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INTRODUCCIÓN

En las dos últimas décadas, los estudios de la cien-
cia han manifestado un deseo explícito por expandir 
los límites interpretativos de la historia y filosofía de 
la ciencia hacia una vertiente más práctica e, incluso, 
artesanal de la epistemología (Zilsel et al., 2000; Smith, 
2004; Roberts et al., 2007; Long, 2011; Smith et al., 
2014; Van Damme, 2015 y Valleriani, 2017). Este reno-
vado interés por el conocimiento práctico y las cultu-
ras técnicas y artesanales ha alcanzado a las relaciones 
entre ciencia y arte y ciencia e imperio, así como a los 
estudios sobre el llamado mundo atlántico y los siste-
mas de conocimiento indígena en diferentes regiones 
del globo tanto en la época moderna como en la con-
temporánea (Smith y Findlen, 2002; Edgerton, 2007; 
Delbourgo y Dew, 2008; Bleichmar et al., 2009; Slater 
et al., 2014; Schiebinger, 2017; Cañizares-Esguerra, 
2018). Del mismo modo, el impulso ha afectado tam-
bién a los estudios de la ciencia en el mundo ibérico, 
con mayor visibilidad en los trabajos sobre el cono-
cimiento de los cielos, el mundo natural y el mundo 

marítimo en el contexto de la expansión europea 
(Barrera, 2006; Portuondo, 2009; Brendecke, 2012; 
Sánchez y Leitão, 2016, 2018 y Leitão y Sánchez, 2017). 
Para este tipo de análisis resultan especialmente férti-
les aquellos contextos y esferas de conocimiento que 
involucran la participación de diferentes comunidades 
epistémicas –con diversas formaciones y proceden-
cias– y la presencia de un rico aparato tecnológico y 
material, como es el caso de la cultura marítima y el 
conocimiento de los mares (Sánchez, 2019).

A la luz de este panorama historiográfico, el dosier 
que aquí se presenta explora la dimensión tácita 
(Polanyi, 1967) del conocimiento práctico y artesa-
nal –el conocimiento útil– en el ámbito de la cultura 
marítima (mediterránea y atlántica) del mundo ibé-
rico desde el siglo XVI hasta la actualidad. En la época 
moderna, la cultura marítima ibérica y europea fue 
sobre todo una cultura práctica basada en herramien-
tas cognitivas que no siempre se hacían explícitas, 
pero que eran a su vez omnipresentes. Dos de estas 
herramientas, probablemente las más importantes y 
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al mismo tiempo complementarias, fueron la adquisi-
ción de conocimiento a través de la experiencia y las 
matemáticas aplicadas a los problemas técnicos de la 
navegación oceánica, como la construcción de embar-
caciones, la confección de tablas astronómicas, la pro-
ducción de regimientos y derroteros y la fabricación y 
uso de cartas náuticas con latitudes observadas, entre 
otros instrumentos matemáticos. La presencia tácita de 
la experiencia y de cálculos matemáticos en la forma-
ción de pilotos, la evaluación de instrumentos, la vida a 
bordo o, incluso, la preparación de tratados de cosmo-
grafía hacía del viaje ultramarino de los siglos XVI, XVII 
y XVIII un viaje científico y un fenómeno extraordinario 
para nuestro conocimiento global de la Tierra. 

Sin limitarse al mundo moderno, el presente dosier 
tiene como finalidad hacer un recorrido histórico de 
larga duración que ponga de manifiesto los diversos 
espacios y momentos de esta cultura empírica en la 
que tanto la experiencia como el conocimiento mate-
mático colaboraron para regular los viajes de larga 
distancia y el conocimiento de los mares. Además, se 
defiende que esta cultura marítima y oceanográfica de 
largo recorrido fue determinante para la historia cultu-
ral y científica del mundo moderno y contemporáneo, 
pues no solo transformó la imagen cartográfica del 
mundo y, por tanto, el pensamiento geográfico de la 
Europa moderna, sino que también abrió las puertas a 
la primera globalización y a una lucha geopolítica por el 
conocimiento del espacio marino. Este número espe-
cial surge en gran parte del proyecto Iberot@c, dedi-
cado precisamente al estudio del conocimiento prác-
tico y la cultura marítima en los últimos cinco siglos. 
Aunque no todos los miembros del proyecto participan 
en este dosier y algunos de los que participan no fueron 
miembros del proyecto, todos los artículos fueron dis-
cutidos en el marco del mismo, y algunas de esas con-
versaciones están disponibles en el canal de Youtube 
del grupo1. Creemos que este intercambio sostenido 
en el tiempo se refleja en la continuidad de pregun-
tas, métodos e incluso fuentes que caracterizan este 
número especial. Para el mundo moderno los autores 
han visitado y revisitado documentos generados por 
los pilotos y navegantes en la práctica de su oficio, tales 
como guías náuticos, diarios de viaje y derroteros. Para 
el mundo contemporáneo los autores han analizado 
documentos acerca del papel que los hombres técni-
cos ocuparon en las expediciones oceanográficas del 
período de la estandarización. Es a partir de este tipo 
de materiales, aparentemente tan distanciados crono-

1 https://www.youtube.com/@iberotecempiriaseim 
perioss7935 

lógicamente, donde encontramos testimonios directos 
de naturaleza náutica (distancias y latitudes), oceano-
gráfica (corrientes y mareas), meteorológica (régimen 
de vientos y tormentas), geofísica (declinación magné-
tica) e, incluso, biológica que permiten reconstruir una 
historia crítica de nuestro conocimiento del mar y de la 
tierra a una escala planetaria.

Las sinergias anunciadas aquí entre conocimiento 
de los mares y cultura marítima continuaron, aunque 
muy transformadas, en el mundo contemporáneo. 
Una de las razones de ser de este dosier es empren-
der un análisis de esas transformaciones, abarcando 
con sus temas y casos de estudio diferentes contex-
tos, tanto modernos como contemporáneos. Esto 
por supuesto sin ningún ánimo de exhaustividad, sino 
más bien como invitación a explorar transformacio-
nes y conexiones similares en otros momentos histó-
ricos. Ni que decir tiene que la situación geopolítica 
y científica en los siglos XIX o XX era muy diferente a 
la del siglo XVI. Por el lado geopolítico, el peso de los 
imperios ibéricos disminuyó a lo largo del siglo XIX en 
favor de otros imperios que eran solo emergentes en 
el siglo XVII, tal como el inglés, el holandés y, a fina-
les de siglo, el incipiente imperio norteamericano. En 
particular, el imperio inglés era eminentemente marí-
timo y basaba su poder en la capacidad de sus navíos 
de surcar los mares del globo, desde Trafalgar a Laos 
(Cannadine, 2007). Esto tuvo consecuencias epistemo-
lógicas inmediatas. La Royal Society había auspiciado 
estudios sobre las mareas desde tiempos de su primer 
presidente Isaac Newton, quien se ocupó de elaborar 
una teoría al respecto. Esta teoría dependía del cono-
cimiento experiencial de sus informantes a lo largo del 
imperio (Schaffer, 2009). En el siglo XIX esta preocu-
pación por las mareas se convirtió en uno de los gran-
des problemas de los científicos de su Majestad (Reidy, 
2008; Cristalli y Sánchez-Dorado, 2021). El conoci-
miento de las profundidades era otro problema central 
para el imperio británico. El propio Darwin dependió 
directamente del conocimiento tácito de los marine-
ros del Beagle para formular su teoría de los corales 
 (Sponsel, 2016). A mediados de siglo, el problema de 
detallar las profundidades se unió al de la necesidad 
de tender cables telegráficos submarinos, que ocupó a 
científicos de la talla de Lord Kelvin (Smith, 2018). 

El imperio inglés, como es sabido, estableció a 
lo largo del siglo relaciones de alianza y lucha con el 
mundo ibérico. Cabe preguntarse de qué forma se 
integró el conocimiento tácito de la cultura marí-
tima ibérica tanto en las metrópolis como en Amé-
rica en esta nueva oceanografía imperial británica. 

https://www.youtube.com/
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 Cañizares-Esguerra (2006) ha manifestado la impor-
tancia de la ciencia criolla para las teorías de Hum-
boldt. ¿Ocurrió algo parecido en el conocimiento de 
los mares del sur por parte de los británicos? William 
Carpenter demostró por primera vez la existencia de 
corrientes profundas en 1869 en el estrecho de Gibral-
tar (Mills, 2009; Camprubí, 2018). No resulta descabe-
llado pensar que el fisiólogo y oceanógrafo inglés utili-
zara conocimientos previos de los marineros de la zona 
para extraer conclusiones. Décadas después, entre 
1960 y 1980, la OTAN organizó una serie de estudios 
en Gibraltar sobre intercambio de aguas entre el Atlán-
tico y el Mediterráneo. En el escenario de lucha impe-
rial e ideológica de la Guerra Fría, el Mediterráneo se 
convirtió en un teatro de guerra submarina (Camprubí, 
2020). España, aunque no era miembro de la OTAN, 
fue invitada a participar en varios de estos programas 
por su posición geoestratégica, clave en la vigilancia 
del paso de submarinos soviéticos. Estas colabora-
ciones incluían apoyo técnico como, por ejemplo, de 
buzos para anclar boyas de presión en el fondo marino.

Los albores del siglo XX supusieron un punto de 
inflexión para la oceanografía tanto física como bioló-
gica. Ambas disciplinas se hicieron propiamente cien-
tíficas, matematizándose y aplicando modelos dinámi-
cos de circulación, corrientes y crecimiento biológico 
(Rozwadowski, 2010). La lucha submarina y el desarro-
llo de instrumentos de escucha como los hidrófonos y 
el sonar dirigieron el conocimiento de los mares por las 
vías de la estandarización y la cientifización (Camprubí 
y Hui, 2020). La Segunda Guerra Mundial y la Guerra 
Fría metieron a la oceanografía de lleno en la época 
de la Big Science, en la que grandes proyectos a medio 
camino entre la ingeniería y la ciencia coordinaban a 
equipos numerosos altamente cualificados y aparente-
mente separados de las culturas de origen. Ya no pare-
cía haber lugar para los artesanos. Sin embargo, los 
historiadores de otras ciencias altamente tecnificadas 
a lo largo del siglo XX han llamado la atención sobre 
el papel de los “técnicos invisibles” (Shapin, 1989). En 
el caso de las ciencias del mar, no debemos ignorar la 
importancia de los diseños realizados por pequeños 
grupos (small science, un concepto sobre el que están 
trabajando Xavier Roqué y otros historiadores de la 
ciencia contemporánea), así como tampoco debemos 
desatender el conocimiento práctico y experiencial 
necesario a la hora de mantener aparatos, calibrar 
datos o interpretar modelos. 

En síntesis, los siete artículos del dosier evidencian 
que la Europa moderna sufrió también una revolución 
de carácter empírico en el mundo del conocimiento, 

una revolución íntimamente ligada a la construcción 
de imperios globales y a la lucha geopolítica por el 
control y conocimiento de los mares. Con el objetivo 
doble de establecer el marco teórico y conceptual del 
dosier, pero también con la intención de que el lector 
hispanohablante comience a familiarizarse con la lite-
ratura sobre lo que se ha llamado “epistemología arte-
sanal”, el número abre con un artículo introductorio de 
revisión historiográfica a cargo de Antonio Sánchez y 
Javier Ordóñez. En este texto se problematiza el lugar 
que ha ocupado lo artesanal en la historia de la cien-
cia y se trazan, a partir de una serie de publicaciones 
recientes, las principales líneas de fuerza, que según 
los autores se concentran en tres grandes ámbitos: la 
ciencia moderna, la era industrial y los estudios de Asia 
oriental. 

El segundo artículo del dosier –el primero dedicado 
a cultura marítima– reconstruye las tensiones entre el 
marco epistémico de los cosmógrafos –más teórico y 
erudito– y el de los pilotos oceánicos –más artesanal– 
en el mundo ibérico del siglo XVI para dar vida a uno 
de los instrumentos náuticos más valorados por los 
navegantes; que no era ni la brújula, ni la carta náu-
tica, ni el astrolabio, ni el cuadrante, sino la ballesti-
lla. José María Moreno Madrid y José María Moreno 
Martín recorren los principales tratados ibéricos de 
navegación para reconstruir con gran pericia histórica 
el proceso biográfico que llevó el problema de medir 
la altura de los astros del gabinete del cosmógrafo al 
navío del piloto. 

Sin abandonar el mundo ibérico del Quinientos, 
el siguiente artículo lleva a cabo una lectura zilseliana 
del funcionamiento de la empresa expansionista en 
España y Portugal durante la época moderna. En un 
ejercicio de retroalimentación, Antonio Sánchez y Hen-
rique Leitão recuperan la tesis sociológica del filósofo 
vienés Edgar Zilsel para analizar las condiciones en 
las que se produjo la interacción entre comunidades 
artesanales y eruditos humanistas, al tiempo que el 
caso ibérico resucita y cose las costuras de una tesis 
que si no maltratada por la historiografía de la ciencia 
al menos si ha sido reiteradamente desaprovechada. 
El estudio de Sánchez y Leitão le da una nueva vida a 
la tesis de Zilsel revelando que el encuentro forzado 
entre grupos sociales y epistémicos diferentes no fue 
–al menos en el caso ibérico– ni mucho menos for-
tuito, sino más bien todo lo contario; un encuentro 
concienzudamente planificado por la administración 
monárquica que hoy podemos cartografiar gracias a 
una serie de ordenanzas y regimientos que regulaban 
dicha colaboración. 
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El artículo de Margaret E. Schotte –autora de un 
libro reciente titulado Sailing School: Navigating 
Science and Skill, 1550-1800 (2019)– es un estudio 
sobre el libro marítimo impreso y la transmisión de 
conocimiento náutico entre educadores y pilotos, 
pero también sobre la circulación del saber entre 
diversas naciones de la Europa moderna. Desde una 
perspectiva comparada, el texto de Schotte identifica 
con claridad la evolución de una suerte de epistemo-
logía náutica basada tanto en cálculos matemáticos 
hechos por pilotos, cada vez más sofisticados, como 
en habilidades tácitas, usadas desde antiguo por los 
marineros, en la cultura impresa española, francesa, 
inglesa y neerlandesa. El desarrollo progresivo de 
estos tratados desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII y 
su extensión a diferentes programas educativos para 
navegantes nos permite conocer los detalles de una 
tradición compartida.

La contribución de Margarita Eva Rodríguez García 
supone, en cierto sentido, una ampliación del con-
texto de los artículos anteriores, ya que nos traslada a 
la región americana del Amazonas de finales del siglo 
XVIII y principios del XIX para atender a otra vertiente 
de la cultura artesanal, a saber, el encuentro de dife-
rentes sistemas de conocimiento práctico; el local y 
el europeo. Rodríguez García mira hacia el fenómeno 
expedicionario de la ciencia ilustrada a través del dia-
rio del viaje de Alexander von Humboldt (1799-1804) 
entre el Orinoco y el Amazonas, no solo para revisitar 
las formas de apropiación de un sistema sobre otro, 
sino para destacar el carácter excepcional que este 
relato tiene como fuente de valorización del conoci-
miento indígena, especialmente aquel relativo a cues-
tiones hidrográficas de la cuenca amazónica. Este es un 
artículo sobre conocimiento artesanal ad vivum en un 
espacio fluvial y selvático. 

El artículo de Aitor Anduaga, Imperium et empi-
ria, nos habla de la confluencia de dos tradiciones 
centenarias en la predicción de ciclones en Cuba y en 
Filipinas durante el siglo XIX. Por un lado, la dimen-
sión imperial queda reflejada en los datos meteoro-
lógicos recogidos sistemáticamente en los cuadernos 
de bitácora de los oficiales de la marina española. Por 
otro lado, la dimensión empírica estaba represen-
tada por las prácticas artesanales de padres jesuitas 
como Benito Viñes y Federico Faura destinadas a la 
predicción ciclónica en ambas zonas del globo. Esta 
 congregación epistémica, si se nos permite llamarla 
así, tuvo lugar en los observatorios de La Habana y 
de Manila, así como en lo que Anduaga llama “red de 
observatorios flotantes”. 

Para cerrar el dosier, Lino Camprubí se sumerge en 
las aguas de la oceanografía contemporánea a través 
de Argo, un programa internacional de observación y 
vigilancia de los mares de nuestro planeta que se puso 
en marcha a finales del siglo XX. Con un sofisticado 
sistema global de monitorización en tiempo real que 
incluye flotadores oceánicos y satélites, el equipo de 
expertos del proyecto obtiene descripciones cuanti-
tativas (temperatura y salinidad) destinadas a mapear 
la interacción entre cambios locales y cambio global. 
El estudio de Camprubí analiza el lugar que cabe al 
conocimiento tácito ante los requisitos de durabilidad, 
usabilidad y fiabilidad que la investigación exige a los 
artefactos empleados y a la información obtenida. 
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