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RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo analizar cómo los médicos Miguel Jiménez, Luis 
López de Mesa, Calixto Torres y Jorge Bejarano abordaron la maternidad y la reproducción 
humana en el contexto de la discusión sobre la degeneración racial en Colombia durante 
la década de 1920. Para ello, se empleó una metodología histórica con enfoque de género, 
llevando a cabo un análisis de contenido de fuentes primarias, como el libro: Los problemas 
de la raza en Colombia y, artículos del periódico El Tiempo, publicados entre mayo y julio de 
1920, además de consultar fuentes secundarias relacionadas con la historiografía nacional e 
internacional sobre el tema. Encontré que, los médicos consideraban que la gestación desem-
peñaba un papel fundamental en la degeneración racial, pero esta perspectiva se entrelazaba 
con variables como la clase, el género, la raza y el lugar de origen. Así mismo, los médicos 
reflejaron una visión sesgada hacía la maternidad enmarcada en el determinismo y racismo 
que buscó justificar las desigualdades sociales atribuyendo la degeneración racial a las clases 
menos privilegiadas. 
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1. Introducción 

En 1918, el médico Miguel Jiménez López iniciaba su ponencia en el III Con-
greso Médico Nacional, afirmando que: “de tiempo en tiempo se ha escrito 
en Hispanoamérica sobre una posible decadencia de la especie humana en 
nuestra zona” 1. Dos años más tarde, en 1920, otro médico, Luis López de 
Mesa, en la introducción de su obra titulada “Los problemas de la raza en 
Colombia”, un texto que él mismo editó y que recopilaba las memorias de 
las conferencias realizadas en el Teatro Municipal, explicaba la evolución 
humana de la siguiente manera: “Sin querer hallar similitudes entre la vida 
de los seres y el funcionamiento social, he creído entrever en el progreso 
humano un ritmo de avance periódico, que tiende a la aproximación, cuál 
si buscase seguir las normas de un movimiento acelerado” 2. 

Estas dos visiones aparentemente contradictorias, una centrada en la 
degeneración y la otra en el progreso, hacen parte de la difusión de un dis-
curso positivista con elementos del darwinismo social a través del cual los 
intelectuales colombianos intentaron explicar a la sociedad en la primera 
mitad del siglo XX 3. Específicamente, los médicos desempeñaron un papel 
crucial en la búsqueda del avance de la nación al promover discursos que 
abogaban por la mejora de la población, fundamentados en la idea de que 
el diagnostico no debía ser individual, sino colectivo 4. 

Es así, como la difusión de las ideas que propendía por una mejora racial 
de los colombianos fueron señaladas como parte del movimiento eugenésico 

1.  Miguel Jiménez López, “Algunos signos de degeneración colectiva en Colombia y en los países 
similares. Memoria presentada al tercer Congreso médico colombiano reunido en Cartagena 
en enero 1918”, en Los problemas de la raza en Colombia. Segundo volumen de la Biblioteca de 
“cultura” (Bogotá: El Espectador, 1920), 3.

2.  Luis López de Mesa, Los problemas de la raza en Colombia. Segundo Volumen de la Biblioteca de 
“Cultura” (Bogotá: El Espectador, 1920), V.

3.  Aline Helg, “Los intelectuales frente a la cuestión racial en el decenio de 1920: Colombia entre 
México y Argentina”, Revista Estudios Sociales, n.º 42 (marzo de 1989): 37-53; Álvaro Andrés 
Villegas Vélez, “Nación, intelectuales de élite y representaciones de degeneración y regeneración, 
Colombia, 1906-1937”, Iberoamericana. América Latina, España, Portugal: Ensayos sobre letras, 
historia y sociedad. 7, n.º 28 (2007): 7-24.

4.  Jeferson Orlando García Mazo, “La relación entre medicina y nación: la búsqueda de lo moderno, 
a principios del siglo XX en Colombia”, Revista En-contexto 9, n.º 14 (15 de junio de 2021): 
253-66, https://doi.org/10.53995/23463279.871; Carlos Andrés Arroyave Bernal, “Eugenesia en 
Colombia; Una reflexión teórica desde los estudios sociales de la ciencia”, Medicina 34, n.º 4 (9 
de septiembre de 2012): 354-62.
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internacional 5. El término “eugenesia” fue acuñado por Francis Galton en 1883 
para describir la ciencia de la mejora de la calidad de la raza humana 6. En 
Colombia, los estudios sobre la eugenesia han tomado como fuente principal 
el ciclo de conferencias que se realizaron en el Teatro Municipal de Bogotá 
en 1920, las cuales han sido objeto de un extenso estudio, comenzado con el 
trabajo pionero de Aline Helg que señalaba la influencia de las teorías euro-
peas y norteamericanas sobre la superioridad racial y cómo los intelectuales 
colombianos se dividieron en dos vertientes, la primera que subvaloraba la 
herencia indígena y la segunda que defendían el mestizaje como una forma 
de mejoramiento racial 7. 

El trabajo de Aline Helg tuvo una fuerte influencia en la historiografía 
colombiana al relacionar las concepciones de raza y la formación de la iden-
tidad nacional. Línea que han seguido los investigadores Álvaro Villegas 8, 
Zandra Pedraza 9, Santiago Castro-Gómez 10, Juan Tovar 11, Jason McGraw 12 
y Catalina Muñoz 13, ampliando esta relación y destacando la preferencia 
de la élite colombiana por la raza blanca en detrimento de los otros grupos 

 5.  Iván-Darío Olaya-Peláez, “Colombia en las redes epistémicas transnacionales de eugenesia (1920-
1940)”, Historia y sociedad, n.º 42 (1 de enero de 2022): 11-36, https://doi.org/10.15446/hys.
n42.91951; Arroyave Bernal, “Eugenesia en Colombia; Una reflexión teórica desde los estudios 
sociales de la ciencia.”

 6.  Paul Weindling, “The History and Historiography of Eugenics”, en Handbook of the Historiography 
of Biology, ed. Michael R. Dietrich, Mark E. Borrello, y Oren Harman, Historiographies of Science 
(Cham: Springer International Publishing, 2021), 128, https://doi.org/10.1007/978-3-319-90119-
0_9.

 7.  Helg, “Los intelectuales frente a la cuestión racial en el decenio de 1920: Colombia entre 
México y Argentina”.

 8.  Villegas Vélez, “Nación, intelectuales de élite y representaciones de degeneración y regeneración, 
Colombia, 1906-1937”.

 9.  Zandra Pedraza, “El debate eugenésico: una visión de la modernidad en Colombia”, Revista de 
Antropología y Arqueología 9, n.º 1-2 (1997 de 1996): 115-59.

10.  Santiago Castro-Gómez, “¿Disciplinar o poblar? La intelectualidad colombiana frente a la biopolítica 
(1904-1934)”, Nómadas (Col), n.º 26 (2007): 44-55.

11.  Juan Vianey Tovar Mosquera, “Eugenesia en Colombia. Un problema de justicia social”, Revista 
Colombiana de Bioética 11, n.º 1 (2016): 35-53.

12.  Jason Mcgraw, “Purificar la nación. Eugenesia, higiene y renovación moral-racial de la periferia del 
caribe colombiano (1900-1930)”, en Historias de raza y nación en América Latina, ed. Claudia Leal 
y Carl Henrik Langebaek, Primera edición (Bogotá: Universidad de los Andes, Departamento 
de Antropología e Historia, Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO), 2010), 
313-43.

13.  Catalina Muñoz Rojas, ed., Los problemas de la raza en Colombia: más allá del problema racial: el 
determinismo geográfico y las “dolencias sociales”, 1. ed, Colección Memoria viva del bicentenario 
(Congreso Médico de Colombia, Bogotá, D.C., [Colombia]: Editorial Universidad del Rosario, 2011).
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raciales. Otros autores, como Eduardo Restrepo 14, Ana Rhenals 15, Francisco 
Flórez 16, Abel Martínez 17 y Ángela Agudelo-González 18 han explorado los 
imaginarios y representaciones sociales en torno a la población colombiana, 
concluyendo que ciertos grupos, como los andinos y europeos, eran consi-
derados ideales para la nación, mientras que afrodescendientes, indígenas, y 
migrantes japoneses y sirios-libaneses eran vistos como inadecuados debido 
a su origen racial, el cual era considerado un obstáculo para el proyecto de 
blanqueamiento nacional.

Desde otro punto de vista investigadores como Martha Herrera 19, Andrés 
Runge 20, Diego Muñoz et al. 21, Jefferson García 22, Carlos Arroyave 23 y Ste-
pan Pohl-Valero 24 han analizado la influencia de las ideas eugenésicas en las 

14.  Eduardo Restrepo, “Imágenes del “negro” y nociones de raza en Colombia a principios del 
siglo XX”, en Historias de raza y nación en América Latina, ed. Claudia Leal y Carl Henrik Langebaek, 
Primera edición (Bogotá: Universidad de los Andes, Departamento de Antropología e Historia, 
Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO), 2010), 277-311.

15.  Ana Milena Rhenals Doria y Francisco Javier Flórez Bolívar, “Escogiendo entre los extranjeros 
“indeseables”: afro-antillanos, sirio-libaneses, raza e inmigración en Colombia, 1880-1937”, 
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 40, n.º 1 (1 de enero de 2013): 243-71.

16.  Francisco Flórez Bolívar, “Representaciones del Caribe colombiano en el marco de los 
debates sobre la degeneración de las razas: geografía, raza y nación a comienzos del siglo XX”, 
Historia y Espacio 4, n.º 31 (29 de abril de 2014): 35-61, https://doi.org/10.25100/hye.v4i31.1682.

17.  Abel Fernando Martínez Martín, “Trópico y Raza. Miguel Jiménez López y la inmigración 
japonesa en Colombia, 1920-1929”, Historia y sociedad, n.º 32 (20 de enero de 2017): 103-38, 
https://doi.org/10.15446/hys.n32.59366.

18.  Ángela Lucía Agudelo-González, “Analizar a Colombia, percibir a los “costeños”: región y 
raza entre 1900 y 1950”, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras 18, n.º 2 (29 de octubre 
de 2013): 471-91.

19.  Martha Cecilia Herrera Cortés, “Debates sobre raza, nación y educación ¿Hacía la construcción 
de un “hombre nacional”?”, en Educación y cultura política: una mirada multidisciplinaria, ed. 
Martha Cecilia Herrera Cortés y Carlos Jilmar Díaz (U. Pedagógica Nacional, 2001), 117-42.

20.  Andrés Klaus Runge Peña y Diego Alejandro Muñoz Gaviria, “El evolucionismo social, los 
problemasde la raza y la educación en Colombia, primera mitad del siglo XX: El cuerpo en las 
estrategias eugenésicas de línea dura y de línea blanda”, Revista Iberoamericana de Educación 
39 (1 de septiembre de 2005): 127-68, https://doi.org/10.35362/rie390808.

21.  Diego Alejandro Muñoz Gaviria, Jair Hernando Álvarez, y Andrés Klaus Runge Peña, 
Educación, eugenesia y progreso: biopoder y gubernamentalidad en Colombia (Medellín: Unaula, 
2012), https://elibro.net/es/ereader/ugr/164643.

22.  García Mazo, “La relación entre medicina y nación”.
23.  Arroyave Bernal, “Eugenesia en Colombia; Una reflexión teórica desde los estudios sociales 

de la ciencia.”
24.  Stefan Pohl-Valero, ““La Raza Entra Por La Boca”: Energy, Diet, and Eugenics in Colombia, 

1890-1940”, Hispanic American Historical Review 94, n.º 3 (1 de agosto de 2014): 455-86, https://
doi.org/10.1215/00182168-2694318.
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políticas educativas y de la salud en Colombia, explorando cómo la enseñanza 
de la higiene se utilizó para buscar superar el atraso. Además, se destaca 
cómo el cuerpo humano fue visto en términos de eficiencia y energía en la 
búsqueda de una mejora racial. Por otro lado, autores como Juan Tovar 25 e 
Iván Olaya-Peláez 26 han subrayado la influencia del movimiento eugenésico 
internacional en Colombia y cómo los intelectuales del país se adscribieron 
a redes intelectuales transnacionales, resaltando la interconexión global. Los 
trabajos de Eduardo Noguera 27, María Vásquez 28 y Abel Martínez 29 señalan 
que la circulación de la eugenesia no se implementó en Colombia debido 
a la ausencia de movimientos asociativos en el país y a la falta de adopción 
de medidas coercitivas. 

Sin embargo, la implementación de la eugenesia en Colombia, al igual 
que otros países de herencia latina, se caracterizó por un enfoque en la mejora 
de las condiciones sociales y sanitarias, más que en la pureza racial. Como lo 
han señalado Marius Turda y Aaron Gillete, este movimiento se caracterizó 
por la implementación de medidas de mejora de las condiciones de vida, la 
educación sanitaria y la prevención de enfermedades, con un fuerte énfasis en 
el bienestar social y la salud pública 30. Dicho de otro modo, tuvo un carácter 
marcadamente preventivo, donde el movimiento puericultor, centrado en 
el cuidado de la infancia, fue una de sus principales expresiones 31. Como 
señala Alexandra Minna-Stern 32, la difusión del movimiento eugenésico a 

25.  Juan Vianey Tovar Mosquera, “Colombia en el contexto eugenésico latinoamericano 
1900-1950”, Acta Odontológica Colombiana 6, n.º 1 (1 de enero de 2016): 137-62.

26.  Olaya-Peláez, “Colombia en las redes epistémicas transnacionales de eugenesia (1920-
1940)”; Olaya-Peláez.

27.  Carlos E. Noguera, Medicina y política: discurso médico y prácticas higiénicas durante la primera 
mitad del siglo XX en Colombia, 1. ed, Cielos de arena (Medellín: Fondo Editorial Universidad 
EAFIT, 2003).

28.  María Fernanda Vásquez, “Degeneración y mejoramiento de la raza: ¿higiene social o 
eugenesia? Colombia, 1920-1930”, História, Ciências, Saúde-Manguinhos 25, n.º suppl 1 (agosto 
de 2018): 145-58, https://doi.org/10.1590/s0104-59702018000300009.

29.  Abel F. Martínez-Martín, La degeneración de la raza: la mayor controversia científica de la 
intelectualidad colombiana: Miguel Jiménez López, 1913-1935 (Bogotá: FEDESALUD, 2016), https://
books.google.es/books?id=BepEtAEACAAJ.

30.  Marius Turda y Aaron Gillette, Latin Eugenics in Comparative Perspective (London: Bloomsbury, 
2016).

31.  Nancy Stepan, The hour of eugenics: race, gender, and nation in Latin America (Ithaca: Cornell 
University Press, 1991).

32.  Alexandra Minna-Stern, “Gender and Sexuality: A Global Tour and Compass”, en The 
Oxford Handbook of the History of Eugenics, ed. Alison Bashford y Philippa Levine, 1.ª ed. (Oxford 
University Press, 2010), 173-91, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195373141.001.0001.
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nivel global presentó una heterogeneidad significativa 33. Esta variabilidad 
se expresó en un amplio espectro de medidas, desde restricciones como la 
esterilización, hasta la promoción de campañas sanitarias para controlar los 
llamados “venenos raciales” (enfermedades venéreas, alcoholismo, tubercu-
losis y trastornos mentales). 

Si bien las investigaciones existentes han aportado valiosas evidencias 
sobre las ideas eugenésicas en Colombia durante toda la primera mitad del 
siglo XX, ninguna se ha centrado en analizar cómo se abordaron la mater-
nidad y la reproducción desde una perspectiva de género en los discursos 
médicos pronunciados en el Teatro Municipal en 1920. Un análisis de género 
de estos discursos permitiría comprender las relaciones entre maternidad, 
medicina y poder en ese período, ofreciendo una visión más detallada del 
impacto de las ideas eugenésicas en la configuración de los roles de género 
de hombres y mujeres en Colombia.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente artículo se centra en el análisis 
de la publicación Los problemas de la raza en Colombia, con el objetivo de 
explorar las visiones de los médicos Miguel Jiménez López, Luis López de 
Mesa, Calixto Torres y Jorge Bejarano sobre la reproducción y la maternidad 
en el contexto de los debates sobre la degeneración racial entre 1918 y 1920. 
Las ponencias y el libro de memoria de estos médicos permitieron rastrear la 
circulación de las ideas eugenésicas en la historia de la medicina colombiana. 
Si bien la controversia sobre la degeneración racial se extendió más allá de 
este período, los años 1918-1920 representan un momento clave en el que 
estas ideas se consolidaron y comenzaron a influir de manera significativa 
en las políticas de salud públicas y en la medicalización de la maternidad.

Los discursos e intervenciones de estos médicos integraron represen-
taciones sociales sobre las mujeres, la maternidad y la reproducción, que se 
formularon bajo la premisa de la cientificidad, otorgando al conocimiento 
médico una autoridad que trascendía lo meramente clínico para convertirse 
en un marco interpretativo del contexto social y económico de Colombia en la 
primera mitad del siglo XX. Estas representaciones, que a menudo reforzaron 
estereotipos de género, no solo reflejaron las preocupaciones sanitarias de 
la época, sino que también influyeron en la manera en que se concebía a la 
maternidad. Las conferencias realizadas en el Teatro Municipal, escenario 
de gran relevancia para el debate público, se enmarcaron en un contexto 

33.  Minna-Stern.
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donde la medicina, en su proceso de profesionalización y expansión, buscó 
consolidarse como una ciencia indispensable para el progreso y bienestar de 
la nación, legitimando su papel no solo en el ámbito de la salud, sino también 
en la configuración de políticas públicas y sociales 34.

El libro objeto de análisis de este artículo es Los problemas de la raza en 
Colombia, editado por Luis López de Mesa en 1920, compiló las memorias 
del evento realizado en Bogotá en el Teatro Municipal, convocado por la 
Asociación de Estudiantes, organización compuesta por jóvenes universi-
tarios 35, el cual reunió una serie de conferencias desarrolladas con la parti-
cipación de las “eminencias médicas” 36 del país para que respondieran a la 
pregunta: ¿Existe una degeneración colectiva en Colombia? Las conferencias 
iniciaron el 21 de mayo de 1920 y tuvieron una duración de 10 semanas. 
Los convocados fueron ocho (8) conferencistas, de los cuales la mitad eran 
médicos y el resto venían de diferentes profesiones un (1) abogado, un (1) 
profesor, un (1) militar y un (1) sacerdote 37. Fue así como en estos diálogos, 
tal como lo anunció la prensa, se primó la opinión de los médicos sobre 
otras profesiones 38. 

Este libro de memorias se estructuró en varios capítulos. El prólogo 
del libro elaborado por Luis López de Mesa, quien también contribuyó con 
dos escritos. A continuación, encontramos la ponencia presentada en 1918 
por Miguel Jiménez López, la cual desencadenó la convocatoria del evento, 
seguida por las memorias de la conferencia inaugural y la de clausura. De 
este modo, Jiménez y López se destacan como los principales autores, con 
un mayor número de contribuciones. Posteriormente, Jorge Bejarano apa-
rece con dos capítulos, mientras Calixto Torres, el último de los médicos 
mencionados, un solo texto, sumando un total de nueve títulos. El resto del 
libro alberga los trabajos del General Lucas Caballero y del pedagogo Simón 
Araujo. Para este artículo, se han empleado los nueve capítulos realizados por 

34.  Emilio Quevedo Vélez et al., Historia de la medicina en Colombia - Tomo III: Hacia una 
profesión liberal (1865-1918), vol. III (Colombia: Tecnoquímicas S.A., 2010), 172.

35.  Diana Elvira Soto Arango et al., “La generación del movimiento estudiantil en Colombia. 
1910-1924”, Revista Historia de la Educación Latinoamericana 20, n.º 30 (junio de 2018): 217-41, 
https://doi.org/10.19053/01227238.8056.

36.  “Conferencias de la Asamblea de Estudiantes. Degeneración de la Raza”, El Tiempo, 21 de 
mayo de 1920, 3111 edición, 3.

37.  Estos fueron el abogado Rafael Escallón (1891-1951), el profesor Simón Araujo (1857-1930), 
el General Lucas Caballero (1869-1942), el sacerdote jesuita Carlos Alberto Lleras Acosta.

38.  “Conferencias de la Asamblea de Estudiantes. Degeneración de la Raza.”
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los profesionales de la medicina, ya que mi interés se centra en las represen-
taciones que sobre la maternidad y la reproducción fueron difundidas por los 
médicos en el marco del debate sobre la degeneración racial en Colombia.

Para lograrlo, tracé una ruta metodológica que involucró el análisis de 
contenido del libro mencionado y de 36 columnas de opinión y publicidad 
publicadas entre mayo y julio de 1920 en el periódico El Tiempo, fundado 
en 1911 por Alfonso Villegas. Este periódico se estableció con el propósito 
de servir como órgano de difusión del partido Republicano y su tendencia 
política se encontraba en el liberalismo. Aunque en sus primeros años 
circulaba principalmente entre los simpatizantes del partido, a lo largo de 
la década de 1910 experimentó una trasformación que lo convirtió en una 
fuente de información de alcance nacional, consolidándose como uno de los 
periódicos más importante del siglo XX 39. En estas fuentes se identificaron 
las ideas relacionadas con la maternidad y la reproducción. Esta informa-
ción se analizó utilizando la metodología de investigación histórica con 
perspectiva de género 40. 

El artículo se encuentra divido en dos partes. En la primera hago una 
reflexión sobre el género como categoría de análisis historiográfico y su 
relación con los estudios históricos sobre la eugenesia. En la segunda parte 
retomo estas categorías para analizar los discursos construidos por los médi-
cos colombianos a finales de la década de 1910 alrededor de la reproducción 
y la maternidad. 

2. Género, interseccionalidad y eugenesia. Elementos claves de análisis 

Las investigaciones que se han enfocado en la relación entre eugenesia y 
maternidad han empleado el género como una categoría de analítica, definida 
por Joan Scott como “un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las 

39.  Oscar Mauricio Aponte Moreno, “20 años de El Tiempo. Un análisis de la modernización 
de la prensa en Colombia (1911-1930)” (Tesis Maestría en Historia, Bogotá, Universidad de los 
Andes, 2017), 4, https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/34241/u807133.
pdf?sequence=1.

40.  Teresa Ortiz, Medicina, historia y género: 130 años de investigación feminista, Colección 
alternativas 23 (Oviedo: KRK, 2006); Teresa Ortiz Gómez, “El papel del género en la construcción 
histórica del conocimiento científico sobre la mujer”, en La salud de las mujeres: hacia la igualdad 
de género en salud., ed. Elvira Ramos, 1.ª ed. (Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-
Instituto de la Mujer, 2002), 29-42, https://digibug.ugr.es/handle/10481/15380.
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cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos” 41. Este enfo-
que permite un análisis crítico de cómo la ciencia ha legitimado prácticas 
androcéntricas bajo la pretensión de objetividad y neutralidad científica 42. 
Así, por ejemplo, el interés que tuvo la eugenesia en perfeccionar las formas 
de reproducción humana trajo consigo una serie de medidas y discursos que 
buscaron regular las prácticas de las mujeres y los hombres. 

Es así, como la eugenesia influyó en los roles de género de hombres y 
mujeres al ejercer presiones sociales y expectativas vinculadas a la reproduc-
ción y la maternidad 43. En el estudio histórico de la eugenesia, la categoría 
de género facilita la comprensión de su impacto a nivel global, dada su 
conexión intrínseca con la reproducción, el sexo, la familia y la psicología 
humana 44. Autoras como Alexandra Stern y Lesley Hall han demostrado la 
ambivalencia de la relación entras las mujeres y el movimiento eugenésico. 
Si bien algunas mujeres asumieron roles de liderazgo, otras adaptaron sus 
familias a los ideales eugenésicos y muchas más sufrieron las consecuencias 
de las esterilizaciones forzadas 45. Esta compleja interacción entre eugenesia, 
neomaltusianismo y feminismo generó un debate histórico de gran relevancia. 

Las ideas eugenésicas, surgidas a finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX separó la reproducción del placer sexual, otorgando a las mujeres 
un aparente mayor control sobre sus cuerpos y promoviendo el control de la 
natalidad principalmente en Estados Unidos e Inglaterra 46. Sin embargo, esta 

41.  Joan Wallach Scott, Género e historia, trad. Consol Vilà I. Boadas (México: Fondo de Cultura 
Económica: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2008), 65.

42.  Ortiz, Medicina, historia y género, 120-30.
43.  Lesley Hall, “Eugenics and Gender” (#UCLfacesRACE: Eugenics@UCL event, England, 2014), 

10, https://www.academia.edu/33097630/Eugenics_and_Gender.
44.  Minna-Stern, “Gender and Sexuality: A Global Tour and Compass”.
45.  Minna-Stern, 176; Hall, “Eugenics and Gender”, 8-10.
46.  Susanne Klausen y Alison Bashford, “Fertility Control: Eugenics, Neo-Malthusianism, and 

Feminism”, en The Oxford Handbook of the History of Eugenics, ed. Alison Bashford y Philippa Levine 
(Oxford University Press, 2010), 0, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195373141.013.0006; 
Lesley Hall, “Movements to Separate Sex and Reproduction”, en Reproduction: Antiquity to the 
Present Day, ed. Nick Hopwood, Rebecca Flemming, y Lauren Kassell (Cambridge, United 
Kingdom: Cambridge University Press, 2020), 427-41; Caroline Rusterholz, “Giving Birth Control 
Medical Credentials in Britain 1920-70”, en Women´s Medicine: Sex, Family Planning and British 
Female Doctors in Transnational Perspective 1920-70 (Manchester: Manchester University Press, 
2020), 37-84; Angelique Richardson, Love and eugenics in the late nineteenth century: rational 
reproduction and the new woman (Oxford; New York: Oxford University Press, 2003); Linda 
Gordon, “Voluntary Motherhood: The Beginning of Feminist Birth Control Ideas in the United 
States”, en Women and health in America: historical readings, ed. Judith Walzer Leavitt, 2nd ed 
(Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1999), 253-68; Cathy Moran Hajo, Birth control on 
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aparente emancipación se vio condicionada por una visión reduccionista de 
la sexualidad femenina y por una imposición de normas reproductivas que, 
en última instancia limitaban las opciones de las mujeres 47. 

No obstante, la eugenesia no se limitó únicamente a medidas de control 
de la natalidad; también propició un movimiento pro-natalista en países como 
Estados Unidos 48, España 49, Francia e Inglaterra 50, con el propósito de lograr 
una renovación racial. En este contexto, se encomendó a la maternidad la 
tarea de regenerar la nación. En Estados Unidos, esta perspectiva adquirió 
un marcado matiz racista, al vincular la maternidad con el concepto de 
“progreso racial” y promover la idea de que la raza blanca constituía el futuro 
de la civilización 51. En Francia, ante la preocupación por las bajas tasas de 
natalidad, se exaltó la maternidad como el destino natural de la mujer, esta 
visión, sin embargo, se inscribía en un proyecto eugenésico que buscó un 
aumento poblacional 52

En América Latina, durante la primera mitad del siglo XX, la eugenesia 
generó una preocupación por la reproducción y el papel de las mujeres en 
la búsqueda de una mejora racial. Nancy Stepan, en una de las primeras 
investigaciones sobre el tema, caracterizó el movimiento eugenésico latino-
americano como “eugenesia preventiva” por su relación con la puericultura 
y el asistencialismo 53. Otros estudios, como los de Marisa Miranda, Andrés 
Reggiani, Alexandra Minna-Stern y Sánchez-Rivera, han profundizado en 
esta temática, señalando que la eugenesia contribuyó a configurar dos con-

main street: organizing clinics in the United States, 1916-1939 (Urbana: University of Illinois Press, 
2010).

47.  Hall, “Movements to Separate Sex and Reproduction”; Klausen y Bashford, “Fertility Control”.
48.  Wendy Kline, Building a Better Race: Gender, Sexuality, and Eugenics from the Turn of the Century 

to the Baby Boom (Berkeley: University of California Press, 2001), http://ebookcentral.proquest.
com/lib/ugr/detail.action?docID=224649; Laura L. Lovett, Conceiving the Future: Pronatalism, 
Reproduction, and the Family in the United States, 1890-1938 (Chapel Hill: University of North 
Carolina Press, 2007), http://ebookcentral.proquest.com/lib/ugr/detail.action?docID=880274.

49.  Mary Nash, “Maternidad, Maternología y reforma eugenésica en España 1900-1939”, en 
Historia de las mujeres en Occidente. Tomo 5, ed. Georges Duby y Michelle Perrot, 4.ª ed. (Madrid: 
Taurus, 2006), 687-708.

50.  Anne-Marie Sohn, “Los roles sexuales en Francia y en Inglaterra: Una Transición suave”, 
en Historia de las mujeres en Occidente. Tomo 5, 4.ª ed. (Madrid: Taurus, 2006), 127-57.

51.  Kline, Building a Better Race, 8-16.
52.  Sohn, “Los roles sexuales en Francia y en Inglaterra: Una Transición suave”.
53.  Stepan, The hour of eugenics.
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cepciones principales sobre el rol femenino 54. Por un lado, se promovió una 
visión proteccionista de las mujeres, a través de prácticas de ayuda social, 
con el objetivo de mejorar la raza y fortalecer la construcción nacional. Por 
otro lado, se incentivó la participación femenina en ligas de cuidado infantil 
y en el trabajo social, con el fin de difundir las ideas eugenésicas y educar 
a la población 55.

Marius Turda y Aaron Gillette han señalado que estas ideas no son 
exclusivas de Latinoamérica, sino que se extendieron a todos los países de 
tradición latina. Este movimiento, a diferencia de las corrientes eugenésicas 
anglosajonas y germánicas, se caracterizó por un enfoque más integral. En 
lugar de centrarse en la pureza racial, buscaba mejorar la población a tra-
vés de la salud pública y condiciones de vida adecuadas. Aunque también 
recurrieron a prácticas como la esterilización de quienes consideraban “no 
aptos”, su visión priorizaba el papel del ambiente y la cultura en la mejora de 
la raza y la nación, en contraste con el determinismo biológico más rígido 
de otras corrientes eugenésicas 56. Los autores denominaron a este enfoque 
“eugenesia latina”.

Colombia no permaneció al margen del contexto eugenésico tanto 
latinoamericano como mundial durante la primera mitad del siglo XX 57. En 
este período, se buscó influir en la maternidad a través de la promulgación 

54.  R. Sánchez-Rivera, “The Making of “La Gran Familia Mexicana”: Eugenics, Gender, and 
Sexuality in Mexico”, Journal of Historical Sociology 34, n.º 1 (2021): 161-85, https://doi.
org/10.1111/johs.12308; Alexandra Minna Stern, “Responsible Mothers and Normal Children: 
Eugenics, Nationalism, and Welfare in Post-Revolutionary Mexico, 1920-1940”, Journal of Historical 
Sociology 12, n.º 4 (1999): 369-97, https://doi.org/10.1111/1467-6443.00097; Marisa Miranda, 
¡Madre y patria!: Eugenesia, procreación y poder en una Argentina heteronormada (Buenos Aires: 
Teseo, 2020); Andrés Horacio Reggiani, Historia mínima de la eugenesia en América Latina (El 
Colegio de México, 2021), https://elibro.net/es/lc/ugr/titulos/194927.

55.  Reggiani, Historia mínima de la eugenesia en América Latina, 158-64; Cecilia Alejandra 
Rustoyburu, “Maternidad e infancia. Los consejos médicos y psicológicos en la revista Hijo 
Mío…! Buenos Aires, en la década de 1930”, Arenal. Revista de historia de las mujeres 23, n.º 1 
(29 de junio de 2016): 117-42, https://doi.org/10.30827/arenal.v23i1.5001; Alexandra Minna 
Stern, “Eugenics in Latin America”, en Oxford Research Encyclopedia of Latin American History 
(Oxford University Press, 2016), https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199366439.013.315; Marisa 
Miranda y Gustavo Vallejo, “Ciencia, Eugenesia y roles de género en la Argentina (1930-1950)”, 
en Género y ciencia en América Latina: mujeres en la academia y en la clínica (siglos XIX-XXI), ed. 
Lizette Jacinto y Eugenia Scarzanella (Madrid: Editorial Iberoamericana / Vervuert, 2011), 103-
29, https://elibro.net/es/ereader/ugr/173574.

56.  Turda y Gillette, Latin Eugenics in Comparative Perspective.
57.  Tovar Mosquera, “Colombia en el contexto eugenésico latinoamericano 1900-1950”; 

Olaya-Peláez, “Colombia en las redes epistémicas transnacionales de eugenesia (1920-1940)”.



Ángela Lucia Agudelo-González 

Dynamis 2025; 45 (1): 179-217
190

de normas de higiene y la difusión de discursos eugenésicos con el propósito 
de producir ciudadanos colombianos considerados como aptos 58. El movi-
miento pediátrico-puericultor jugo un papel central en la implementación 
de estas políticas 59. De hecho, de los cuatro médicos que participaron en 
las conferencias del Teatro Municipal, que se examinan aquí, tres de ellos 
estuvieron involucrados en la creación de la Sociedad de Pediatría de Bogotá 
en 1917. Posteriormente, en la década de los 40 del siglo XX, esta sociedad 
cambió su nombre a Sociedad Colombiana de Pediatría y Puericultura, lo que 
subraya la importancia de este conocimiento en Colombia y su contribución 
a la difusión de las ideas eugenésicas en el país 60. 

Ahora bien, la categoría de género no se debe analizar de manera ais-
lada, sino que está intrínsecamente entrelazada con otros marcadores de 
análisis fundamentales tales como la raza, la sexualidad y la edad 61. En este 
artículo, fue esencial adoptar una perspectiva interseccional que nos permita 
comprender la complejidad de la construcción de la identidad y alejarnos del 
esencialismo y la noción de homogeneidad en la experiencia de las muje-
res 62. El término interseccionalidad fue acuñado por la académica feminista 
Kimberlé Crenshaw en la década de 1980 para abordar la limitación de las 
teorías feministas al tratar las experiencias de racismo y discriminación de 

58.  Ángela Lucia Agudelo-González, “Regenerar e higienizar. El papel desempeñado por la 
mujer y la niñez en Barranquilla 1900 1945”, Memorias. Revista Digital de historia y Arqueología 
desde el Caribe 5, n.º 9 (2008): 94-109.

59.  Tovar Mosquera, “Eugenesia en Colombia. Un problema de justicia social”; Jorge Humberto 
Márquez Valderrama y Oscar Gallo Vélez, “Eufemismos para el hambre: saber médico, mortalidad 
infantil y desnutrición en Colombia, 1888-1940”, Historia y sociedad, n.º 32 (20 de enero de 
2017): 21-48, https://doi.org/10.15446/hys.n32.55508; Mónica Alejandra Álvarez Tello, ““Para 
cuidar un ser que apenas se bosqueja en las entrañas de lo desconocido”. Surgimiento de la 
puericultura en Colombia en la primera mitad del siglo XX” (Monografía de grado para el título 
de Historiadora, Bogotá, Universidad del Rosario, 2015).

60.  Estos fueron Calixto Torres Umaña, Jorge Bejarano y Miguel Jiménez López, quien aparece 
en el acta inicial de constitución, pero luego fue excluido del documento notarial. Diego 
Chaves-Gnecco, “El Acta de Fundación de La Sociedad Colombiana de Pediatría”, Pediatría 32, 
n.º 2 (1 de enero de 1997): 83.

61.  Mara Viveros y Carmen Gregorio, “Sexualidades e interseccionalidad en América Latina, 
el Caribe y su diáspora. Presentación”, Revista de Estudios Sociales, n.º 49 (mayo de 2014): 10, 
https://doi.org/10.7440/res49.2014.01.

62.  Patricia Hill Colins y Sirma Bilge, Interseccionalidad, trad. Roc Filella, Interseccionalidad, 
Morata CC. Sociales (San Sebastián de los Reyes, Madrid, España: Ediciones Morata, S.L., 2019), 16, 
https://elibro.net/es/ereader/ugr/166477; Viveros y Gregorio, “Sexualidades e interseccionalidad 
en América Latina, el Caribe y su diáspora. Presentación”, 10.
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las mujeres negras 63. Por esta razón, el término se ha relacionado con los 
procesos de autodeterminación de los grupos marginados 64. No obstante, en 
este artículo, esta categoría es clave para comprender las múltiples formas 
de discriminación que enfrentaron las mujeres colombianas, por parte del 
cuerpo médico colombiano, en las conferencias del Teatro Municipal en 
la década de 1920 debido a su clase, raza e identidad. Aspectos que serán 
abordados en la siguiente sección. 

3.  El cuerpo, la raza, la reproducción y la maternidad en las conferencias 
del Teatro Municipal 

En Colombia, la difusión de las ideas eugenésicas se dio en medio de un 
proceso de modernización que se inició en el siglo XX, marcado por las 
secuelas de la Guerra de los Mil Días. Esta contienda no solo tuvo repercu-
siones en términos económicos y políticos, sino que también planteó desaf íos 
significativos en lo que respecta a la salud pública a nivel nacional. Ante esta 
situación, el Estado implementó estrategias, como las comisiones sanitarias, 
con el propósito de abordar las cuestiones relacionadas con la salubridad, 
en particular la salud materno-infantil 65. Durante el período comprendido 
entre 1918 y 1929, se experimentó un notable y acelerado crecimiento en 
la economía colombiana, impulsado en gran medida por las inversiones de 
capital realizadas por empresas estadounidenses en la industria del petróleo 
y el banano, así como el aumento en las exportaciones de café. Este auge 
económico coincidió con el pago de los 25 millones de dólares por parte de 
Estados Unidos como compensación por el canal de Panamá en el marco de 
la independencia del antiguo departamento colombiano del mismo nombre 66. 

Con el auge económico de Colombia, las élites buscaban consolidar el 
progreso y superar los desaf íos del país. Preocupados por comportamientos y 
enfermedades que consideraban perjudiciales, y por la composición racial de 

63.  Kimberlé Crenshaw, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist 
Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”, U. Chi. Legal F. 
1989 (1 de enero de 1989): 139.

64.  “Combahee River Collective Statement”, 1977.
65.  Gabriel Jaime Vélez Tobón y Victoria Estrada Orrego, “La medicina social en zonas rurales: 

una historia de la lucha contra el pian en Antioquia, 1918-1941”, Anuario Colombiano de Historia 
Social y de la Cultura 49, n.º 2 (2022): 97-126, https://doi.org/10.15446/achsc.V49n2.97207.

66.  Marco Palacios y Frank Robinson Safford, Historia de Colombia: país fragmentado, sociedad 
dividida, 1. ed, Historia Empresarial (Bogotá: Universidad de los Andes, 2012), 395.
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la población, recurrieron a la medicina en busca de soluciones. Desde finales 
del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, la medicina se consolidó 
como una disciplina importante en Colombia, proponiendo soluciones a los 
desaf íos planteados por la modernización. Los médicos estaban convencidos 
de que la raza era determinante para el progreso nacional, promoviendo la 
eugenesia como una solución a los problemas sociales. Esta disciplina les 
otorgó un papel central en la definición de políticas públicas, no solo en 
salud sino también en la migración. Viéndose a sí mismos como guardianes 
del conocimiento científico, capaces de guiar al país hacia un futuro mejor 
a través del control de comportamientos considerados indeseables 67. 

De esta manera, se consolidó una relación estrecha entre la medicina y 
el Estado, manifestada en la activa participación de los médicos en cargos 
gubernamentales de alto nivel, como ministros de educación, relaciones 
internacionales y representantes en el Congreso Nacional. Este proceso 
comenzó con la creación de dos instituciones fundamentales: la Junta Central 
de Higiene, creada en 1886 y la Academia Nacional de Medicina en 1873. 
A esta última se le unieron diversas sociedades regionales de medicina con 
la intención de influir en las políticas sanitarias tanto a nivel local como 
nacional 68. Adicionalmente, se inició la organización de congresos médicos 
nacionales, los cuales se convirtieron en una plataforma para la divulgación 
de investigaciones y la formación de una comunidad científica. En este con-
texto, emergieron figuras clave en el ámbito médico, como Miguel Jiménez 
López (1875 -1955). 

Jiménez era el menor de seis hermanos nacidos de Manuel Jiménez, un 
acaudalado terrateniente del departamento de Boyacá, Colombia. Estudió 
medicina en la Universidad Nacional de Colombia, donde se graduó en 
1899. Entre 1908 y 1912 residió en París, donde realizó una estancia en los 
servicios psiquiátricos de esa ciudad. A su regreso se convirtió en el primer 
profesor de psicopatología del país 69. Miembro del partido conservador 
colombiano, ocupó diversos cargos públicos a lo largo de su vida. Fue sena-
dor de la república entre 1919 y 1934, ministro de gobierno y obras públicas 

67.  Diana Obregón, “Médicos, prostitución y enfermedades venéreas en Colombia (1886-
1951)”, História, Ciências, Saúde-Manguinhos 9 (2002): 162-63, https://doi.org/10.1590/S0104-
59702002000400008.

68.  Quevedo Vélez et al., Historia de la medicina en Colombia - Tomo III, III:146.
69.  Manuel Torres Gutiérrez, “Un Psiquiatra Decimonónico en el siglo XX: Miguel Jiménez 

López (1875 -1955)”, Revista colombiana de psiquiatría 30, n.º 2 ( junio de 2001): 113-40.
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(1922-1923), ministro plenipotenciario en Berlín (1925-1928) y ministro de 
educación (1946-1947).

En el III Congreso Médico Nacional celebrado en Cartagena (Colom-
bia) en 1918, Miguel Jiménez desató “la mayor controversia científica de 
la intelectualidad colombiana”  70. Durante su ponencia, titulada Algunos 
signos de degeneración colectiva 71, el autor argumentó que los colombianos 
presentaban signos clínicos de degeneración racial. Para sustentar esta 
hipótesis, Jiménez utilizó datos obtenidos en su consulta médica privada, 
donde atendía principalmente a mujeres de clase alta y media de Bogotá 
que padecían “enfermedades ginecológicas o bien trastornos ansiosos o 
depresivos menores” 72.

La mayoría de las cifras presentadas por Jiménez en su conferencia y 
posteriores trabajos publicados fueron obtenidos de su práctica clínica 73. 
Además, utilizó los incipientes datos estadísticos disponibles en el país y el 
testimonio de otros médicos para respaldar su argumento sobre la existen-
cia de una disminución de la natalidad, una alta mortalidad y una escasa 
longevidad. Si bien no presentó datos específicos sobre este último punto, 
Jiménez afirmó que “la duración de la vida en nuestra zona es manifiestamente 
inferior al promedio universal” 74 lo que para este médico era un signo claro 
del proceso de degeneración racial que padecía la población colombiana.

En su conferencia, Jiménez citó los estudios del psiquiatra francés 
Bénédict-Augustin Morel 75 sobre la teoría de la degeneración, a quien había 

70.  Martínez-Martín, La degeneración de la raza: la mayor controversia científica de la intelectualidad 
colombiana: Miguel Jiménez López, 1913-1935.

71.  Rita M. Sierra Merlano y Estella Simancas Mendoza, “Tercer Congreso Médico Nacional en 
Cartagena (1918): Representación en la prensa comercial local”, Revista Ciencias Biomédicas 2, 
n.º 1 (2011): 166, https://doi.org/10.32997/rcb-2011-3410.

72.  Torres Gutiérrez, “Un Psiquiatra Decimonónico en el siglo XX: Miguel Jiménez López (1875 
-1955)”, 21.

73.  Torres Gutiérrez, 133.
74.  Entre las críticas recibidas por Jorge Martínez Santamaría, jefe de laboratorio de 

Samper-Martínez, fue que trabajo de Miguel Jiménez era débil científicamente por apelar a 
la observación como forma de recopilación de los datos sobre mortalidad. Jiménez López, 
“Algunos signos de degeneración colectiva en Colombia y en los países similares. Memoria 
presentada al tercer Congreso médico colombiano reunido en Cartagena en enero 1918”, 14; 
Jorge Martínez Santamaría, “¿Decaen nuestras razas?”, EL Tiempo, 30 de mayo de 1920, 3120 
edición, 3.

75.  Pedraza, “El debate eugenésico: una visión de la modernidad en Colombia”, 115; Torres 
Gutiérrez, “Un Psiquiatra Decimonónico en el siglo XX: Miguel Jiménez López (1875 -1955)”, 
129; Muñoz Rojas, Los problemas de la raza en Colombia, 21.
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leído durante su estancia en París. Al presentar esta comunicación en el 
Congreso Nacional, Jiménez buscaba identificar los problemas nacionales y, 
a partir de allí, influir en la agenda política para promover un liderazgo cien-
tífico. Su objetivo era orientar los esfuerzos hacia la modernización del país, 
estableciendo una ruta clara para “el estudio y la acción de los hombres de 
ciencia” 76. Este tipo de intervenciones se inscribían en una agenda positivista 
que permeó profundamente la ciencia y la política colombiana de la época.

Según Jiménez, la degeneración nacional se manifestada corporalmente 
a través insuficiencias glandulares que afectaban tanto al aparato reproductor 
masculino como femenino. Estas deficiencias se evidenciaban en la presencia 
de condiciones congénitas o anatómicas en los órganos genitales masculinos y 
femeninos como “la fimosis, la monorquidia, la criptorquidia, el hipospadias, 
las estrecheces vaginales, la forma trapezoide e infantil del cuello uterino y 
la micromastia” 77. Estas deficiencias eran señaladas con mayor énfasis en el 
cuerpo de la mujer, donde se presentaban signos como la obesidad, el pelo 
en la cara, la menopausia, cólicos menstruales y detención del desarrollo 
genital, producto de una deficiente secreción ovárica 78. 

Jiménez consideraba que estas deficiencias corporales, especialmente 
en las mujeres, eran señal de un cuerpo defectuoso e incapaz de garantizar 
la fecundidad necesaria para el futuro de la nación. La atrofia de los órganos 
reproductores femeninos era interpretada como una amenaza para la repro-
ducción y, por ende, para la supervivencia de la sociedad. Sin embargo, no 
solo las mujeres eran objeto de estas preocupaciones. Los hombres también 
presentaban signos de degeneración, destacándose la obesidad y la depresión, 
que Jiménez atribuía a una “insuficiencia testicular” endocrina, equiparable a 
una “menopausia masculina anticipada” 79. Para Jiménez, la capacidad repro-
ductiva y la salud f ísica, tanto en hombres como en mujeres, eran pilares 
fundamentales para la estabilidad social y demográfica. Cualquier desviación 
era visto como una amenaza para el futuro de la nación. Esta perspectiva, 
claramente eugenésica, equiparaba las características corporales con el valor 
social y la supervivencia de la sociedad.

76.  Jiménez López, “Algunos signos de degeneración colectiva en Colombia y en los países 
similares. Memoria presentada al tercer Congreso médico colombiano reunido en Cartagena 
en enero 1918”, 35.

77.  Jiménez López, 12.
78.  Jiménez López, 19.
79.  Jiménez López, 20.
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Dos años después, Miguel Jiménez amplió sus ideas en un ciclo de 
conferencias realizado en el Teatro Nacional. Anunciado en la prensa (ver 
imagen no. 1), este evento posicionó a Jiménez como un científico al servicio 
de la nación, comprometido con la “investigación y el patriotismo”  80. En sus 
conferencias, presentó nuevas evidencias del supuesto proceso degenerativo 
que, según él, afectaba a la población colombiana. La prominente ubicación 
de la fotografía de Jiménez en la primera plana de El Tiempo (ver imagen no. 
1) le dio una mayor visibilidad a sus conferencias y por lo tanto a sus ideas. 
De hecho, junto a Jorge Bejarano, fue el único conferencista cuya fotografía 
se incluyó en la publicidad del evento (ver imagen no. 1). En esta ocasión, 
Jiménez enfatizó las deficiencias en la salud masculina, atribuyéndolas a 
factores f ísicos y ambientales que, a su juicio, comprometían la capacidad 
de los hombres para el servicio militar 81.

Figura. 1. Dr. Miguel Jiménez López y Dr. Jorge Bejarano Fuente: El Tiempo, 21 de mayo 1920, p. 1 
y 4 de junio de 1920, p. 1.

80.  Miguel Jiménez López, “Primera conferencia de Miguel Jiménez López”, en Los problemas 
de la raza en Colombia. Segundo volumen de la Biblioteca de “cultura” (Bogotá: El Espectador, 
1920), 44.

81.  Jiménez López, 62-64.
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En el caso de las mujeres, señaló la presencia de una enfermedad denomi-
nada “ovaritis esclero-quística” que comprometía su capacidad reproductiva y 
la lactancia debido a la disminución del tamaño de las glándulas mamarias 82. 
Afirmó que la salud reproductiva femenina decaía debido al debilitamiento 
del vigor materno, pues “los dos órganos indispensables para la procreación 
[estaban] afectados por la regresión” 83, siendo así que la mujer colombiana 
“en lo general, pueden producir varios hijos, pero los dan al mundo, débiles 
por razón de un ovario enfermo y los crían mal por causa de su deficiencia 
mamaria” 84. 

Para Jiménez, la herencia trasmitida por la madre a su prole era la causa 
de la degeneración racial que enfrentaba el país y lo ratificaba al afirmar: 
“el ser humano nace, pues f ísicamente débil, porque lo engendran seres 
débiles” 85. Según Jiménez, estas enfermedades alteraban los cuerpos de las 
mujeres, afectando su capacidad reproductiva y constituyendo así un signo 
visible de la degeneración f ísica. Aunque no señaló un grupo racial especí-
fico, sostuvo que la salud f ísica del cuerpo femenino era un indicador de la 
decadencia de lo que él denominaba “la raza colombiana” 86. 

Calixto Torres Umaña (1885-1960), Luis López de Mesa (1884-1967) 
y Jorge Bejarano (1888-1966), graduados de la Universidad Nacional de 
Colombia, fueron los otros conferencistas que participaron en el debate en 
el Teatro Municipal sobre la degeneración de la raza. Torres se especializó 
en pediatría en Harvard (1915), mientras que López de Mesa se enfocó en 
psicología y psiquiatría (1918)  87. Bejarano, era profesor de Higiene en la 
Universidad Nacional y fue miembro fundador de la Sociedad Colombiana 
de Pediatría 88.

82.  Jiménez López, 66.
83.  Jiménez López, 66.
84.  Jiménez López, 66.
85.  Jiménez López, 66.
86.  Lopez Jiménez López, “Del doctor Jiménez a Caliban”, 30 de mayo de 1920, 3120 edición, 3.
87.  Abel F. Martínez-Martín, “El profesor Calixto Torres Umaña, padre de la pediatría en 

Colombia. Tunja 1885-Bogotá 1960”, Iatros 7, n.º 2 (2016): 98; Rubén Ardila, “Entre la evolución, 
la psicología y la política: Luis López de Mesa, el primer psicólogo colombiano”, Persona 0, n.º 
017 (20 de marzo de 2014): 73, https://doi.org/10.26439/persona2014.n017.289.

88.  Rodrigo Ospina Ortiz, “Jorge Bejarano: un intelectual orgánico del Partido Liberal 1888-
1966” (Trabajo de grado para obtener el título de Maestría, Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, 2012), 255, https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/10799.
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Los médicos mencionados ocuparon cargos públicos de relevancia 
durante la primera mitad del siglo XX, entre ellos ministerios y puestos de 
representación parlamentaria. Además, participaron activamente en redes 
internacionales de eugenesia y salud infantil 89, donde se presentaban como 
científicos comprometidos con el bienestar del pueblo colombiano. Este doble 
rol, médico y político, evidenciaba una estrecha interacción entre ambos 
ámbitos 90. Aunque se presentaban como profesionales de la salud, también 
formaban parte de una élite política influyente en la opinión pública. Esta 
dualidad les permitió utilizar su autoridad científica para moldear políticas 
y percepciones sociales, consolidando así su poder en ambos campos.

En respuesta a los planteamiento de Jiménez, Torres, López y Bejarano 
posicionaron la maternidad y la reproducción como ejes centrales para enten-
der la degeneración racial. Enfatizaron el rol fundamental de la madre en el 
futuro de la nación, proponiendo la maternidad como pilar para construir 
una raza fuerte. La reproducción se abordó desde una perspectiva biológica, 
analizando y explicando el proceso de fertilización, gestación y parto a través 
de la anatomía y la fisiología. Sin embargo, esta visión estuvo fuertemente 
influenciada por las ideas eugenésicas y raciales predominantes en la época.

Según Nick Hopwood 91, la reproducción históricamente fue concebida 
como un proceso profundamente arraigado en contextos sociales y políticos. 
Trascendía el simple acto biológico de procrear, abarcando prácticas, discursos 
y representaciones que moldeaban su comprensión y experiencia. A partir 
del siglo XIX, la ciencia médica, influenciada por las teorías de la herencia 
y la eugenesia, profundizó en el conocimiento de los sistemas reproductivos 
masculino y femenino. Este avance desplazó el enfoque de la generación hacia 

89.  Pablo Rodríguez, “La pediatría en Colombia 1880-1960. Crónica de una alegría”, en Historia 
de la infancia en América Latina, ed. Pablo Rodríguez y María Emma Mannarelli, 1.ª ed (Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2007), 368; Olaya-Peláez, “Colombia en las redes epistémicas 
transnacionales de eugenesia (1920-1940)”, 12-27; Zandra Pedraza, “Jorge Bejarano Martínez 
(1888-1966)”, en Pensamiento colombiano del siglo XX, ed. Carmen Rosa Millán de Benavides, 
Santiago Castro-Gómez, y Guillermo Hoyos Vásquez. (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 
2013), 468-69.

90.  Rodríguez, “La pediatría en Colombia 1880-1960. Crónica de una alegría”, 368; Olaya-Peláez, 
“Colombia en las redes epistémicas transnacionales de eugenesia (1920-1940)”, 12-27; Pedraza, 
“Jorge Bejarano Martínez (1888-1966)”, 468-69.

91.  Nick Hopwood, “The Keywords «Generation and Reproduction»“, en Reproduction: Antiquity 
to the Present Day, ed. Nick Hopwood, Rebecca Flemming, y Lauren Kassell (Cambridge, United 
Kingdom: Cambridge University Press, 2020), 298-304.
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la reproducción, subrayando la importancia de la higiene y la salud materna 
para asegurar embarazos y nacimientos saludables 92.

Los cambios en la teoría de la reproducción se reflejaron en la conferen-
cia Torres Umaña, quien afirmó que “el ser humano proviene de un huevo 
y todo huevo resulta de la fusión de dos elementos celulares: el uno más 
activo, que es la célula macho o espermatozoide, y pasivo el segundo, que es 
el óvulo o elemento hembra” 93. Esta perspectiva evidencia un conocimiento 
de la fertilización desde una óptica biológica, donde la unión de gametos es 
esencial para la formación embrionaria 94. Sin embargo, la caracterización 
del espermatozoide como “más activo” y del óvulo como “pasivo” no solo 
responde a observaciones biológicas, sino que también refleja las construc-
ciones sociales de género que asocian la actividad al masculino y la pasividad 
al femenino. De igual manera Torres Umaña señalaba que la maternidad 
desempeñaba un papel crucial, ya que el embrión se encontraba resguardado 
de daños mientras se desarrollaba en el vientre. Al enfatizar, en que la salud 
materna era crucial no solo para proteger al embrión, sino para evitar que 
las debilidades o enfermedades de la madre comprometieran el desarrollo y 
bienestar de este, subrayando así la interdependencia entre la salud materna 
y la salud fetal, como puede verse en la siguiente cita: 

[…] como toma de esta su sangre y su alimento, las causas de debilidad obran 
a la vez sobre los dos seres, y aún puede suceder que los gérmenes de enfer-
medades infecciosas franqueen la barrera que le imponía la placenta y lleguen 
a atacar el embrión 95.

Torres Umaña hizo alarde de sus conocimientos en biología y patología 
al señalar que la placenta era una barrera protectora. Sin embargo, también 

92.  Hopwood, “The Keywords “Generation and Reproduction”“; Sarah Wilmot, “Breeding Farm 
Animals and Humans”, en Reproduction: Antiquity to the Present Day, ed. Nick Hopwood, Rebecca 
Flemming, y Lauren Kassell (Cambridge New York: Cambridge university press, 2020), 396-412; 
Florence Vienne, “Eggs and Sperm as Germ Cells”, en Reproduction: Antiquity to the Present Day, 
ed. Nick Hopwood, Rebecca Flemming, y Lauren Kassell (Cambridge, United Kingdom; New 
York, NY: Cambridge University Press, 2020), 413-26; Gary N. Clarke, “A.R.T. and History, 1678-
1978”, Human Reproduction 21, n.º 7 (julio de 2006): 1645-50, https://doi.org/10.1093/humrep/
del067.

93.  Calixto Torres Umaña, “Cuarta conferencia”, en Los problemas de la raza en Colombia. Segundo 
volumen de la Biblioteca de “cultura” (Bogotá: El Espectador, 1920), 170.

94.  Vienne, “Eggs and Sperm as Germ Cells”; Clarke, “A.R.T. and History, 1678-1978”.
95.  Torres Umaña, “Cuarta conferencia”, 171.
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mostró que este órgano no era infalible, ya que se encontraba a merced de las 
condiciones sociales en las que la madre se desenvolvía. Esta preocupación 
por las condiciones sociales del embarazo era una muestra de la medicali-
zación de la maternidad que predominaba en la primera mitad del siglo XX. 
Este médico reconocía que la salud f ísica y emocional de la madre tenía un 
impacto directo en el desarrollo del feto y, por lo tanto, en el futuro de la 
nación. Así, la descripción de la pasividad del óvulo se complementaba con 
la responsabilidad activa de la madre en mantener un ambiente óptimo para 
el desarrollo del embrión, destacando una vez más el rol central que tenía la 
maternidad por encima del proceso biológico reproductivo.

A diferencia de Jiménez, Torres sostenía que las debilidades fisiológicas, 
que podían transmitirse de madre a feto, no eran una parte constitutiva 
de la raza y, por lo tanto, no tenían mayor influencia en el proceso dege-
nerativo. Más bien, argumentaba que este debilitamiento era el resultado 
de las condiciones sanitarias del país, que propiciaban la trasmisión de 
enfermedades como la uncinariasis o el paludismo. Esto a su vez llevaba a la 
debilidad y la muerte de los infantes. Por consiguiente, para Torres, la mayor 
influencia eran las condiciones ambientales, de ahí que afirmaba: “Es una 
verdad no desmentida que el trópico ejerce una acción deletérea sobre las 
razas humanas” 96. Sin embargo, señalaba que el ambiente podía sanearse y 
que las madres y sus hijos podían mejorar su salud aplicando estrategias de 
prevención para las enfermedades endémicas. Es así como su argumento 
tenía como fundamentación la lógica lamarckiana, base fundamental de la 
eugenesia latina que tenía un corte preventivo 97. 

Por su parte, López de Mesa, a diferencia de Jiménez y Torres, centró 
su análisis en el ámbito social, influenciado por su conocimiento de teorías 
sociológicas. En Colombia fue reconocido por su labor de divulgación de 
las obras de Charles Darwin y Herbert Spencer 98. Desde esta perspectiva, 
al referirse a la nación, utilizaba marcadores raciales para enfatizar que no 
podía existir una raza degenerada en el país donde coexistían diversos tipos 
de raza 99. Cuando se refería a la reproducción destacaba la disparidad en la 
fortaleza de las diferentes razas, señalando que los indígenas se encontraban 

96.  Torres Umaña, 177.
97.  Stepan, The hour of eugenics, 89; Turda y Gillette, Latin Eugenics in Comparative Perspective.
98.  Ardila, “Entre la evolución, la psicología y la política”, 73.
99.  Luis López de Mesa, “Segunda conferencia”, en Los problemas de la raza en Colombia. 

Segundo volumen de la Biblioteca de “cultura” (Bogotá: El Espectador, 1920), 86.
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en proceso de desaparición debido a que la “raza blanca” tenía un mayor 
“predominio de su sangre en la mestización lo cual biológicamente signi-
fica su destrucción [de los indígenas]” 100. Lo que traía como consecuencia 
esperada el blanqueamiento de la nación a través de la construcción de un 
biotipo ideal que se buscaba presentar como el estándar colombiano. 

La visión de López de Mesa, influida por las teorías raciales y socioló-
gicas de su tiempo, reflejó la creencia en jerarquías raciales y promovió la 
eugenesia como un medio para mejorar la población. La Ley 114 de 1922, que 
estableció criterios raciales y sociales para la inmigración, ejemplifica cómo 
los discursos eugenésicos se tradujeron en políticas públicas colombianas 101. 
Sin embargo, aunque López de Mesa compartió algunas de las premisas de 
la eugenesia, su perspectiva también destacó la importancia de los factores 
socioculturales en la configuración de las políticas reproductivas, lo que 
lo diferencia de enfoques más estrictamente biológicos o médicos. Su obra 
revela una compleja relación entre ciencia, política y sociedad en la Colombia 
de la primera mitad del siglo XX

Estas medidas en búsqueda de impulsar una política migratoria fueron 
impulsadas por la idea de que el blanqueamiento no era efectivo con todas 
las razas que habitaban el país. Según su perspectiva, la “sangre blanca” no 
siempre prevalecía, ya que la “sangre oscura” demostraba ser mucho más 
dominante, “manteniéndose en la descendencia en sucesión de mezcla, 
cinco generaciones y solo tres la blanca” 102. Para López, la predominancia 
de la “sangre negra” en la reproducción era un elemento negativo porque 
al igual que en otras naciones, se percibía a las personas de ascendencia 
africana como una herencia no deseada en el proceso de construcción de la 
nación 103. Además, al enfatizar en la prevalencia de raza en las características 
f ísicas de los cuerpos, López recurría a conceptos del racismo científico en 

100. López de Mesa, 88.
101. Antonio José Uribe y José Jesús García, “Ley 114 de 1922. Sobre Migración y colonias agrícolas”, 

Pub. L. No. 114 de 1922, 18693-18694 Diario Oficial (1922), 114, https://www.cancilleria.gov.
co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0114_1922.htm#:~:text=Autorízase%20al%20
Gobierno%20para%20fundar,mil%20hectáreas%20de%20tierras%20baldías.

102. Luis López de Mesa, “Tercera conferencia”, en Los problemas de la raza en Colombia. Segundo 
volumen de la Biblioteca de “cultura” (Bogotá: El Espectador, 1920), 130.

103. Thomas Skidmore, Black into White. Race and Nationality in Brazilian Thought. (London: Duke 
University Press, 1993); George Reid Andrews, Afro-Latinoamérica 1800 - 2000. (Madrid: 
Iberoamericana, 2007); Fabiola Rohden, “Medicina, estado y reproducción en el Brasil de inicios 
del siglo XX”, Iconos. Revista de Ciencias Sociales, n.º 28 (2007): 47-57; Stern, “Eugenics in Latin 
America”.
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su búsqueda de lograr el blanqueamiento de la nación con el objetivo de 
situarse entre las naciones consideradas civilizadas 104. 

A esta búsqueda del blanqueamiento, López agrega la influencia del 
ambiente como un factor importante en la degeneración racial. Para este 
médico, “en esa zona que va desde mil quinientos metros de altura hasta el 
nivel del mar, reside el escollo más grande en contra de la civilización y la 
raza” 105. Es decir, el racismo científico estaba relacionado con un determi-
nismo geográfico que dividía al país en zonas adecuadas para el progreso, 
como los Andes colombianos, y otras que no lo eran. La influencia del clima 
tropical y cálido era vista como un obstáculo para la civilización, refor-
zando así la percepción negativa de las élites andinas sobre los pobladores 
de las costas colombianas. En estas zonas, ubicadas al nivel del mar y bajo 
la influencia de un clima tropical, se consideraba que la raza negra prospe-
raba, perpetuando prejuicios raciales y justificando la marginación de estas 
comunidades como lo han mostrado las investigaciones de Ángela Lucía 
Agudelo-González, Francisco Flórez y Jason Mcgraw 106.

Otro de los conferencistas fue Jorge Bejarano, miembro del partido Libe-
ral colombiano y uno de los médicos y políticos colombianos mayormente 
vinculado a las redes y congresos sobre eugenesia 107, inicio su argumentación, 
al igual que López, en un doble determinismo geográfico-racial, indicando 
que para cada raza existía un espacio propicio para su desarrollo. En lo que 
respecta a la reproducción, Bejarano sostenía que las personas de raza negra 
exhibían una destacada capacidad reproductiva afirmando que eran “fecundos 
con asombrósidad [sic] cuando viven bajo climas convenientes, los negros 
se multiplicaron por efectos de la generación y de la intensa introducción 
de ellos, con rapidez que sobrepasó a todos lo imaginado” 108, a diferencia de 
los blancos y mestizos, que se caracterizaban por tener una baja fertilidad 109. 

104. Andrews, Afro-Latinoamérica 1800-2000, 197.
105. López de Mesa, “Tercera conferencia”, 130. 
106. Agudelo-González, “Analizar a Colombia, percibir a los «costeños»“; Flórez Bolívar, “Representaciones 

del caribe colombiano en el marco de los debates sobre la degeneracion de las razas”; Mcgraw, 
“Purificar la nación. Eugenesia, higiene y renovación moral-racial de la periferia del caribe 
colombiano (1900-1930)”.

107. Ospina Ortiz, “Jorge Bejarano: un intelectual orgánico del Partido Liberal 1888-1966”, 168-71; 
Olaya-Peláez, “Colombia en las redes epistémicas transnacionales de eugenesia (1920-1940)”, 
11-36.

108. Jorge Bejarano, “Quinta conferencia”, en Los problemas de la raza en Colombia. Segundo volumen 
de la Biblioteca de “cultura” (Bogotá: El Espectador, 1920), 192.

109. Bejarano, 192.
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A diferencia de Calixto Torres, quien en su conferencia se presentó 
como fisiólogo, Jorge Bejarano se presentó en esta conferencia como higie-
nista. Esto podría explicar por qué la terminología usada por él era mucho 
menos precisa para denominar los procesos fisiológicos relacionados con 
el proceso de reproducción humana. Esto se evidencia en su elección de 
utilizar el término “generación” en lugar de “reproducción”, un concepto más 
preciso y comúnmente adoptado por la comunidad médica desde finales 
del siglo XIX para describir los procesos fisiológicos relacionados con la 
reproducción humana 110.

Bejarano identificó el estado sanitario y el impacto de las enfermedades 
infecciosas como los principales problemas de salud en Colombia, inde-
pendientemente de la raza. Afirmó categóricamente: “Lo mismo se muere 
de tifoidea o fiebre amarilla un alemán que un indígena”  111, su enfoque se 
daba en las condiciones sanitarias más que en las diferencias raciales. Al 
analizar sus conferencias, se observa una clara influencia de la corriente 
microbiana en su concepción de la salud pública. Su postura se alineó con 
la eugenesia latina, abogando por mejorar la salud del país a través de la 
implementación de medidas higiénicas. Sin embargo, en comparación con 
otros pensadores de la época, Bejarano adoptó una postura más moderada 
respecto a la degeneración racial, llegando incluso a cuestionar algunas de 
las premisas de Jiménez.

Jorge Bejarano, estaba convencido de que la higiene era la solución a 
los problemas de la nación, consideraba a las medidas higiénicas como un 
elemento fundamental para que la maternidad se convirtiera en un pilar para 
salvaguardar el futuro de Colombia. En particular, discrepó de la opinión de 
Jiménez en relación con la supuesta atrofia del aparato reproductivo feme-
nino. Bejarano sostenía que la fecundidad de las mujeres de la regiones de 
Antioquia, el Valle del Cauca y las costas del Caribe y el Pacífico era evidencia 
empírica que contradecía dicha afirmación 112. Además, refutó la hipótesis 
de la disminución del tamaño de las glándulas mamarias, argumentando que 
las mujeres eran capaces de criar familias numerosas a través de la lactancia 
materna 113. Por lo tanto, abogaba por la promoción de la educación materna 

110. Hopwood, “The Keywords “Generation and Reproduction”“, 304.
111. Bejarano, “Quinta conferencia”, 205.
112. Bejarano, 195.
113. Bejarano, 202.
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en lo concerniente a la alimentación infantil con el objetivo de mitigar las 
elevadas tasas de mortalidad infantil en el país 114. 

En la perspectiva de Bejarano, la maternidad constituía el rol principal de 
la mujer en la sociedad. Junto con Torres y Jiménez subrayaba la importancia 
de la mujer en la transmisión y conservación de la herencia en la raza. Por 
eso era explícito al recalcar constantemente que el “dictado de [la] madre, es 
lo que llamamos patria” 115, resaltando el papel crucial de la maternidad en 
la formación de ciudadanos. Esta visión equiparaba a la mujer con la figura 
materna, centrándose en su deber de criar hijos e hijas de acuerdo con el 
ideales de la nación colombiana. En este sentido, abogaba fervientemente 
por la lactancia materna, pues consideraba que de ella dependía “el porvenir 
de la raza” 116. Criticaba a las madres que se apartaban del “sagrado deber 
de alimentar a vuestros hijos” 117, considerándolas como un peligro para el 
proceso de construcción de la nación. 

Estos cuatro médicos entablaron un intenso debate sobre la influencia 
relativa de la herencia y el ambiente en el desarrollo de la nación. López y 
Jiménez otorgaban un peso preponderante a la raza como factor determi-
nante, mientras que Torres y Bejarano subrayaban la importancia de las 
condiciones de crianza. Al igual que Marisa Miranda ha demostrado para 
el caso argentino de la primera mitad del siglo XX, estas posturas de los 
médicos colombianos se inscriben en las dos vertientes principales de la 
eugenesia: una que enfatiza lo hereditario (nature) y otra que prioriza lo 
ambiental (nurture)  118. Ambos enfoques, como evidencian las perspectivas 
contrapuestas de Jiménez-López y Torres-Bejarano, permitieron a estos 
médicos desarrollar marcos interpretativos distintos para analizar los rasgos 
fisiológicos, genéticos y culturales de la población colombiana.

Sin embargo, la perspectiva de la maternidad en estos médicos colom-
bianos se vuelve más compleja al ir más allá de la raza y el espacio geográ-
fico. Torres, López y Bejarano incorporan el origen social como un factor 
determinante en el desarrollo infantil y en la práctica de la maternidad. 

114. Bejarano, 206.
115. Jorge Bejarano, “Sexta conferencia”, en Los problemas de la raza en Colombia. Segundo volumen 

de la Biblioteca de “cultura” (Bogotá: El Espectador, 1920), 214.
116. Bejarano, 214.
117. Bejarano, 213.
118. Miranda, ¡Madre y patria!: Eugenesia, procreación y poder en una Argentina heteronormada, 91-92.
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Torres, en particular, destaca la relación entre la pobreza y las enfermedades, 
identificándolas como causantes del debilitamiento de los niños: 

Todos hemos visto cómo andan las mujeres escuálidas de nuestras clases 
pobres, con los senos secos por la miseria, llevando a cuestas una criatura cuyos 
labios jamás han sonreído y cuyas fuerzas no alcanzan ya ni para manifestar 
la horrible sensación del hambre, con su único lenguaje que es el llanto 119.

Tras argumentar la relación entre capacidad económica y enfermedad, 
Torres señaló que en contextos de pobreza las mujeres solo podían sostener 
una vida. Si por alguna razón natural “por un mandato imperativo de la 
naturaleza viene a agregarse a aquella vida otra existencia, es preciso con-
denar a la más débil, al fracaso” 120. De esta manera, sugería que las mujeres 
en situación de pobreza debían limitar el número de hijos que tenían, lo que 
implicaba su apoyo al control de la natalidad para este grupo poblacional. 
Sin embargo, Torres mostró cierta contradicción en este punto, ya que en la 
misma conferencia mencionó que, a diferencia de lo que estaba ocurriendo 
en Inglaterra y Estados Unidos, en Colombia no había existido una disminu-
ción de las tasas de natalidad porque no había llegado el problema del “birth 
control”, que afectaba los procesos reproductivos en países anglosajones 121. 

Torres señalaba a la ignorancia con la que las mujeres abordaban la 
crianza de sus hijos e hijas como otro elemento que influía en el proceso 
de degeneración. Esto comenzaba durante el embarazo, cuando, según él, 
muchas ingerían alcohol lo que provocaba que: “este pasa[ra] por el torrente 
circulatorio a ejercer su acción tóxica sobre el feto”. Esta ignorancia se mani-
festaba también en la falta de conocimiento para reconocer signos de enfer-
medad: “he visto cómo llegó un niño ha estado de gravedad extrema sin que 
la madre se preocupara en lo más mínimo a causa de la idea tranquilizadora 
de que todo aquello era «cuestión de dientes»” 122. Torres basaba sus afir-
maciones en su experiencia en la atención de la infancia en la gota de leche  
de Bogotá. 

Para Torres, la posición social, la falta de educación y la pobreza eran 
los principales factores que explicaban las altas tasas de mortalidad infantil 

119. Torres Umaña, “Cuarta conferencia”, 174.
120. Torres Umaña, 174.
121. Torres Umaña, 176.
122. Torres Umaña, 170.
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en Colombia. Consideraba esta situación como un claro indicio de un “factor 
de inferioridad” 123 que marcaba a los sobrevivientes. Al igual que Jiménez, 
creía en un proceso degenerativo que afectaba a la población colombiana, 
pero a diferencia de este, señalaba específicamente a las mujeres pobres y 
de origen popular como las principales responsables. Según su perspectiva, 
estas mujeres descuidaban sus deberes maternos debido a su incultura y 
analfabetismo. En este sentido, sus ideas coincidían con las de los médi-
cos españoles de la época, quienes también atribuían las elevadas tasas de 
mortalidad infantil a la falta de educación y conocimiento de las madres 124. 

Para López, los factores racial, social y económico eran determinantes en 
las tasas de mortalidad infantil. Si bien otorgaba importancia al origen racial 
y al lugar de origen, también subrayaba el papel de la capacidad económica. 
Según López, “la miseria, como la aglomeración, mugre, deficiencia alimenti-
cia y alcohol frecuente y malo, de una parte; y la poca educación higienista y 
moral, vician de debilidad y pueden llevar a la degeneración” 125. Por otro lado, 
Bejarano centró su análisis en el papel de las nodrizas, a quienes culpabilizó 
de la alta mortalidad infantil. Su crítica se basaba en las diferencias de clase, 
describiendo a estas mujeres como “asquerosas y depravadas nodrizas que 
conquistan el pan a cambio de una vida”, acusándolas de vender el alimento 
de sus propios hijos y, por tanto, de cometer un “inconsciente infanticidio” 

 126. Estas perspectivas adoptadas por ambos médicos muestran cómo las 
desigualdades sociales y económicas se convirtieron en un punto mediante 
el cual se configuró la maternidad y la mortalidad infantil.  

Debido a estas controversias en torno a la maternidad, los médicos 
Torres, Bejarano y López compartían una visión clasista, condescendiente y 
estigmatizante con respecto a las madres pertenecientes a estratos socioeco-
nómicos menos privilegiados de la sociedad colombiana. Ellos, sostenían que 
la carencia de recursos económicos, el bajo nivel de educación y la falta de 
condiciones higiénicas ejercían un efecto perjudicial en el desarrollo de los 
infantes, atribuyendo la responsabilidad de estas desventajas a las mujeres. 
Además, desarrollaron un análisis multifactorial y a menudo contradicto-
rios que configuraba una maternidad trasversalizada, donde la clase social, 

123. Torres Umaña, 173.
124. Irene Palacio Lis, Mujeres ignorantes, madres culpables: adoctrinamiento y divulgación materno-

infantil en la primera mitad del siglo XX (Valencia: Universitat de València, 2003), 38.
125. López de Mesa, “Segunda conferencia”, 91-92.
126. Bejarano, “Sexta conferencia”, 223.
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la herencia y el ambiente daban como producto infantes llenos de “miseria 
fisiológica” 127. Este enfoque se caracterizaba por su tono discursivo pater-
nalista y fuertemente patriarcal que no tenía en cuenta las condiciones que 
enfrentaban las mujeres en la primera mitad del siglo XX. 

En consonancia con el protagonismo dado a la madre, Jiménez, Torres y 
López esbozaron también una relación entre la paternidad y la degeneración 
de la raza. Sin embargo, no le atribuyeron el mismo grado de relevancia 
que a la maternidad en sus teorías. Este desequilibrio se hace evidente al 
analizar las conferencias de Bejarano, quien, en contraste con sus contem-
poráneos, no mencionó en ninguna de sus dos presentaciones el papel del 
padre. La ausencia de esta figura refleja una visión reduccionista que no 
solo subestimaba la influencia del padre en la herencia y en la formación 
del entorno familiar, sino que también reforzaba una estructura social con 
roles estrictamente definidos por género. En esta estructura, las mujeres 
eran vistas principalmente como cuidadoras, responsables de la salud y el 
bienestar de los hijos, mientras que los hombres eran percibidos principal-
mente como proveedores económicos, con un papel menos destacados en 
la reproducción y la crianza. 

En este sentido, para Torres la figura del padre aparece como aquel que 
aporta una célula al momento de la concepción. No obstante, apuntaba que, 
si este no se encontraba en las mejores condiciones, trasladaba a su progenie 
taras degenerativas. Este autor era muy crítico del uso del alcohol y obser-
vaba en este un veneno para la raza porque si “un hombre engendra[ba] en 
estado de embriaguez, con mucha frecuencia [obtenía] un hijo deforme, 
epiléptico o con otras taras de degeneración” 128. Coincidiendo con Jiménez 
en señalar que la paternidad jugaba un papel secundario en el proceso de 
gestación de los futuros seres humanos, de ahí que solo destacaba su labor 
en el proceso de procreación. 

A diferencia de la perspectiva de Jiménez y Torres, López otorgaba una 
mayor relevancia a la relación degeneración racial y paternidad, comple-
mentándolo con la visión determinista-ambiental. En su enfoque, los niños 
nacidos en las regiones colombianas situadas entre 0 y 1.500 metros sobre 
el nivel del mar se consideraban seres “recargados con la debilidad paterna, 
los niños no vegetan bien y tienen insuficiencias glandulares, mala confor-

127. Torres Umaña, “Cuarta conferencia”, 174.
128. Torres Umaña, 172.
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mación y aun cretinismo e idiotez, que se suman a la infección parasitaria 
de que luego son víctimas” 129. Este planteamiento contrasta con la idea 
predominante del rol de la madre y su influencia en la degeneración racial. 
Sin embargo, es importante señalar que, aunque López enfatizaba en la 
paternidad, también reconoce que las insuficiencias glandulares heredadas 
por vía paterna afectaban principalmente a las mujeres, lo que agregaba 
un nivel complejidad a su argumentación en comparación con sus colegas 
al destacar la influencia del lugar de origen y las condiciones sociales a la 
configuración tanto de la paternidad como de la maternidad en Colombia. 
Esto producto de que su formación como médico estuvo complementada 
con estudios en teoría sociológica lo que hacía que existiera una mayor 
sensibilidad de contemplar múltiples factores. 

Además, en el evento los médicos mostraron una clara divergencia en 
cuanto a la participación de las mujeres como parte del público que asistió 
al Teatro Municipal. Bejarano y Jiménez, se dirigieron expresamente a las 
mujeres, instándolas a asumir roles tradicionales de maternidad y asistencia 
social. Por otro lado, Torres y López optaron por excluir a las mujeres de sus 
conferencias, reflejando una visión mucho más conservadora y patriarcal. 
Torres y López presentaron sus conferencias como un tema complejo para 
el público en general 130, siendo esta una de las posibles razones por la cual, 
en el aviso de venta de boletas advertían que no era permitida la entrada de 
“señoras” como se puede ver en la imagen no. 2, donde se explicita la prohibi-
ción de la entrada de público femenino. Según ellos, las mujeres carecían de 
la capacidad cognitiva para poder entender los planteamientos científicos 131, 
estableciendo así una diferenciación de género. El público estuvo compuesto 
por estudiantes universitarios y de secundaria, además de, supuestamente, 
lo “más selecto de [la] sociedad” 132 colombiana.

129. López de Mesa, “Tercera conferencia”, 130.
130. “Las conferencias del Dr. López de Mesa. Sus ideas principales”, EL Tiempo, 1 de julio de 1920, 

3152 edición, 3.
131. “Conferencias de la Asamblea de Estudiantes”, El Tiempo, 2 de julio de 1920, 3153 edición, 1; 

“Conferencias de la Asamblea de Estudiantes”, El Tiempo, 17 de junio de 1920, 3138 edición, 1.
132. “La conferencia del Doctor Jimenez López”, El Tiempo, 24 de mayo de 1920, 3114 edición, 5.
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Fig. 2. Publicidad de la conferencia de la Asamblea de Estudiantes. Fuente: El Tiempo, 17 de junio 
de 1920 y 2 de julio de 1920.

En el caso del lenguaje usado por Bejarano y Jiménez, para dirigirse al 
público femenino este se caracterizó por estar compuesto por una serie de 
estereotipos de género plagado de un lenguaje mucho más prosaico y menos 
académico donde define a lo femenino como de “naturaleza soñadora” 133 y 
que tenían la capacidad de intervenir en el futuro de la nación con “el divino 
poder de la ternura y la belleza” 134. Bejarano justificaba la participación 
femenina en su conferencia debido a un reclamo realizado por:

Una dama aristocrática y observadora, me decía no hace muchos días, a 
propósito de estas conferencias que se ha sucedido entre el sexo masculino: 
“nuestros sociólogos y médicos hablan de la mejora de nuestra raza por medio 
de la educación; pero es muy cierto que si se está se difunde, se hace con la 
exclusión de nosotras” 135.

Así mismo, Bejarano buscó recoger a través de su conferencia el interés 
que tuvieron las mujeres de la élite en vincularse a las discusiones que sobre 
raza y degeneración se estaban llevando en el teatro. A raíz de esto, expre-
saba una crítica a sus compañeros de conferencias que se encerraron para 
hablar de la insuficiencia en las glándulas de las mujeres y no las tuvieron 

133. Bejarano, “Sexta conferencia”, 216.
134. Miguel Jiménez López, “Novena conferencia. Segunda del Dr. Jiménez López”, en Los problemas 

de la raza en Colombia. Segundo volumen de la Biblioteca de “cultura” (Bogotá: El Espectador, 
1920), 363.

135. Bejarano, “Sexta conferencia”, 214.
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en cuenta para brindarles la educación sexual necesaria 136. Tanto Bejarano 
como Jiménez permitieron la participación de mujeres de los sectores más 
acomodados de Bogotá. Sin embargo, al dirigirse a ellas, ambos se vieron 
influenciados por el discurso médico hegemónico. Estos médicos, señalaban 
el potencial de estas mujeres para contribuir a la mejora de la raza dada su 
posición social, también las consideraron portadoras de costumbres poco 
higiénicas 137. Esta visión paternalista y de superioridad se basaba en la idea de 
que todas las mujeres, sin importar su origen, debían esforzarse por cumplir 
con el ideal de maternidad impuesto por los médicos. El objetivo último era 
impulsar un proceso de regeneración racial en Colombia. Bejarano enfatizó 
que la principal contribución de las mujeres de élite a la sociedad radicaba 
en la maternidad, apelando a su papel como redentoras de la raza. Enfatizó 
que debían “hacer más por ser buenas madres. ¡Madres, Recordad que no 
hay mejor inmigración que la de vuestros propios hijos!” 138. Jiménez en la 
conferencia de cierre, siguió en la misma línea, instando a las mujeres de clase 
alta a involucrarse en labores de asistencia a los desfavorecidos, promoviendo 
así una maternidad que trascendía lo biológico y particular para convertirse 
en una extensión de carácter social 139. A pesar de permitir la participación 
de las mujeres en sus conferencias, ambos autores promovieron un rol de 
género que limitaba a la mujer a la maternidad, fortaleciendo así la idea de 
esta bajo un papel subordinado hacía los preceptos médicos. 

4. Conclusiones

Los discursos médicos en el Teatro Municipal sobre la reproducción y la 
maternidad estuvieron trasversalizados por factores como el género, lugar de 
origen y clase social, esto dentro de un contexto de la eugenesia preventiva. 
Para abordar este tópico fue esencial abordar a la eugenesia como tema de 
estudio desde una perspectiva trasversal ya que esta excede lo racial. A través 
de los médicos, se puede apreciar cómo la maternidad se enmarcó en términos 
de normalidad-deseable y de anormalidad-indeseable donde la pobreza y la 
enfermedad se convirtieron en factores significativos en la valoración de la 

136. Bejarano, 214.
137. Bejarano, 216.
138. Bejarano, 216.
139. Palacio Lis, Mujeres ignorantes, madres culpables, 80.
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descendencia. Estos discursos enraizados en el racismo y en el determinismo 
ambiental reflejaron la visión de la élite político-médica hacía la sociedad 
colombiana que buscaba justificar las marcadas desigualdades existentes 
atribuyendo el atraso del país a las clases más desfavorecidas. 

Estos debates, arraigados en las dinámicas de poder de la Colombia de 
principios del siglo XX, se entrelazaron con el desarrollo de la medicina. Al 
medicalizar la maternidad, esta disciplina no solo reforzó las desigualdades 
de género existentes, sino que también generó nuevas tensiones entre las 
normativas médicas y las realidades socioeconómicas de las mujeres de 
distintos estratos sociales. De esta manera, los discursos médicos, lejos de 
cuestionar las estructuras de poder, las perpetuaron.

Respecto al público que asistió a las conferencias, se pueden identificar 
dos tipos de discursos claramente bien definidos. El primero se centraba en 
destacar la capacidad masculina para la comprensión de la ciencia. El segundo, 
a las mujeres, las concebía principalmente como un mero objeto reproductor 
y estaba teñido de estereotipos de género. Este discurso se expresaba en un 
lenguaje coloquial con la intención de hacer más compresibles las pautas 
educativas que se pretendían inculcar en ellas. La intensión detrás de estas 
disertaciones dirigidas al público femenino era establecer una pedagogía 
específica para corregir lo que se consideraba un perjuicio que estaban 
causando a la sociedad.

En este contexto, la maternidad se percibía como el único rol de género 
aceptable para las mujeres, independientemente de su posición social. Se les 
asignaba un papel crucial, ya sea en la trasmisión de la herencia o en la crianza, 
y eran consideradas las responsables de la degeneración racial. En contraste, 
la paternidad se veía como un papel secundario, centrado en el proceso 
de fecundación. Estos médicos partían de una perspectiva androcéntrica, 
patriarcal y paternalista que delegaba a las mujeres toda la responsabilidad 
de la reproducción de la especie. Estas conferencias de 1920 marcaron un 
hito significativo en la medicina y en la sociedad colombiana, convirtiendo 
a Miguel Jiménez en un autor de referencia e influencia. Esto generó que las 
discusiones sobre la degeneración racial trascendieran a la audiencia y se 
convirtieran en un tema de debate en la comunidad médica, difundiéndose 
a través de la prensa y los libros de circulación nacional. Debido a esto, se 
hace necesario profundizar sobre el impacto de estos discursos médicos en 
la opinión pública colombiana y cómo fueron recibidos estos planteamientos, 
siendo este un tema para futuras investigaciones. œ
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