson, S.

Fernando de Arias, S.

Apuntamientos sobre las lenguasy costumbres de IDS indios
de la naci6n Saliva (Inedito)

Saliva (Inedito)

Apuntamientos para formar artey vocabulario de la lengua Alonso de Medrano, S.]. (1559-1

que hablan gran parte de IDS indios del Nuevo Reino de
Granada (Inedito)

Apuntaciones paraformar artey vocabulario de la lengua Dionisio Mesland, S.]. (1615-167
Caqueta (Inedito)

Artey vocabulario de la lengua Guahivay Chiricoa
(Inedito)

------ --- ----

Apuntamientos para formar artey vocabulario de 12 di- Diego Molinello, S. J. (c.1591- 16
ferentes lenguas que se hab/an en estas Misiones del Nuevo
Reino (Inedito)

Artey vocabulario de las lenguasAchaguay Saliva Alonso de Neira, S. J. (1635-170

Della religione e delle lingue degli Orinochesi e di altri
Americani (Inedito)

Gramaticay diccionario de la lengua Tamanaca
(Inedito)

(Inedito)

Muisca (Inedito)

Ens'3Y0de una comparaci6n entre el Otomacoy el Vasco
(Inedito)

Juan Nepomuceno Burckhart, S.].

(1723-1758)
----------------------------

Antonio Castan, S. J. (1633-1670)

(c.1576-1660)

(1719-c.1775)

Felipe Salvador Gilij, S.]. (1721-1789)

Francisco Gonzalez, S. (1712-1755)

Jose Gumilla, S. J. (1686-1750)

648)

2)

61)

6)

(1580-1660)

Miguel Ibazeta, S.]. (1719-1755)



6. ESTUDIOS LlNOuisTICOS DE VIAJEROS JESUlTAS EN LOS ANTIGUOS

TERRITORIOS DE COLOMBIA

AUTOR

Francisco del Olmo, S. J. (17°9-1765)Artey vocabulario de Ia Iengua Yarura
(Inedito)

Arle, vocabularioy platicas de la Iengua Saliva en la Nue-
va Granada, entre los rias Guaviarey Meta (Inedito)

Apuntamienta para completar el arley vocabulario de Ia

Ieng~a ,M<rypurE(Inedito)

Arley vocabulario de la lengua Girara Pedro Ortega, S. J. (1637-17°4)
(Inedito)

Arley vocabulario de Ia Iengua Bet<ry Manuel Padilla, S. J. (1715-1785)
(Inedito)

Apuntamientos varios para la gramaticay vocabulario de

Ia Mosca (Inedito)

Apuntamientos sobre la Iengua Muisca: con platicas de la

misma (Inedito)



La influencia de Acosta es obvia en el titulo de la obra de Alonso de San-

doval, 'De instauranda Aethiopum salute' acerca de la consecuci6n de la

salvaci6n de los africanos, publicada en Madrid en 1647, donde recopil6

su rica experiencia de mas de cuarenta y cinco aiios [. . .] Permaneceria

en Cartagena desde su llegada en 1605 hasta su muerte. Realiz6 algunas

misiones esporadicas fuera de la ciudad: en 1606 acompaii6 al P. Diego

de Torres en la regi6n de Uraba. En 1607 realiz6 una misi6n de veinte

dias en Santa Marta y recorri6 la zona minera de Antioquia (Caceres,

Remedios, Zaragoza). Entre 1617y1619 estuvo en Lima, recogiendo do-

cumentaci6n para su obra.

La dedicaci6n de Sandoval a la evangelizaci6n de los negros bozales fue

destacada desde 1612, como se ve en las cartas 'annuas' del Padre Gon-

zalo Lyra, provincial de ese entonces [. .. J El interes espiritual por los

esclavos negros 10 llev6 a recopilar abundante informaci6n sobre las

condiciones de vida de los esclavos y sus formas de vida en su nativa

Africa, con 10 que Sandoval pretendia ofrecer orientaciones utiles para

los doctrineros de los esclavos. Su punto de partida era de orden doctri-

nal: tenia dudas sobre la validez del bautismo impartido masivamente a

los afr~canos en los barcos negreros, 10 mismo que sobre la legitimidad

de su previa esclavitud en el Africa. Esto tenia consecuencias para la le-

galidad de la esclavitud en America, ya que, segun la teoria de entonces,

si no habian sido esclavizados en Africa, sino traidos fraudulentamente

a America, deberian ser considerados libres [. . .].

Pli;l0Sandoval no era un antiesclavista radical que hubiera llegado a su-

perar totalmente el etnocentrismo dominante de su epoca [' .. J Inspi-

randose en las ideas de Arist6teles sobre la esclavitud natural, Sandoval

atribuia a los negros no solo 'males de fortuna' sino tambien 'males de

la naturaleza': la suerte los hizo 'tan de peor condici6n', que parece se

verifica en ellos 10que Arist6teles dijo, que habia hombres que nacieron

para siervos y sujetos de otros [. .. ].

El apostolado de Sandoval sera continuado por su discipulo Pedro

Claver, nacido en Verdu en 1580 [' .. J En 1610 lleg6 a Cartagena para

continuar su viaje a Santafe, donde reanud6 sus estudios. Ordenado

en Cartagena en 1616, fue designado como auxiliar del P. Sandoval, al

cual reemplaz6 cuando parti6 hacia Lima en 1617. En 1620, al regreso

de este, trabajaron conjuntamente siguiendo los metodos desarrollados

por Sandoval: a partir de la identificaci6n de las regiones de origen de

los esclavos africanos, formaron un equipo de interpretes, con el fin

de enseiiar el catecismo en sus lenguas propias [' .. J Pasada la pascua,

salia Claver a misionar a los esclavos de las haciendas de los contornos

de Cartagena. En 1650, cay6 enfermo en su ultima misi6n en el Sinu.





Nunca se recuperaria de esa enfermedad, hasta su muerte en septiembre

de r654106
•

Los padres Sandoval y Claver son entonces seguidores naturales de las

premisas del padre Acosta, con una particularidad: mas alla del caracter hu-

manistico de su intenci6n llegaron a destacarse por el caracter humanitario

de su labor.

Para terminar con el sentido propiamente etno16gico de la obrajesuita en

la epoca Colonial, citaremos los conceptos que trae el historiador Anthony

Pagden en el capitulo 7 de su obra La caMa del hombre natural: el indio americanoy
los orfgenes de la etnologfa comparada, bajo el titulo de "Un programa de etnologia

comparativa: Jose de Acosta":

El concepto de una obra que se propusiera describir tanto el mundo

natural como el humano no era muy nuevo en si mismo. Tanto Plinio

como Herodoto, cuyas obras presentan mas paralelos can la de Acosta

que cualquier 'historia' de un pueblo europeo, habian intentado un tipo

similar de 'historia total'; y las semejanzas no pasaron desapercibidas a

los contemporaneos como el traductor frances de Acosta, Robert Reg-

nault, que Ie denomin6 'el Herodoto y el Plinio de este mundo recien

descubierto'. Acosta tambien se consideraba heredero de los grandes

naturalistas del mundo antiguo [' .. J.

Par otra parte, la 'Historia' de Acosta intenta, como demuestra su mis-

ma comparaci6n can Teofrasto y Arist6teles, clasincar y explicar [. .. ].

Aco~a creia que las descripciones contemporaneas de las Indias habian

resultado inadecuadas a simplemente equivocadas tan a menudo, por-

que se atenian demasiado a datos imprecisos como los que empleaban los

anteriores historiadores de America, que no tenian ninguna experiencia

directa con los indios, '0 por no saber su lengua, 0 por no curar de saber

sus antiguedades'. Ademas el creia que metodo16gicamente tanto la his-

toria natural como la etnologia habian estado demasiado limitadas por

las enseiianzas de los clasicos, cuya ciencia era, en sus propias palabras

'£lacay corta', no solo en las' casas divinas', sino tambien en los asuntos

humanos [' .. J. La 'Historia' no s610 contiene la primera descripci6n

digna de tenerse en cuenta de la enfermedad de la altura y de la desti-

laci6n del mercurio aplicada para amalgamar plata, sino tambien [. .. ],

el primer intento sistematico de diferenciar las distintas culturas indias

del nuevo mundo107
•

En cuanto a los autores locales sucesores de Acosta en el terreno de la

sociologia indigena 0 de la etnologia, debemos citar especialmente a Matias

lO6 Gonzalez, F., S.]. Ibid., pp.57-59.

I07 Pagden, A La carda del hombre natural: el indio americanoy los orfgenes de fa etnologia camparada.

Alianza, Madrid (I982), pp. 206-209.
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de Tapia, S. J., (1657-1717), antioqueflO de nacimiento, quien es referido

como el iniciador de nuevas f6rmulas de expresi6n hist6rica con su obra

Mudo lamento de la vastrsimay numerosa gentilidad que habita las dilatadas mcirgenes del cauda-

loso Orinoco, su orige~ sus vertientes, a lospiadosos ordos de la Majestad Cat6lica de las Espanas,
nuestro Senor Don Phelipe Quinto, que Dios guarde (1715)108.

Mientras varios de los miembros de la Compania de Jesus se ocupaban

de describir al hombre natural, habia un aspecto de la ciencia del hombre

que no se habia abierto camino todavia en las sociedades que se conformaban

progresivamente en el Nuevo Reino de Granada: esta dimensi6n faltante era,

por supuesto, la medicina, Una vez mas, los jesuitas acogerian los primeros

intent os formales en este sentido en los tiempos de la Colonia. Veamos:

La Orden de los Dominicos habia fundado en Santafe, a partir de 1580,

una serie de instituciones educativas, partiendo del Convento de Santo Do-

mingo, pasando por la creaci6n del Colegio- Universidad de Santo Tomas

en 1624, y con el privilegio compartido exclusivamente con la Universidad

J averiana -hasta el ano de su expatriaci6n- de otorgar grados en el Nuevo

Reino de Granada. Sin embargo, no se conoce evidencia documental de

catedras de medicina en la universidad tomistica a pesar de haberle sido

autorizada en varias oportunidades por Cedula Real. Solamente, el Colegio

Mayor de Nuestra Senora del Rosario, fundado en 1653 por el arzobispo fray

Crist6bal de Torres (1573-1654) como forma de acabar con la rivalidad en-

tre la Universidad de Santo Tomas y la AcademiaJaveriana, vendria a adqui-

rir tambien este privilegio en aquella epoca.

La primera catedra de medicina en Colombia fue aprobada, para la Com-

pania de Jesus, el 31 de marzo de 1636, en cabeza dellicenciado Rodrigo

EnriqUo(izde Andrade, medico graduado en la Universidad de Alcala de He-

nares en Espana. Y aunque, como sucedi6 en la mayoria de los paises de

Latinoamerica, la educaci6n medica en nuestro pais solo se formalizaria a

comienzos del siglo XIX, es importante resa:ltar este primer esfuerzo del ca-

tedratico Enriquez de Andrade en nuestras tierras. La tarea de este medico

espanol por convencer a los estudiantes de la epoca no fue facil, en raz6n de

la percepci6n de la medicina como un arte manual sin el prestigio de otras

profesiones escogidas mayoritariamente por la elite de la epoca, como eran

el estudio y aplicaci6n de las leyes 0 el sacerdocio. A continuaci6n, en ho-

nor a la primera catedra de medicina dictada y registrada en nuestro medio,

transcribiremos los documentos correspondientes extractados por uno de

los autores en el Archivo General de la Naci6n con la colaboraci6n de la his-

toriadora Sara Gonzalez Hernandez. Se podra consultar tambien, para dar

cuenta del interes de los jesuitas en la medicina, ellistado de obras medicas

coloniales en (. .. ), los cuales les fueron connscados en el ano de 1767.

r08 Del Rey Fajardo, J., S. J. La enseiianza de las humanidades en los colegiosjesufticos neogranadi-

nos (r604- r767), Pontincia Universidad Javeriana - Archivo Hist6rico Javeriano, Bogota

(I!OOS), p. 72.
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Solicitud para dictar Ccitedra de Medicina en el Real Colegio Ml90r de San Bartolome. (Alio

de 1636)
El Licenciado Rodrigo Enriquez de Andrade. Digo que a mi noticia ha

venido de que en esta ciudad, habiendo catedras de artes y teologia y fal-

tar para adorno de esta Corte quien lea catedra de medicina para que se

vayan creando medicos sin ser menester enviar a Espana por ellos, y que

ansi mesmo que haya muchos aficionados que por falta de (de) doctrina

no 10 son, ni hacen la dicha facultad. A.V.A. pido y suplico me mande

dar licencia para que en la parte que mas id6nea pareciere pueda leer la

dicha catedra de medicina pues en tanto honra y provecho de toda esta

corte que recibire merced.

Respuesta a la solicitud para dictar Ccitedra de Medicina en el Real Colegio Ml90r de San

Bartolome. (31 de marzo de 1636)
Atento a la utilidad que se podra seguir a este reyno con la ensenanza y

lectura de la medicina, se Ie da licencia y facultad para que pueda leer sin

que por esto haya de llevar derechos algunos, ni los oyentes ganar cursos

y para que c6modamente se acuda a este efecto, se Ie ruega y encarga al

Padre Rec!or de la Compania deJesus Ie senale el aula que mas oportuna

y a prop6sito Ie pareciere.

Sali6 proveido el auto decreto de suyo de la sala del Real Acuerdo de

Justicia hecho por los senores presidente y oidores de la Audiencia Real

de su..Majestad don Sancho Gir6n, Marques de S6fraga, Presidente y

Licenciados don Gabriel de Carvajal, BIas Robles de Salcedo oidores,

en Santafe, a treinta y uno de marzo de mil y seiscientos y treinta y seis

anos.

Notificaci6n para dictar Ccitedra de Medicina en el Real Colegio Ml90r de San Bartolome.

(1.0 de abril de 1636)

En Santafe a primero de abril de mil y seiscientos y treinta y seis anos

notifique este acto al Licenciado Rodrigo Enriquez de Andrade de que

doy Fe.Testigos: Bartolome Delgado y el Maestro Ant6n Pardo.

Pedro de Bustamante (rubrica)

Noticia sobre la Ccitedra de Medicina en el Real Colegio Ml90r de San Bartolome. (1.0 de

abril de 1636)

En Santafe, a primero de abril de mil y seiscientos y treinta y seis anos

notifique el auto de suso al padre Francisco de Fuentes de la Compania

deJesus, rector del colegio de esta ciudad y su paternidad dijo que para

la lectura de esta facultad desde luego senala a dicho Licenciado Rodrigo

Enriquez de Andrade el aula donde se lee la Filosofia y que para que lea
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la dicha catedra de medicina a la hora de las ocho y un cuarto de la ma-

nana y estando en la dicha aula y sala que es la que cae y linda, calle en

medio, con casas que habitan los senores arzobispos y el Licenciado BIas

Robles de Salcedo, oidor de esta Real Audiencia que habita al presente, y

con otras aulas que el dicho colegio tiene donde se Ieen otras ciencias, en

la dicha aula senalada una catedra en que subi6 dicho licenciado Rodrigo

Enriquez de Andrade y recit6 en lengua latina, donde concurrieron el

dicho padre rector y otros padres maestros de la dicha compania y gran

concurso de estudiantes y colegiales que cursan en ella y otras muchas

personas, clerigos y seculares; y de c6mo se hizo dicho acto sin contradic-

ci6n, el dicho padre rector 10 pidi6 por testimonio y que los presentes Ie

sean testigo e yo el presente escribano infraescrito doy fe y verdadero tes-

timonio a todos los que vieren el presente que pas6 y se hizo el dicho acto

seg1in y como va expresado de suyo, quieta y pacificamente, sin contra-

dicci6n. Testigos que se hallaron presentes: Eustacio Sanguino Rangel,

escribano real, Pedro Sanchez Cueto, procurador de la Real Audiencia

de este reyno, y el bachiller Diego de Parada, presbitero, y don Diego

Osorio y otras muchas personas. En testimonio de verdad,

Pedro Bustamante, escribano del Rey Nuestro Senor (rubrica)'09.

Un manuscrito inedito, hallado recientemente en el Archivo Hist6rico

Javeriano gracias a Alma Nohra Miranda Leal y a su directora Myriam Ma-

rin Cortes, muestra la incertidumbre del proceso de fundaci6n de catedras

de medicina en nuestro medio. Este texto proviene del Archivo General de

Indias gracias al programa de rescate del patrimonio documental javeriano

dirigido po,el historiador contemponineo Francisco de Borja Medina, S.

J. El documento dice asi:

A 18 dejulio de1704. Al Cabildo Secular de Santafe', que en caso de no estar

fundada ciitedra de medicina en las Universidades de Santo Domingo 0

la Compania de]esus de ella proponga efecto para su dotaci6n, como no

sea de contribuci6n.

23 demc:Y0 de1704. El Rey, Concejo ]usticia y Regimiento de la ciudad de

Santafe en el Nuevo Reyno de Granada.

Don Francisco Alvarez de Velasco, Procurador General me ha vuestro

senor presentado que por Cedula de 2 de septiembre del ano pasado

de 1673 se os concedia facultad para bus car arbitrio para pagar el sa-

lario de un medico que regentase la catedra de medicina en esa ciudad

y curase los enfermos. Yen consecuencia de la facultad que os estaba

dispensada, me ha suplicado fuese servido de concederosla para que

109 Fuente: Documentos transcritos del Fondo Miscelanea en el Archivo General de

la Naci6n, vol. 66, fs. 555-557. En: Quevedo, E.y Duque, C. Historia de fa Ccitedra de Medicina

en el Cofegio M'!Yordef Rosario durante fa Cofoniay fa Republica: 1653-1865. Centro Editorial Uni-

versidad del Rosario, Bogota (2002). Nota: foliaci6n y texto revisados y corregidos por la

historiadora Adriana Castano y por Alberto G6mez sobre el documento originaL



cada dueno de casa de ella pagase dos pesos para con su producto dotar

dicha catedra. Y habiendose visto en mi Consejo de Las Indias con 10

que dijo mi fiscal en el respecto de haberse fundado universidad en el

Convento de Dominicos y Colegio de la Compania de Jesus de esa ciu-

dad con diversidad de catedras y facultades, en caso que no este fundada

la de medicina y consignada renta para ella, arbitrareis en otro medio

que no sea de contribuci6n por no convenir el que habeis propuesto

hacer.

Teniendo en cuenta este episodio -que sucedi6 en 1704, en medio de

varios intentos academicos de iniciar 1amedicina academica en nuestras

tierras-, veamos ahora e1orden crono16gico de 1asefimeras catedras de

medicina en Santafe en e1periodo de 1636 a 1802.

FECHA

1636
c.1673
1715
1733
1753
1767
1802

CATEDRATICO

RODRIGOENRIQUEZDEANDRADE

JUAN FRANCISCODEPARAMO

JosE DE LACRUZ

FRANCISCOFONTES

JOSE VICENTEROMANCANCINO

JUAN BAUTISTADEVARGASURIBE

MIGUELDE ISLA

INSTITUCION

CMSSB"O

CMNSRlll

CMNSRll2

CMNSRll3

CMNSR"4

CMNSR"5

CMNSR"6

CMSSB:COLEGIO MAYORY SEMINARIODE SANBARTOLOME,CMNSR:COLEGIO MAYORDE

NUESTRASENORADELROSARIO

Entre estos, solamente Jose Vicente Roman Cancino (c.1710-1766)

habria graduado ados a1umnos, Alejandro Gaste1bondo (s. f.) y Juan

Bautista de Vargas Uribe (s. f.), aunque solamente de Vargas se conoce

1afe~ha de grado: e110 de enero de 1764, 10 cua110 convierte en e1pri-

mer medico graduado que haya sido documentado hasta e1momenta en

el Nuevo Reino de Granada. Juan Bautista de Vargas, santandereano de

nacimiento, casaria 1uego de graduarse con su prima hermana Agustina

IIO AGN, Miscel<inea 66, fs. 555-557, PachecoJ. M., S.J. Losjesuilasen Colombia, Insti-

tuto Caro y Cuervo, Bogota (1970), p. 539.
III AGN, Anexo Instrucci6n Publica, Reales Cedulas, 1763, vol. III, fs. 422-424,

BN, Raros y Curiosos, Manuscritos, nums. 161-169 (Citados en: Quevedo E., Duque C.

Hisloria de la caledra de medicina: 1653-1865, Centro Editorial U niversidad del Rosario, Bogota

(2002), p. 20.

II2 Quevedo E., Duque C. Hisloria de la caledra de medicina: 1653-1865, Centro Editorial

Universidad del Rosario, Bogota (2002), pp. 20-22.

II3 Quevedo E., Duque C. Hisloria de fa caledra de medicina: 1653-1865, Centro Editorial

Universidad del Rosario, Bogota (2002) pp. 22-23.

II4 AGN, Medicos y Abogados, vol. 5, fs. 248-249. 169 (Citado en: Quevedo E., Du-

que C. Hisloria de la caledra de medicina: 1653-1865, Centro Editorial Universidad del Rosario,

Bogota (2002), pp. 23.
II5 AGN, Medicos y Abogados, vol. 3, f. 832 (Citado en: Quevedo E., Duque C. His-

loria de la caledra de medicina: 1653-1865. Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogota

(2002), pp. 23.

II6 AGN, Medicos y Abogados, vol. 3, fs. 875-878 (Citado en: Quevedo E., Duque C.

Hisloria de la caledra de medicina: 1653-1865, Centro Editorial Universidad del Rosario, Bogota

(2002) pp. 23.
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de Vezga Santiago y Vargas y ejerci6 su profesi6n inicialmente en San-

tafe por cerca de seis anos, dictando, entre otras, de acuerdo con Pedro

Maria Ibanez (1854-1919), "algunas lecciones sobre la circulaci6n de la

sangre, pero careciendo de conocimientos cientificos, vi6se obligado a

abandonar la ccitedra""7. En efecto, es posible, para seguir a Ibanez en

su hip6tesis, que, a pesar de que William Harvey (1578-1657) hubiera

muerto cien anos atras y hubiera publicado su descripci6n de la circula-

ci6n sanguinea en 1630, Vargas no tuviera la manera de actualizarse en

medio de estas montanas, lejos del mar y de los circuitos de la ciencia

medica europea. Sin embargo, no sucedia 10 mismo en otras areas del

conocimiento, pues, como vimos en los capitulos anteriores, las cate-

dras y bibliotecas jesuitas incluian en esa misma epoca las descripciones

y las obras de hombres de ciencia relativamente contemporaneos como

Rene Descartes, Robert Boyle, Isaac Newton, Pierre Louis de Mauper-

tuis y Charles Marie de la Condamine. La medicina era, claramente, una

profesi6n rezagada en medio de la academia colonial. Habria que espe-

rar la llegada de Jose Celestino Mutis y Bosio para que estas catedras se

die ran conforme a planes de estudio concertados y con asistencia formal

y regular de alumnos, gracias a su discipulo, Miguel de Isla, primer cate-

dratico del siglo XIX.

Si bien la medicina tardaba en consolidarse en los centros urbanos, el

estudio de la terapeutica indigena en las misiones jesuitas avanzaba a paso

firme a mediados del siglo XVIII. Tal vez el mejor ejemplo 10 representa,

una vez mas, la obra El Orinoco ilustrado de Jose Gumilla, S.J. En el capitulo

XXI de la segunda parte de esta obra, Gumilla, despues de referirse a los

"Arboles "utales que cultivan los indios", describe las "[ ... ] yerbas y rai-

ces medicinales que brota aquel terreno":

Abunda, entre el heno de aquellos campos,' una macolla formada de

diez 0 doce hojas que por su figura Ie han puesto los padres misio-

neros el nombre de espadilla, 0 espadin, porque aquellas agujas son

remedo de estas, en su forma, aunque no exceden 10 largo de un

jeme; los indios las llaman 'isoca', que quiere decir amargura, por-

que realmente las tales hojas son tan amargas, que parecen ser la mis-

ma amargura alambicada; su eficacia contra el dolor de costado, sea

propio 0 sea bastardo, es vivisima: seis u ocho hojas de aquellas, me-

dio machucadas y hervidas en cantidad competente, dan una tintura

excesivamente amarga, la bebe el doliente y aquellas mismas hojas se

aplican a la parte de las puntadas; y a la segunda y cuando mucho ala

tercera repetici6n de este especifico, cesa el dolor de costado: expe-

riencia que todos los dias se toca con las manos ya en una ya en otra

de nuestras misiones, en las cuales no hay otros enfermos que los

mismos misioneros. Dud6 un gran medico que vivia en Santa Fe de

II7 Ibanez, P. M. Memorias para 10historia de 10medicina en Santa!, de Bogota, Imprenta Nacio-

naI, Bogota (1968), PP' 17-19.





Bogota: pidiome y Ie remiti cantidad de dichas hojas; y como llegasen

secas, por la gran distancia, doblo la cantidad y despues de suficiente

infusion, hizo el cocimiento y surtio en aquel temperamento frio el

mismo buen efecto que en el calido, cual es el de nuestras misiones

[' .. J. Para supurar las llagas, en que alla de ordinario cae cancer a

causa del sumo calor, hay muchas yerbas a mano, de las cuales hecho

y aplicado el emplasto, al segundo 0 tercero, queda limpia la llaga y

libre de toda putrefaccion [' .. J. Mucho mas activo para 10 dicho es el

carbon del vastago del 'boro', que nace junto a los rios y lagunas: este

vastago es mas grueso que el de nuestras coles y sus hojas parecidas,

pero mucho mayores que las de las coles. Hecho polvos el carbon de

dicho vastago y puestos en la llaga mas encancerada, a la segunda cura

se halla limpia, y la carne viva. Todo 10 dicho arriba tengo largamente

experimentado"8•

Las descripciones que hace Gumilla de la patologia prevalente en esta

parte de America son tambien asombrosas. Vease, por ejemplo, esta de la lla-

mada culebrilla, que es, obviamente, un herpes zoster:

[ .... J las seiias son horribles y las dire, segun y como la paded yo (y

para que ningun otro padezca tanto, ni la quinta ni la vigesima parte,

apuntare el remedio faci!, seguro y sin dolor:) da una inflamacion; v.

gr., en el pecho, 0 en la espalda: entra luego la calentura, brotan des-

pues unas ampollas con aguadija clara, sobre la dicha inflamacion; y

luego desde alli, como de su centro, empieza la inflamacion a caminar,

dan~o vuelta al cuerpo [... J II9.

o esta otra que podria corresponder a una esquistosomiasis 0 a una larva
migrans, ambas patologias prevalentes en nuestro medio:

Es plaga muy ordinaria en las tierras calientes la de los aradores; el sentir

comun es, que son unos animalillos imperceptibles a la vista: 10 que se

ve es ellugar, par donde van caminando entre cuero y carne, donde van

dejando unos surcos de sarpullido en forma de semicirculo y en ellos

ardiente comezon [... J 12
0
•

0, para mostrar el sentido semiologico del padre Gumilla, esta que

podria corresponder a una leishmaniasis visceral 0 alas manifestaciones

viscerales de la esquistosomiasis: "[ ... ] en los dichos territorios he ayuda-

do a bien morir a muchos, sin mas achaque, que irles creciendo el bazo,

hasta cubrir todo el estomago; y luego que llega a topar en la costilla del

II8 Gumilla]., S.]. EI Orinoco ilustrado, pp. 284-285.

IIg Gumilla]., S.]. Ibid., p. 258.

120 Gumilla]., S.]. Ibid., p. 260.



otro lado (que viene a ser la pemiltima) sin acceso alguno de calentura,
muere el enfermo"I2I.

Hay, en las descripciones de la patologia hechas por Gumilla, entida-

des clinicas, que hemos observado en nuestros dias, como la presencia de

labio leporino entre algunos indigenas del oriente colombiano: "[...] 0

con ellabio rajado (como suele suceder) [. .. ]"122.

Sobre el tratamiento de estas y otras enfermedades, trae el padre Jose

del Rey, S. J., en el capitulo 4 dellibro III de su obra citada sobre Los
]esuitasen Venezuela (2007), bajo el titulo de "Las boticas, la salud, las enfer-

medades y sus remedios", una interesante relaci6n de las descripciones

aut6ctonas y tambien de las opciones terapeuticas que desarrollaron los

jesuitas en nuestro medio.

Finalmente, como complemento ala terapeutica colonial, debemos ha-

cer referencia al establecimiento de las boticas de la Compania de Jesus. En
palabras del padre Del Rey:

Con las salvedades que imponia la lejania y la pobreza, tambien en los

poblados misionales dispusieron de su rudimentaria botica. Es convin-

cente la declaraci6n de un personaje clave en la historia del Orinoco

entre 1730 y 1750; no's referimos al H. Agustin de Vega quien al descri-

bir al misionero dice: 'L ..J [esJ un amoroso Padre de familia, que tiene

prevenci6n de medicinas, quantas puede adquirir, y ellibro de mayor

importancia despues de los necesarios, que nunca les falta, es alguno de

medicina' . Asimismo, nos consta de la relaci6n que mantenian los mi-

sioneros con la botica de la UniversidadJaveriana, pues a ella remitian

10 ~e consideraban podia ser uti! para su mejoramiento; asi 10 eviden-

cian, por ejemplo, los envios del padre Gumilla al 'hermano Juan de

Agul16n, boticario, medico y excelente quimico del colegio maximo'.

En el siglo XVII aparece un personaje totalmente an6nimo hasta la fe-

cha que impulsaria de forma decisiva los programas de salud en el area

misional casanarena. Nos referimos a Renato Xavier quien acompana-

ria al P. Dionisio Mesland desde Martinica a Tierra Firme en 1653 y se

instalaria en las reducciones jesuiticas hasta su muerte. Por un juicio

que se Ie sigui6 por extranjero, sabemos que era '[. .. J cirujano y medico

y hace las mas curas y medicinas con mucha [... J interes y los pobres los

cura de balde y aun los sustenta en su casa mientras los esta curando, y

asimismo tiene una botica donde saca los recaudos para las medicinas

necesarias sin ningun interes [... J' .

En la Orinoquia, en ultima instancia, se trataba de una experiencia acu-

mulada tanto por la observaci6n directa del modo de actuar de los in-

digenas y sobre todo los pinches, asi como tambien de las reflexiones de

I~I Gumilla]., S.]. Ibid., p. ~60.
I~~ Gumilla]., S.]. Ibid., P.~09.



Ji}C/!fediCOJ' rlr:! Orinoco !!an1acloJ' Aachw.

EL ORINOCO IWSTRADO (I 791). BIBLIOTECA DE FILOSOFiA Y TEOLoeiA MARIO VALENZUELA,

S.J.JOSE GUMILLA, S.J.



~"'~".'~"":s,••t'"---- •••- .•.4·X.Q ••"llIll ••..,..,-----~'"'-"' ..••. "''."'IIl'P!!II. ""';_,.,'" •."'''':,'"',11I---_ ••4&_.. ""



los espanoles alIi residentes y de la recopilaci6n y ensayos llevados a cabo

por los propios misioneros.

EHmera fue la catedra de medicina en las aulas javerianas que se ini-

ci6 el 10 de abril de 1636 yen 1641 no tenia oyentes. Sin embargo

cumpli6 una silenciosa pero ejemplar tarea la botica de laJaveriana,

la cual, segun Esteve Barbal23, habria comenzado a funcionar hacia

1618 y 'fue la unica autorizada -segun el mencionado autor- hasta

que el Convento de Predicadores abri6 otra en 1763'. [' .. J Como

dato ilustrativo aducimos el testimonio del autor del Ensayo de His-

toria Americanal24, quien en su destierro en Roma tras la extinci6n

de la Compania de Jesus recordaria con humor: 'Pera 10 que [aJ los

barbaros les da menos fastidio en sus enfermedades son los medica-

mentos diaforeticos hechos con flores de casia, de rosas, 0 bien de

borraja, traidos de Santa Fe, y ya sea por el azucar que se mezcla en

estas infusiones, y que a los indios les gusta extraordinariamente,

o por la utili dad que de ellas sacan, las piden muchas veces por si

mismos'125.

El padre Del Rey t~ae, en otro de sus libros titulado Catedrdticos jesuitas de
laJaveriana Colonial (2002), la precisi6n de otro eventual boticario javeriano,

el hermano Francisco Gonzalo, desde el ana de 1616. Asi, la botica javeriana

habria persistido por espacio de mas de 150 anos al servicio de la medicina en

Santafe. Adicionalmente, presenta en esta misma obra la siguiente lista alfa-

betica de boticarios, elaborada de manera preliminar: Juan Agu1l6n (1659-

1737)~Juan Artigas (1698-1759), Ignacio Carranza (1687-1733), Nicolas

Fernandez de Acuna (c.1624-1662), Manuel Fernandez (c.1609-1681),

Francisco Gonzalo (1580-?), Inocencio Hochstetter (1694-1747), Diego

Jimenez (c.1623-1685), Diego Molina (1595-1669), Juan Bruno Prieto

(1716-1792), Leonardo Wilhelm (1722-1767)126.

Una evidencia circunstancial de la relaci6n de losjesuitas con la terapeu-

tica americana y, en especial, con la botanica indigena, en torno alas nebres

de la malaria, aparece en la obra del historiador Mauricio Nieto Olarte titu-

lada Remedios para el imperio. Veamos:

Alrededor de 1630-1640, alglin viajero pudo haber llevado muestras 0

inc1uso un cargamento de la cortez a a Espana 0 Italia, pero es general-

mente aceptado que los jesuitas fueron los primeros que deliberada-

mente enviaron 0 llevaron quina aRoma, donde un cardenal espanol,

Juan de Lugo, seria una figura central en la propagaci6n de la nueva

droga y sus propiedades. Es por esta raz6n que se hacia referenda a los

I23 Cita la obra de: Francisco Esteve Barba, Cultura virreinal, Salvat, Barcelona (I965).

I24 Se renere al padre Felipe Salvador Gilij, S.].

I25 Del Rey Fajardo,]., S.]. La ensefianza de las humanidades en los eolegiosjesuitieos neogranadinos

(1604-1767), ibid., pp. 74-76.

I26 Del Rey Fajardo,]., S.]. Catedr6ticosjesuitas de laJaveriana colonial, CEJA, Bogota (2002),

pp. I7-I8.



'polvos del Cardenal'. Los jesuitas, quienes tenian un contacto mas cer-

cano con los nativos americanos, organizaron la recolecci6n de la cor-

teza, la pulverizaron y la vendieron en beneficio de la Orden de] esus.

Desde 1650 la quina empieza a ser identificada con la sociedad de]esus

y se comienza a conocer como 'la corteza de los jesuitas'I27.

Terminamos sobre esta anecdota que muestra bien la fama de novato-

res que llegaron a adquirir los jesuitas en Europa, gracias a sus hallazgos en

10 profundo de las selvas americanas, en donde no solamente encontraron

cortezas terapeuticas, sino multitud de culturas que quisieron comprender a

traves de una paciente labor decodificadora, que hoy llamamos antropologia.

Fuera de su curiosidad y capacidad de analisis, los jesuitas -como los antro-

p6logos de nuestros dias-, de manera consciente 0 inconsciente, llevarian

a las comunidades aisladas de nuestro territorio un bagaje inmate rial , un

bagaje que se integraria en cada uno de los indigenas visitados con caracter de

emulsi6n 0 bien de soluci6n. Este equipaje que no pesa y que se nutre a su vez

de cada encuentro, con si mismo y con los demas, reposaba en su interior. Se

trataba, naturalmente, del mensaje de su propia identidad.

127 Nieto Olarte, M. Remedios para el imperio: historia naturaly la apropiaci6n del Nueva Mundo.

Imprenta Nacional de Colombia, Bogota (2000), p. 190.







LA DIMENSION
"CIENTIFICA

"JESUITICA EN EL
SIGLO XX
Promover la ciencia en paises subdesarrollados

es promover justicia.
Se debe invertir en ciencia,

y no solo en asistencia social,
que, en el mejor de los casos,

genera mas pueblos dependientes
que pueblos libres.

Jose G. Funes, S.J.

Director del Observatorio Astron6mico Vaticano

Habiamos mencionado como, despues del
extranamiento de la Compania de]esus de
los dominios de Carlos III de Espana en
r767 y de su concentracion en Italia apar-
tir del ano de r768, los jesuitas volvieron
a Bogota despues de muchas vicisitudes y
casi un siglo despues, en el ano de r844. A
partir de ese ano, con algunas interrup-
ciones debidas a la agitadavida politica de
nuestro pais en la segunda mitad del siglo
XIX, regentaron el Colegio de San Barto-
lome hasta r850, luego de r858 a r86r y,
nnalmente, desde r887 hasta la fechaI28

•

Pero la reapertura formal de las instituciones educativas superiores je-

suitas en Colombia solo se verincaria a partir del 10 de octubre de 1930.
En el curso de los primeros arros de restablecimiento en el Colegio de San

Bartolome, con el concurso de varios educadores con formacion 0 bien con

inclinacion alas ciencias, se retorno la maxima colonial de construir mora-

das de sabiduria y, en 10 que tiene que ver con la presente obra, de sabiduria

128 Herrera, F., S. J. "Cronologia de la expulsi6n, extinci6n y restauraci6n de la

Compaiiia de Jesus" . En: Desde Roma por Sevilla alNuevo Reino deGranada: la CompaMa deJesus en los

liemposcoloniales. Museo deArte Colonial, Bogota (2004), pp. 75-76.
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Es verdad; la Sociedad de Ingenieros publica los 'Anales de Ingenieria';

pero, sin disminuir en nada su merito, limitase en general a los asuntos

profesionales.

cientinca. Tal vez el mejor ejemplo de esta intenci6n 10 representa el padre

Sim6n Sarasola, S. J., (1871-1947), quien habia llegado al pais en 1920 pro-

veniente de Cuba con la comisi6n del gobierno de Colombia -por solicitud

directa del presidente Marco Fidel Suarez (1856-1927) al superior general

de la Compania de Jesus-, de ocuparse del Observatorio Astron6mico Na-

cional con ocasi6n de la muerte de su director, el cientinco Julio Garavito

Armero (1865-1920). Despues de haberse dedicado algunos anos ala ins-

trucci6n cientinca de los colegiales y de ocuparse de sus propios estudios

cientincos, incluyendo la recopilaci6n de los estudios anteriores relativos a

la meteorologia desde Francisco Jose de Caldas (1771-1816)hasta Garavito, la

recolecci6n de datos sobre el magnetismo terrestre, el estudio de terremotos

en Narino y Cundinamarca y la instalaci6n de un anteojo azimutal con pris-

ma de Colzi para observar las manchas solares y deducir su eventual relaci6n

con las perturbaciones atmosfericas, el padre Sarasola tuvo dos iniciativas

que resultarian dennitivas en el fortalecimiento de la dimensi6n cientinca

jesuita de la primera mitad del siglo XX. En primer lugar, fund6 la revista

Noticias cientificas, que fueron publicadas por el Observatorio N acional de San

Bartolome por espacio de cuatro anos, de 1927 a 1930, y llegaron a sumar 30
numeros de muy diversas revisiones y estudios sobre practicamente cada uno

de los hallazgos de la ciencia del primer tercio del siglo XX. Veamos c6mo

present6 el padre Sara sola su intenci6n en la introducci6n al primer nume-

ro de la colecci6n, que llevaba por titulo "Dos palabras a los lectores":

Hay hambre de lectura: peri6dicos, revistas, folletos, novelas, en una

palabra, todo impreso se devora con avidez. Pero lectores de obras s6-

lidas ~ ciencias, filosofia, derecho, 2,d6nde estan? Limitandonos alas

'ciencias fisicas y naturales', 2,cuantos libros, cuantas revistas se venden

en las librerias 0 se leen en las bibliotecas publicas de Bogota?

Quejas y lamentos hemos oido de la faha de espiritu cientifico en Co-

lombia, de la penuria de tecnicos en geologia, quimica, electricidad,

etc., mienttas lajuventud hurga en el fango de una literatura materialis-

ta y muchas veces obscena. Toda Colombia, avida de progreso, suspiran-

do por las vias ferreas y las industrias, deseosa del cuhivo de las ciencias

tecnicas, que son el alma de la civilizaci6n moderna, no tiene una revista

de ciencias exactas y fisico-quimicas. Personas de mucho respeto se han

acercado a este Observatorio, lamentando esta faha y buscando su re-

medio.





2,Que hacer ante semejante situaci6n? 2,C6mo orientar a lajuventud en

mil y mil cuestiones cientincas de todos los dias? 2,Cruzarnos de brazos?

No es este el sentir de nuestros amigos.

Por otra parte, imposible al Observatorio, segu.n deseos manifestados

por algunos, el sostener una revista peri6dica de ciencias con los actuales

recursos de personal y material.

El Observatorio es un centro cientinco adonde llegan numerosas publi-

caciones; pero muchas de ellas son muy tecnicas y no estan al alcance de

los lectores ordinarios. A esto replican nuestros amigos: 2,no se podran

publicar breves noticias cientincas para ilustrar al publico, estimular a

los j6venes y despertar anciones?

He ahi, amable lector, el objeto de estas 'Noticias cientincas'. No se es-

crib en para los sabios, para los especialistas, para los hombres de ciencia:

por 10 mismo nadie bus que en ellas investigaciones profundas, calculos

enmaraiiados, teorias elevadas. Son notas mas 0 menos largas del progre-

so moderno, que se iran publicando cuando los trabajos imprescindibles

delObservatorio nos dejan algu.n rata desocupado.

Quiera Dios sirvan para sacudir la pereza, despertar a los dormidos y

abrir nuevos horizontes a los j6venes colombianos, ansiosos del progre-

so de su PatriaI'9.

Au~ue es imposible saber cuantos lectores se vieron atraidos por las

materias tratadas y en cuantos fue el germen de una actividad cientifica pro-

fesional, los indices de esta colecci6n, disponibles hoy en la Biblioteca Ge-

neral de la Pontincia UniversidadJaveriana, podnin dar cuenta allector de

c6mo busc6 cumplir su prop6sito.

No era la primera revista cientifica del pais: despues del Semanario de Ia

Nueva Granada (1808-1809), que habia fundado y dirigido Francisco Jose de

Caldas, precisamente a partir de su experiencia como director del Obser-

vatorio de Bogota y otras actividades cientincas, que Ie merecieron el so-

brenombre de sabio que solo habia recibido Jose Celestino Mutis entre sus

contemporaneos, varias publicaciones se habian conngurado en torno a

grupos cientificos en nuestro pais. Entre estas, la que mas ha perdurado es la

Revista de Ia Sociedad de Medicinay CienciasNaturaIes, fundada en 1873, la cual se pu-

blica hoy bajo el nombre de Medicina y cumple, en consecuencia, 135 arros de

continuidad. Solamente otra revista escolar, en la misma linea de la revista

del padre Sarasola, seria publicada en el siglo XX, y esta, bajo el titulo de EI
Astrolabio, tambien surgiria de un observatorio astron6mico: el del Gimnasio

Campestre de Bogota.

129 Sarasola, S., S.]. "Dos palabras a IDS lectores". Notieias eientlfieas pub/ieadas par el Obser-
vatorio Nacional de San Bartolome (1927), I: 1-2.
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La segunda iniciativa del padre Sarasola, en su prop6sito de fortalecer

la ciencia nacional desde las instituciones jesuitas, consisti6 en solicitar al

provincial la formaci6n de un ayudante para sus trabajos experimentales

geofisicos en el observatorio que habia establecido en los terrenos del co-

legio sobra las faldas de la cordillera oriental, que enmarcan a Bogota a la

altura de 10 que es hoy el Parque Nacional.

En efecto, la docencia y divulgaci6n de la ciencia no eran suficientes para

responder a la tradici6n de analisis cientifico de las epocas de la Colonia

que hemos expuesto en los capitulos precedentes. Y no solo el padre Sara-

sola pensaba en estos terminos. Poco tiempo despues de crearse en 1924 la

Provincia Colombiana de la Compania de Jesus, que reemplaz6 a la que se

conoda como Misi6n de la Provincia de Castilla en Colombia, el superior

provincial, padre Jesus Maria Fernandez, S.]., (1877-1973), incidi6 de ma-

nera definitiva en el restablecimiento de la ciencia jesuita en nuestro pais, al

determinar como una prioridad la especializaci6n de un equipo de estudian-

tes j6venes que lideraran el desarrollo intelectual de la Compania en Colom-

bia. En esta promoci6n se inc1uy6 a los padres Enrique Perez Arbelaez, S. J.,

(1886-1972), quien viaj6 a Munich (Alemania) a doctorarse en biologia con

enfasis en botanica; a Carlos Ortiz Restrepo, S.]., (1893-1975), quien viaj6 a

la Universidad de Munich y a la Universidad de Friburgo en Suiza, en donde

se doctor6 en fisica, ya Salom6n Rodriguez, S. J., (1892-1953), quien viaj6

a Lyon (Francia) a doctorarse en historia natural. Ademas de estos tres pio-

neros doctorados, vendria a formarse en los anos siguientes el cientifico mas

prominente de la comunidad en el curso del siglo XX: el padre Jesus Emilio

Ramirez Gonzalez, S. J., (1904-1981). El estudiante Ramirez, quien habia

nacido"n Yolomb6, un pueblo antioqueno con nombre africano y ancestro

indigena, fue enviado a los Estados Unidos, con 22 anos recien cumplidos,

para formarse en pedagogia con el fin de orientar y modernizar la educaci6n

en los colegios jesuitas. Al obtener el padre Ramirez sus diplomas en Boston

yen Nueva York, y ya con las maletas empacadas, recibi6 una nota del pro-

vincial quien 10 buscaba para resolver la solicitud del padre Sim6n Sarasola,

S. J., de capacitar a un colaborador en la secci6n de sismologia. Esta misi6n

10 llev6 a obtener su Master of Sciences en Geofisica en la Universidad de Saint-

Louis en 1931. Luego, tras ordenarse en Holanda como sacerdote en 1934,
volvi6 a Saint- Louis a trabajar en su tesis doctoral titulada Estudio dela natura-

le:zade los microsismos mediante elmetodo deestaciones tripartitas. En esta conc1uy6 que:

[' .. J los microsismos son ondas que se propagan por los continentes

como las ondas producidas por una piedra al caer sobre la tersa super-

ficie de un lago. Su velocidad de propagaci6n es de 2,7 kil6metros por

segundo, la distancia entre cresta y cresta de onda es de 14,5 kil6metros

y gasta cada cresta en pasar 5,5 segundos'30•

130 Ramirez Gonzalez, E., S.]. El padre Jesus Emilio Ramirez, S.J.: Centenario de su nacimiento

1904-2004. Fundaci6n Cultural]averiana de Artes Grancas - ]avegraf, Bogota (2004).





131 Citado en: Gomez Gutierrez, A. Cuatro ep6nimos de 10 Fawltad de Ciencias. Universitas

Scientiarum 12(2): 125-137 (2007), p. 131.

AI recibir su doctorado con honores en 1939, regreso al pais y, a pesar

de habersele asignado una carga docente un poco alta que interferia con sus

experimentos, no ceso de bus car espacios en sus jornadas de trabajo para ex-

perimentar, hasta que por solicitud expresa al provincial se Ie libero tiempo

suficiente para la investigacion.

En 1941,despues de fundar el Instituto Geofisico de los Andes en la Uni-

versidadJaveriana, el padre Ramirez se instalo en este en compania del padre

Sarasola a quien sucederian, en orden cronologico, el padre Rafael Gober-

na, S. J., (19°3-1985), el padre Wladimiro Escobar, S. J., 0922-1989) yel

padre Rene van Hissenhoven, S.J., (1936-). El padre Ramirez, tanto como

sus sucesores, logro consolidar al Instituto como referencia nacional e in-

ternacional en sismologia a traves de su trabajo fino y mas de 180 articulos y

multiples conferencias dentro y fuera del pais.

Una curiosa anecdota muestra bien el prestigio mundial del padre Rami-

rez: el ilustre quimico Jorge Ancizar-Sordo (1908-2002), un contempo-

nineo suyo que, como el padre Ortiz, se habia doctorado en ciencias en la

Universidad de Friburgo, al encontrarse con el padre Jesus Emilio anos mas

tarde en una conferencia en Nueva York, Ie comentaria en su presencia-y

en broma- a Efraim Otero-Ruiz, quien fuera director de Colciencias por

espacio de II anos, como" [. '.. J estaban fregados porque en los congresos

internacionales nadie ponia tanta atencion a otro colombiano que no fuera

el 'father' Ramirez [' .. J". La prestancia cientifica del father Ramirez se puede

hacer hoy evidente al constatar que fue miembro de 17 sociedades cientificas

internacionales y de nueve nacionales.

En 1960, el padre Jesus Emilio fue nombrado rector de la nuestra Uni-

versidad, y dtlrante su gestion se independizo la Facultad de Economia, se

fundo la Facultad de Ingenieria Electronica, se reorganizo la Facultad de

Enfermeria y se crearon los departamentos de Idiomas, de Cultura Religiosa

y de Ciencias Basicas. Tambien se creo el bole tin H!!y en laJaveriana y se termi-

naron tres pisos nuevos para el Hospital San Ignacio con los servicios de pe-

diatria, de cirugia general y de medicina interna. AI terminar su rectorado

en 1966, todo el mundo pensaba 10que debe estar pensando ellector hoy:

6de donde sacaba tanto tiempo y tanta pertinencia? En to do caso, el padre

Jesus Emilio logro retornar a sus labores de investigador y docente, que eran

seguramente las que 10 llenaban de vitalidad. Tal vez una de las descripciones

mas bellas de su manera de ser surgio de un colega suyo, el profesor Luis

Guillermo Duran Solano (1916-2001) de la Universidad Nacional, cofun-

dador con el padre Ramirez de la Sociedad Colombiana de Geologia, quien

exalto su concision y elegancia academicas, lejanas de la frialdad que carac-

teriza a algunos cientificos, "campeando con frecuencia en los dominios de

la geopoesia"I3I.

Fuente de poesia eran con seguridad sus excursiones cientificas, en las

que ascendio al Nevado del Cocuy, al Nevado del Tolima, al volcan Nevado







del Ruiz, y tambien sus exploraciones del volcan Galeras, de los volcanes

de Galerazamba y de la cueva de los Guacharos. El siguiente extracto de sus

notas de viaje sustenta esta apreciaci6n:

La ultima etapa se hace sobre una alfombra de nieve, las temibles grietas

ya no se Yen, quiza yacen debajo del puente de algod6n por eso hay que

ser mas precavidos. A los 5.050 metros los aneroides ya no marcan mas

altura, pero el coraz6n palpitante la siente. Son ya las doce y treinta de la

tarde. Sobran aun fuerzas y entusiasmo. Un viento que descorre nieblas

nos deja en expectativa. De nuevo el sol deslumbrador, el horizonte se

abre bajo el pedestal del gran cono despuntado del Tolima, las sonrisas

debajo de las gafas negras, un fuerte apret6n de manos y un grito a pleno

pulm6n son el natural desahogo de la emoci6n de la victoria [. .. ]132•

El padre Ramirez falleci6 en 1981, dejando una de las colecciones mas

completas de libros de viajeros que habia recopilado en librerias y anticua-

rios, pues una de sus pasiones era, como se puede ver, el recorrido a pie de

la naturaleza, para sentir 10 que eillamaba, al registrarlo en sus sism6grafos, la

f:trma de la tierra.

Ademas del padre Ramirez, habiamos mencionado a los tres estudiantes

pioneros de los anos veinte que se especializaron en ciencias en Europa: los

padres Perez Arbelaez, Ortiz y Rodriguez.

El padre Enrique Perez Arbelaez, originario de Medellin (Antioquia),

habia obtenido su bachillerato en el Colegio de San Bartolome en 1922, Y

ya para esa epoca se habia destacado en el estudio de la historia natural y la

anatomi~ nsiologia humanas. En 1923 viaj6 a Espana en donde se orden6

como sacerdote jesuita tres anos despues, habiendo cursado paralelamente

estudios de sismologia y tecnica microsc6pica, publicando los cuatro to-

mos de su primer libro de ciencias bajo el titulo de Tratado campleto de biologia

moderna (1925) en compania de los naturalistas Joaquin Maria de Barnola

y Jesus Amozurrutia. A partir de ese momento, pas6 a Holanda y Alema-

nia, en donde, en la Universidad de Baviera y bajo la direcci6n del profesor

Karl Ritter yon Goebel (1855-1932), obtuvo su doctorado en ciencias con

la maxima menci6n de honor, Summa cum laude, con su tesis sobre la citologia

y morfologia de las Davaliaceas, una familia de los helechos. Alli fue nom-

brado, por primera vez en una larga serie de honores que Ie sobrevendrian,

miembro de una sociedad de naturalistas: la Deutsche Z9ologische Gesellschafi (So-

ciedad Alemana de Zoologia).

Al regresar a Colombia, logro fundar en 1928 el Herbario Nacio-

nal Colombiano, que, luego de llamarse interinamente Departamento

de Botanica y despues Instituto de Botanica, se convertiria en 1940 en

el Instituto de Ciencias Naturales de la U niversidad N acional. A partir

de ese momento, el padre Perez Arbelaez se convirti6 en la principal re-

132 Citado en: Gomez Gutierrez, A. Cuatro ep6nimos de la Faeultad de Ciencias. Ibid.,

pp. 131- 132.



ferencia de la botanica nacional, promoviendo instituciones y simposios

con la asistencia de todo tipo de personalidades nacionales y extranje-

ras. Entre las instituciones fundadas por el padre Perez, se destacan la

Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales y el Jardin Botanico

Jose Celestino Mutis. En medio de esta actividad institucional, el padre

Perez pudo concluir mas de un centenar de publicaciones cientificas,

de las cuales la de mayor envergadura y reconocimiento mundial es, sin

duda, Plantas lHiles de Colombia (1947), obra de mas de quinientas paginas

con la descripci6n detallada de cerca de dos mil especies vegetales halla-

das en nuestro territorio, cuyo indice lexicografico de nombres cienti-

ficos, locales y vulgares abarca alrededor de setenta paginas. Ademas de

esta, Perez-Arbelaez produjo la monumental Recursos naturales de Colombia

(1966), que compite con las Plantas 11tiles en relevancia. La obra sobre los

recursos naturales de Colombia se divide en los 18 capitulos siguientes,

que cubren practicamente todos los ambitos de la naturaleza de nuestro

pais conforme ala perspectiva cientifica:

Capitulos I- II:

Capitulo III:

Capitulo N:

Capitulo V :

Capitulo VI:

Capitulo VII:

Capitulo VIII:

Capitulo IX:

CafNtulo X :

Capi.tulo XI:

Capitulo XII:

Capitulo XIII:

Capitulo XN:

Capitulo XV:

Capitulo XVI:
Capitulo XVII:

Posici6n continental, el mar, los I[mites territoriales

EI clima en Colombia

La geomorfologiay eldrea

Las aguas no atmosJericas

Rocas, mineralesy energia f6sil

Los suelos vegetales

Erosi6ny deslave

La vegetaci6n protectora

Las maderas de Colombia

Los bosques artijiciales

Las praderas naturales

Recursos menores de la flora '

Lafauna espontdnea, aereayanjibia

La fauna fluvial

EI hombre como recurso

Maravi/las de la naturaleza colombiana

Ademas de estas dos grandes obras, el padre Enrique Perez Arbelaez sera

recordado por su participaci6n dedicada a la publicaci6n de la Flora dela Real

Expedici6n Botanica del Nuevo Reino deGranada, gracias a un convenio entre los go-

biernos de Espana y Colombia, fumado en 1952. En este prop6sito, el padre

Perez trabaj6 con dos colaboradores principales en Colombia: el historiador

Guillermo Hernandez de Alba (19°6-1988) y el padre Lorenzo Uribe Uri-

be, S. J. El padre Uribe fue el responsable de fotograflar y documentar en el

RealJardin Botanico de Madrid cerca de cinco mil cuatrocientas laminas di-

bujadas por los miembros de la Expedici6n Botanica y tambien de elaborar

el capitulo biograflco titulado "La Expedici6n Botanica del Nuevo Reino de

Granada: su obra y sus pintores", ademas de consolidar varios de los tomos











mas vistosos y caracteristicos de la colecci6n, incluyendo las Begoniaceas y

las Melastomataceas, entre los que se encuentra el volumen dedicado alas

Pasifloraceas. La colecci6n, prevista para mas de cincuenta tomos, ha ido

publicandose paulatinamente y comprende, hasta hoy, treinta y cinco tomos

de gran Formato.
El padre PerezArbelaez recibi6 el primer premio nacional de ciencias en

1955, que fuera otorgado por la Fundaci6n Alejandro Angel Escobar y, pos-

teriormente, en homenaje p6stumo en 1988, la medalla de Oro a una vida

dedicada alas ciencias al mas alto nivel en nuestro pais. Para quienes quie-

ran internarse en este personaje de la ciencia colombiana, una profunda y

muy bella autobiografia suya fue publicada en las lecturas dominicales del

diario EI Tiempo en 1964, y reproducida en la obra La Autobiografla en Colombia

(1996), compilada por Vicente Perez Silva'33•

Los dos companeros jesuitas del padre Enrique Perez en su viaje de es-

tudios a Europa en los anos veinte fueron Carlos Ortiz y Salom6n Rodri-

guez.
El padre Carlos Ortiz Restrepo, S. J., hijo de don Manuel Ortiz Duran

y dona Julia Restrepo Tirado, era nieto del cientifico antioqueno Vicente

Restrepo Maya (1837-1899), autor de un completo Estudio sobre las minas deoroy
plata en Colombia y c:lelas obras Crrtica a los trabajos arqueol6gicos del Dr. Jose Domingo Du-

quesne (I89~) yLos Chibchas antes delaConquista Espanola (1895). Era ademas sobri-

no del reconocido historiador Ernesto Restrepo Tirado (I86~-I948). Asi,

con esta tradici6n academica en su familia y siguiendo su vocaci6n religiosa,

Carlos Ortiz parti6 a Munich a especializarse en matematicas y fisica, y alIi

fue discipulo de los profesores Leo Graetz (1856-1941) y Arnold Sommer-

feld (1868- KJ5l), precursor este ultimo de la fisica nuclear y autor de la obra

Atombau und Spektrallinien (Estructura at6mica y lineas espectrales) (1919). Lue-

go, en el verano de 19~7, el padre Ortiz ingres6 a,laUniversidad de Friburgo

en donde alcanz6 a ser discipulo del Fisico y meteor6logo aleman Albert

Gockel (I860-19~7), pionero de las investigaciones sobre rayos c6smicos,

y alIi obtuvo su doctorado con la tesis titulada Etude theorique etoscillographique

delaperiode d'etablissement du courant continu dans les transformateurs (Estudio te6rico y

oscilografico del periodo de establecimiento de la corriente continua en los

transformadores). Con este bagaje, el padre Ortiz volvi6 a Bogota a comien-

zos de 1930 a ocuparse de la formaci6n cientifica de los alumnos del Colegio

de San Bartolome y otras instituciones jesuitas, incluyendo la Universidad

J averiana en donde regent6 la catedra de fisica mecanica y lleg6 a ser rector

entre 1956 y 1960. En ese mismo ano de 1956, ocup6 por primera vez la
silla 38 de la Academia Colombiana de Ciencias ExactasFisicas y Naturales.

El padre Carlos Ortiz, S. J., public6, primero, los Apuntes detrigonometrfa y,

luego, varios articulos cientificos en la RevistaJaveriana, incluyendo "La desin-

tegraci6n dellitomo yla radioactividad artificial" (1944), "Los fundamentos

cientificos de la bomba at6mica" (1945), "La energia at6mica en el pr6ximo

133 Perez Silva, V. "Enrique Perez Arbelaez". En: La autobiograj1a en Colombia. Imprenta

Nacional de Colombia, Bogota (1996), pp. 577-596.



futuro" (1948), "Efectos bio16gicos de los rayos c6smicos" (1950), cerrando

con una reflexi6n "A prop6sito de un nuevo canal de Choc6" (1966).

El padre Salom6n Rodriguez, S. J., otro de los j6venes jesuitas que viaja-

ron a Europa, sigui6 en Paris en los anos de 1928 y 1929 el curso de ciencias

naturales de la Sorbona. AI regresar a Colombia, hizo su tercera probaci6n

en Chapinero en compania del padre Carlos Ortiz y, posteriormente, en

1931, se incorpor6 al Colegio de San Bartolome de la calle lOa y luego ala

sede de La Merced, como profesor de ciencias naturales. Escribi6 varios tra-

tados de historia natural breve yamplia, cuya tercera edici6n, de acuerdo con

su necrologia, corregia en el momenta de su muerte. El padre Rodriguez fue

el fundador de la Academia de Ciencias Naturales de San Bartolome.

Ahora bien, de acuerdo con las diferentes Fuentes consultadas por no-

sotros, debemos incluir tambien en la lista de los jesuitas, que fueron pro-

tagonistas de la ciencia en el siglo XX, a los siguientes padres que han sido

reconocidos por jesuitas y no jesuitas como referentes de esta area del co-

nocimiento ha_stael dia de hoy. En primer lugar, citaremos a quienes, fuera

de los padres Ortiz, Ramirez y Perez Arbelaez, llegaron a ser miembros de

la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales: los padres

Lorenzo Uribe Uribe, S.J., (1900-1980),Jose Rafael Arboleda Cabrera, S.

j., (1916-19~2) YCarlos "Eduardo Vasco Uribe, S.J., (1937-).

Antonio Lorenzo Uribe Uribe, S. J., naci6 en Medellin, en el hogar de

Joaquin Antonio Uribe, naturalista ep6nimo del Jardin Botanico de esa ciu-

dad. Despues de ordenarse en 1930, pas6 a Suiza en donde culmin6 su li-

cenciatura en ciencias en la Universidad de Friburgo en 1933. AI regresar a

Colombia, despues de obtener el doctorado en nlosofia y teologia de la Uni-

versida~Gregoriana, dedic6 su vida a la docencia de la nlosofia y la botanica

primero en la Universidad Javeriana y luego en la Universidad Nacional,

en donde fue "profesor de la secci6n de botanica del Instituto de Ciencias

Naturales por espacio de 28 anos, director d~l mismo desde 1953 hasta 1958

~ Yeditor de las revistas Caldasia, Mutisia y Lozania entre 1953 y 1980"'34. El pa-

dre Uribe ocup6 la silla 37 en la Academia de Ciencias a partir de 1952 y,

fuera de su trabajo en colaboraci6n con Enrique Perez Arbelaez en torno

a la Expedici6n Botanica, public6 mas de cuarenta articulos cientincos y

biograncos, asi como un libro de botanica, subtitulado Texto de biologia vegetal

para bachillerato (1942), que lleg6 a tener diez y seis ediciones en el curso de

treinta anos.

Jose Rafael Arboleda Cabrera, S. J., (1916-1992), de ancestro payanes

por su padre y bogotano por su madre, habia obtenido dos licenciaturas en

la Pontincia UniversidadJaveriana, primero en nlosofia con la tesis titu-

lada La influencia de Montesquieu en Simon Bolfvar y luego en teologia con la tesis

La teorfa de la inmanencia en Maurice Blodel. Una vez formado como pensador opt6

por aplicar sus fundamentos en el area de la antropologia, viajando primero

134 ''Antonio Lorenzo Uribe Uribe". En: Medina Munoz. L. R. Tradici6n acad,mica: dic-

cionario biogrcificoy bibliogrcifico de la Academia de Ciencias Exactas, Fisicasy Naturales. Editora Guadalu-

pe. Bogota (2002), p. 412.
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ala Universidad de Fordham en Nueva York y luego en la de Northwestern

en Chicago, en donde obtuvo un Master of Arts con la tesis titulada The eth-

nohistory of the Colombian Negro (Etnohistoria del negro colombiano) (1950). Al

regresar a Colombia, se vincu16 a la UniversidadJaveriana en donde dict6

las catedras de Antropologia fisica y cultural entre 1951 y 1959, de Religiones

no cristianas entre 1961 y 1969, de Antropologia latinoamericana entre 1953
y 1969, de Arqueologia del Cercano Oriente entre 1967 y 1969, de Antro-

pologia aplicada a la medicina entre 1958 y 1961 Yde Antropologia fisica y
origen del hombre entre 1951 y 1968, ademas de otras catedras en la Uni-

versidad Nacional y el Instituto Superior de Historia. Miembro de varias

sociedades cientincas nacionales e internacionales, incluyendo la 'Sociedad

de Americanistas de Paris', 'Asociaci6n Americana de Antropologia', la So-

ciedad Brasileiia de Antropologia y el Centro de Estudios Afro-Hispanos

de la Universidad de Kinshasa en Zaire. Todos estos meritos 10 llevaron a

merecer el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales de la Universidad

J averianaI35•

El padre Arboleda public6 varios trabajos en revistas nacionales y ex-

tranjeras a partir de sus trabajos de campo en el Palenque de San Basilio

en Bolivar, en El Charco en Choc6, en Buenaventura en el Valle del Cauca

y en Tamala~eque en el Cesar y se destac6 como referencia internacional

para el estudio de la diaspora africana en nuestras tierras.

Carlos Eduardo VascoUribe, miembro tambien de la Academia Colom-

biana de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, ha sobresalido internacio-

nalmente en las matematicas. Despues de obtener en 1968 su doctorado en

Fisica y Matematicas en la Universidad de Saint Louis (Missouri), pas6 a

Aleman~ en donde se licenci6 en Teologia en 1971. Al regresar a Colom-

bia, se vincu16 ala Universidad Javeriana -en donde dirigi6 la carrera de

Matematicas entre 1972 y 1975- Ya la Universidad Nacional, en donde ha
sido profesor del Departamento de Matematicas y Estadistica de la Facultad

de Ciencias desde 1972. Ha sido profesor visitante de varias universidades

american as y europeas y asesor de entidades estatales y convenios transna-

cionales de educaci6n. De acuerdo con la nota biogranca de la revista de la

Academia de Ciencias:

Ha escrito aproximadamente una decena de libros y 50 articulos so-

bre temas relativos ala matematica, filosofia y pedagogia en revistas na-

cionales e internacionales, entre los cuales se destacan los siguientes:

'Matematica 1', texto para primer grade de bachillerato publicado por

el Colegio de San Bartolome; 'Algebra renacentista'; 'Programas expe-

rimentales de matematicas para educaci6n basica primaria'; 'Un nuevo

enfoque para la didactica de las matematicas'; 'Enfoque de sistemas en

135 "Jose Rafael Arboleda Cabrera". En: Medina Munoz, L. R. Tradiei6n aead"mica: diecio-

nario biogrtifieoy bibliogrtifico de [a Aeademia de Cieneias Exactas, Ffsieasy Naturales, Editora Guadalupe,

Bogota (2002), p. 318.







te todos los paises de Latinoamerica, incluyendo academias de historia y

de jurisprudencia. Un hito importante en su vida de linguista fue su papel

como fundador del Instituto Runno Jose Cuervo, que despues -tal vez por
la preeminencia de la familia Caro en Bogota- se convertiria en el Instituto

Caro y Cuervo. Debemos resaltar tambien, en este breve y selecto sobrevuelo

por la vida del personaje, su participaci6n en el ambito cientinco a traves de

la fundaci6n del Instituto Colombiano de Cultura Hispanica, la instituci6n

que difundi6 la obra de quien fue el primero en llamarse sabio en nuestro

pais, Jose Celestino Mutis, director de la Expedici6n Botanica del Nuevo

Reino de Granada.

La producci6n intelectual deljesuita Restrepo Mejia fue muy nutrida. El

padre Angel Valtierra, S. J., (1911-1982), autor por otra parte de una com-

pleta biografia de Pedro Claver, S.J., en su esbozo biogranco titulado EI padre
Felix, humanista dincimico, reporta que en la introducci6n al ensayo Bibliografta del
padre Felix Restrepo, publicado por el Instituto Caro y Cuervo, el padre se qui-

so excusar al constatar que Ie habian encontrado 707 obras de su autoria y
escribi6: "[. .. ] por esta bibliografia se vera enseguida que el favorecido no

es propiamente un especialista en lingtiistica 0 nlologia, sino un dilettante

que con su ya larga vida ha escrito de omni re scibili et de nonnullis aliis"'38•

Tal vez la o_bramas reconocida, y una de las primeras del padre Restrepo,

fue La llave del griego (1912), publicada en varias ediciones y referencia inter-

nacional para estudiosos de la nlologia, pero tambien para quienes se han

interesado por los textos originales de los primeros pensadores de la cultura

de occidente.

Una frase nnal, tomada de uno de sus textos autobiograncos, retrata bien

al pad~ Felix:

Despues de cumplir nueve arros como Rector, el padre Aristiziibal, que

era Provincial, me dijo que podia yo ir a descansar, 0 que me provocaba

hacer en esos dias. Yo Ie dije: Padre, Ie agradecere mucho que me diera

tiempo para aprender de nuevo a leer y a escribir, porque en todo el

trajin y la lucha de la fundaci6n de la UniversidadJaveriana, yo no habia

vuelto a escribir una palabra [. .. ]139•

Hablaba, naturalmente, de las palabras que Ie brotaban en su juventud,

antes de convertirse en el importante promotor institucional que fue.

Finalmente, para cerrar nuestro recorrido por los exponentes de la di-

mensi6n cientinca javeriana en 10 que respecta a los miembros de la Com-

pania de Jesus en nuestras tierras a partir del siglo XVI, ofreceremos el

siguiente listado dejesuitas que aportaron de una u otra forma a la construc-

ci6n de la ciencia nacional en el curso del siglo :XX. Ademas de los jesuitas

docentes en el ambito de las ciencias fisicasy naturales, como el matematico

I38 Citado en: Gomez Gutierrez, A. Cuatro ep6nimos de laFacultad de Ciencias. Universitas

Scientiarum I~(~): I~5-I37 (~007), p. I~7.

I39 Citado en: Gomez Gutierrez, A. Cuatro ep6nimos de laFacultad de Ciencias. Universitas

Scientiarum I~(~): I~5-I37 (~007), p. I~7.



Alvaro Duque, S.]., 0 los padres Celestino Redin S.]. yArturo Montoya, S.

]., ellos son, en orden crono16gico: Antonio Upegui, S. ]., (1902-1986),

z06logo; Jose Bernal Restrepo, S.]., (19°8-1981), reconocido experimen-

tador sobre los hibridos vegetales; Pedro Ortiz Valdivieso, S.]., (1926-),

editor del tome XI sobre las Orquideas recolectadas por la Expedici6n Bota-

nica y principal aportante de especimenes tipo en el Herbario de la Facultad

de Ciencias de la Universidad] averiana. El padre Ortiz es ademas experto

linguista y destacado dibujante cientinco. Fue autor de un trabajo sobre la

toponimia chibcha en el altiplano cundiboyacense en compaiiia de Wen-

ceslao Cabrera Ortiz (1919-20°4); Sergio Restrepo, S. J., (1939-1989),

principal gestor del Museo de la Cultura Sinu en Tierralta, C6rdoba, el cual

llevahoy, en su honor, el nombre de Museo Sergio Restrepo; ]airo Bernal Parra,

S.]., (1945-) quien, en el curso de su labor como vicerrector academico en

la Pontincia Universidad]averiana, organiz6 el Primer Congreso]averiano

de Investigaci6n.

Todos ellos, unidos por dos vocaciones -una religiosa y otra cientinca-,

han logrado personincar para nuestros contemporaneos, -como 10hizo en

Francia, por ejemplo, el paleont6logo Pierre Theilard de Chardin, S. J.

(1881-1955) en torno al concept<;>de la evoluci6n de la conciencia-la tradi-

ci6n de una elite de pensadores que habit6 en nuestras tierras en los tiempos

de la Colonia, de manera discreta, pero que los anales de la historia podran

incluir a partir de ahora en la categoria que les corresponde.



TOPONIMIA CHIBCHA EN BOYACA. COLECCION PARTICULAR.
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EpiLOGO
Descartes se eleva por encima de todos:

como el sol triunfa sobre todos los astros de la b6veda celeste,
como la noche tenebrosa es vencida por la Iw: del dIa,

como la cabeza domina sobre los demas miembros,
como la mar gana sobre todos los rIos,

como el oro, gracias a su resplandor, sobre los metales brutos,
como los manjares del Para sobre todos los alimentos,
del mismo modo Descartes triunfa sobre Arist6teles.

Jean Magnin, S.J.

Manuscritos

Es inevitable poner fin a nuestra reco-
lecci6n y narraci6n de hitos de la histo-
ria cientifica de los jesuitas en nuestro
pais. Sin embargo, a guisa de conclusi6n
de este primer tramo de nuestro quehacer
en torno a los fundamentos de la tradi-
ci6n cientifica javeriana, alleer y releer los
parrafos entresacados de los principales
textos de los j esuitas coloniales es posible
entrsver un hilo conductor: la imperio-
sa necesidad que muchos de ellos traian
de contemplar con cuidado su entorno,
de relatar los pormenores de sus viajes,
de anotar el asombro que muchas de sus
observaciones les producian, de tratar de
entender a quienes habitaban estas tierras,
de aprender sus lenguas, sus mitos y cos-
tumbres. El Nuevo Mundo se desplegaba ante ellos, no solo como

una oportunidad para expandir su fe, sino tambien como un reto para con-

trastar las visiones cientifica y filos6fica predominantes en el Viejo Mundo,

gracias alas particulares percepciones y usos de estos ex6ticos lugares. Ya fe

que 10 hicieron bien, dejandonos un extenso legado que nos permite abrir

hoy una ventana al pasado cientifico y humano de nuestro pais. Es induda-

ble que no escaparon a muchos de los prejuicios entonces en boga sobre el

mundo y sus gentes; prueba de ello son las clasificaciones de las gentes del

Nuevo Mundo que hace Gumilla sobre los descendientes de Noe 0 el modelo

geocentrico propugnado por Mimbela, por citar solo un par de ejemplos.



Aun asi, los jesuitas neogranadinos del sigloXVIII podrian ser calihcados, a

partir de nuestra exposici6n de documentos y motivos, de novatores, de pre-

cursores de la ilustraci6n en nuestras tierras. Solo que, a diferencia de sus

contemponineos espanoles, como Andres Piquer (17II-1772), Jorge Juan

(1713-1773) y Antonio de Ulloa (1716-1795), ya la manera del benedictino

Benito Jer6nimo Feij60 (1676-1764), es claro que su actividad cientihca

preilustrada respondia aun a una determinante contraria a los preceptos de

David Hume (17II - 1776), ide6logo de la ilustraci6n en Inglaterra por cuan-

to, en su calidad de misioneros de la fe cat6lica, los padres de la Compania

de Jesus miraban a su objeto de estudio redondeandolo generalmente con

un "como debiera ser" y no con un simple "como es" de estirpe iluminista.

Como bien 10 dice el historiador Santiago Castro-G6mez: "La ciencia del

hombre no es normativa, sino descriptiva"'40
•

En la presente obra buscamos postular que la actividad jesuitica en los
dominios de las ciencias en el periodo colonial del Nuevo Reino de Grana-

da debe ser considerada como primera piedra del surgimiento intelectual y

analitico propiamente cientihco en nuestro medio. Y como nuestro pro-

p6sito no es el de lanzar simplemente una hip6tesis de sobremesa, quisimos

reunir en este tome evidencias sUhcientes para sustentar un fait accompli. Las

razones y l~s implicacio"nesde este hecho cumplido podran ser decorticadas,

en diferentes ambitos, por estudiosos de estas materias. Nosotros busearnos

solamente organizar una exposici6n guiada por los hitos cientihcos yprecien-

tihcos de un grupo muy heterogeneo de individuos que se ahliaron a una

compania religiosa que se habia originado en las aulas de la Universidad de

Paris, nucleo de saberes. Una compania de individuos que hicieron suyo el

deber"-tlela inteligencia, es decir, el deber de elegir para resolver, de razo-

nar, de planear y de comprender el entorno y sus semejantes, alejandose

del escolasticismo aristotelico y tomista, que no correspondia a sus propias

vivencias en las tierras americanas, ni a su~reflexiones estructuradas ala luz

de las nuevas teorias y demostraciones cientihcas europeas.

Tal y como anotara el historiador Juan Manuel Pacheco, S. J., en su

obra La Ilustraci6n enel Nuevo Reina (1975):

Sus primeras manifestaciones se advierten en los circulos relacionados

con la UniversidadJaveriana de Santafe de Bogota. En su biblioteca se

encuentran no pocos libros que reflejan las nuevas corrientes del pen-

samiento £1.los6£1.coy cienti£1.co. S6lo los vohimenes consagrados alas

matematicas llegan a 83. Conviven en ella jesuitas venidos no s6lo de

Espana sino de Alemania, Italia y Belgica. Aun desde las misiones jesui-

ticas del Orinoco se pedian las obras de Feij60 como 10hace el P. Manuel

Roman en carta al P. Gumilla, quien ya las tenia listas en Cartagena para

140 Castro-G6mez, S., La ~bris del punto cero: ciencia, raza e ilustraci6n en la Nueva Granada

(1750-1816), Editorial Pontificia UniversidadJaveriana, Bogota, 2005, p. 27.



enviar1as [. ..]. £1 P. Gumilla cita 1as 'Cartas eruditas' en su 'Orinoco

ilustrado' [... ]141.

AllIegar Jose Celestino Mutis al Nuevo Reino de Granada en 1760, en-

contr6 un sustrato intelectual maduro para su labor potenciadora en el am-

bito de la ciencia, tal y como reconocen al unisono todos y cada uno de

los historiadores contemporaneos que han trabajado sobre este periodo de
nuestra sociedad. Pero muy pocos se han pronunciado sobre los protagonis-

tas y las Fuentes nacionales de esta preilustraci6n.

El academico Efraim Otero-Ruiz, en uno de sus escritos sobre la

ciencia en la epoca de la independencia'42, se renri6 alas instituciones

educativas coloniales como "centros espirituales cataliticos" en donde,

a mas de una catalisis espiritual, se lograban las primeras sintesis de los
fundamentos cientincos de la cultura universal. El termino catalitico

resulta excepcionalmente adecuado para tratar sobre la labor cientinca

que acompanaba la labor evangelizadora de algunas de las comunidades

religiosas que habian sentado sus reales en nuestro territorio. Pero so-

bre todas elIas, en este sentido, como tratamos de mostrarlo en nuestra

relaci6n de sucesos y materias en la presente obra, se destac6 de manera

part.icular la labor de l~s jesuitas.

Las razones del predominio de la cultura cientinca en las institucio-

nes de la Compania de Jesus en los tiempos coloniales quedan expuestas

y fundamentadas en este recorrido por los hitos de la ciencia en el Nuevo

Reino antes de la llegada del sabio Mutis. Sin embargo, para honrar el

caracter de cierre que debe tener el epilogo de una reflexion, debemos

propo?ter una razon especial para este fenomeno que podria primar so-
bre las demas.

Paul Gabor, S. J., investigador del Inst,ituto de Astrofisica Espacial de

Orsay en Francia, se pregunta tambien, al revisar el predominio cuanti-
tativo de jesuitas cientincos en la epoca colonial, 2,porque fue la Sociedad

de Jesus la que se involucro en las ciencias mas que cualquier otro grupo
en el seno de la Iglesia catolica ?'43. Para responderse, Gabor menciona

el trabajo del historiador John Heilbron en el que este habia mostrado

como, por ejemplo, mas de la cuarta parte de todos los investigadores

sobre el electromagnetismo activos en el siglo XVII eranjesuitas y, en ese

mismo siglo, habia al menos cincuenta catedras jesuiticas de matemati-

cas activas que involucraban investigadores de renombre mundial. Tam-

bien, el astrofisico Gabor renere que, a pesar de presentar un descenso

progresivo en el numero global de investigadores cientincos jesuitas, en

1925la Compania de Jesus tenia todavia a su cargo cerca de cuarenta ob-

servatorios astronomicos y geofisicos alrededor del planeta, de los cuales

141 Pacheco, J. M., S. J., La Ilustraci6n en el Nuevo Reino, Universidad Cat6lica Andres
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quedan hoy ocho incluyendo el Observatorio del Vaticano y el Instituto

Geofisico de la UniversidadJaveriana de Bogota. Ademas, se pueden refe-

rir cerca de cien universidades de alto nivel a cargo de la Compania, fuera

de los cientos de colegios y escuelas que hacen parte de una red educativa

muy similar a la que funcion6 en los tiempos coloniales alrededor del

globo.
Desde el punto de vista cualitativo que es el que, a nuestra manera

de ver, soporta los mimeros y en especial el hecho, el astrofisico jesui-

ta contemporaneo concluye que hay una conexi6n entre la espirituali-

dad jesuita y la investigaci6n cientinca basada en dos textos ignacianos:

las Constituciones de la Orden, en las que se renere el esfuerzo intelectual

como un camino espiritual, y los Ejercicios espirituales que conducen a una

contemplaci6n de Dios en todas las cosas, tal y como 10 renere una de

las resoluciones de un reciente simposio sobre los jesuitas y la ciencia

moderna: "La inserci6n de los primeros jesuitas en la tradici6n cientinca

fue inspirada por el carisma jesuitico de bus car la mayor gloria de Dios,

de acercar a la humanidad a la totalidad de la vida y de ver a Dios en todas

las cosas y a todas las cosas en El"IH.

Nosotros, por nuestra parte, creemos que la actividad, que no duda-

mos en calincar de cientinca en el seno de la comunidad jesuita desde su

fundaci6n, corresponde en realidad al seguimiento riguroso de otro de los

preceptos ignacianos que ha sido amplincado en las instituciones javerianas

hasta el presente. Un precepto enmarcado por una amplia reflexi6n sobre

el sentido de la educaci6n como complemento a su labor evangelica. Este

se halla integrado a un tercer texto de referencia para los miembros de la

Sociedad de~esus, la Ratiostudiorum. Un detallado analisis de este documento

mostrara c6mo sigue vigente despues de mas de cuatrocientos arros de apli-

caci6n en el mundo entero y c6mo ha logrado car~cterizar una escuela peda-

g6gica coherente y estimulante; c6mo ha podido impregnar ajesuitas y laicos

en una labor de estudio, de docencia y de inteligencia; c6mo, en palabras de

varios historiadores y pedagogos, es una afortunada sintesis entre la teoria
y la practica, entre el pensar y el hacer, entre el conocer y el sentir, entre el

razonar y el creer, entre el aprender y el enserrar.

De acuerdo con estas premisas, podemos concluir que tanto como pode-

mos hablar de ciencia presocratica, de ciencia arabe, de ciencia renacentista,

de ciencia ilustrada, de ciencia positivista 0 aun de ciencia ncci6n, para re-

ferirnos a un contexto particular en el que se han hecho preguntas y se han

consolidado respuestas, podremos hablar de ciencia javeriana para referir-

nos a una ciencia que se ha desarrollado, desde sus origenes, en un contexto

humanista con referentes eticos particulares. As1, tal vez podamos resolver

nnalmente uno de los mas clasicos contrapuntos de la humanidad, el con-

trapunto ciencia-religi6n, con la certeza de que todo contrapunto implica
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una reciprocidad e imbricacion de opuestos a la manera del yin y el yang de

los asiaticos.

Mientras se entienda que la religion no debe dar respuestas a la ciencia

y que la ciencia no debe dar respuestas a la religion, mientras se entienda

que, como decia el matematico ynlosofo britanico Bertrand Russell, hay un

aspecto de la vida religiosa -tal vez el mas precioso- que es independiente

de los descubrimientos cientincos y que podra manifestarse independien-

temente de nuestras convicciones sobre la naturaleza del universo, mien-

tras sea a traves de procedimientos experimentales y no de credos religiosos
que se njen los hitos cientincos del futuro, podremos entender como, en el

seno de una de las comunidades religiosas mas caracteristicas, sus miembros

pudieron desarrollar sus indagaciones ilustradas con rigorbajo el motto que

los ha identincado desde su origen, un motto que exalta al espiritu en todas y

cada una de sus labores cotidianas, incluyendo labores de indagacion y con-

crecion cientinca. Estas labores se hacian con un referente espiritual para

la mayor gloria de una dimension del individuo, para muchos eterea, que

muchos han sabido integrar en su cotidianidad. Este referente se expresaba

bien en el motto que fue concebido por primera vez en latin como ad maiorem

Deigloriam para mayor gloria de Dios.

Con esta reflexion nnal, terminamos este recorrido por una exposicion

ilustrada de motivos, que sera eventualmente Fuente de exposiciones con-

eretas en el futuro por parte de estudiosos javerianos y no javerianos para

informacion de las generaciones por venir, sobre una labor que cumplieron

juiciosamente varias generaciones de jesuitas que circularon pausadamente

por nuestro territorio. En un mundo globalizado como el actual, en donde

el conceptQ mismo de territorio cambiara como ha venido cambiando a tra-

yesde los siglos, 2,nosera conveniente njar derroteros de acci6n anclados en

10 mejor de cada tradici6n?

Queda entonces expuesto en los capitulos que componen el presente li-

bro conmemorativo, porque creemos que las obras citadas en este recorrido

por los tiempos de la Colonia podran ser consideradas como el germen de la

ciencia nacional antes de Mutis y la Expedicion Botanica, mientras otros

estudiosos logran excavarcon mayor profundidad en busca de las Fuentespre-

colombinas de dimensiones complementarias de la ciencia en las raices ame-

rindias de nuestra identidad.
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