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¿Cuán do un des cu bri mien to cien tí fi co se con vier te en un
he cho am plia men te acep ta do? ¿Por qué cuan do se pro du- 
cen des pier tan tan ta con tro ver sia y son ne ga dos con fa ci li- 
dad? Ro bert P. Crea se, fi ló so fo e his to ria dor de la cien cia,
res pon de en es te li bro a es tas pre gun tas bus can do los orí- 
genes del apa ra to cien tí fi co mo derno a tra vés de la his to ria
de diez pen sa do res que, a pe sar de la opo si ción fe roz a la
que se en fren ta ron, con tri bu ye ron a mo de lar la per cep ción
pú bli ca de la cien cia y a for jar una nue va au to ri dad do mi- 
nan te.

Fran cis Ba con, Ga li leo Ga li lei y Re né Des car tes, en un mo- 
men to en que la Igle sia Ca tó li ca os ten ta ba un gran po der,
ar ti cu la ron los pri me ros dis cur sos que otor ga ban au to ri dad
a la cien cia. Giam ba ttis ta Vi co, Ma ry She lley y Au gus te Co- 
m te usa ron sus es cri tos pa ra ad ver tir del pe li gro que su po- 
nía el dis tan cia mien to en tre la cien cia y las hu ma ni da des.
Max We ber, Ke mal Ata tü rk y Ed mund Hus serl apor ta ron su
perspec ti va so bre la com ple ja re la ción es ta ble ci da en tre el
apa ra to cien tí fi co y la so cie dad, y Han nah Aren dt apun tó
nue vas for mas de rea fir ma ción de la au to ri dad cien tí fi ca en
un con tex to de pro fun da des con fian za.

Es tas his to rias re pre sen tan una ex plo ra ción es en cial y opor- 
tu na de lo que sig ni fi ca prac ti car la cien cia por el bien co- 
mún, así co mo el ries go que pue de su po ner una ac ción po- 
lí ti ca di vor cia da de la cien cia pa ra la vi da y la cul tu ra hu ma- 
na. Los cien tí fi cos y el mun do nos ayu da a com pren der los
orí genes de la re tó ri ca anti-cien tí fi ca que se es con de tras
al gu nos dis cur sos po lí ti cos ac tua les y qué po de mos ha cer
al res pec to pa ra evi tar que el mun do mo derno se des mo ro- 
ne.
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Pa ra Ste pha nie, in ne ga ble men te
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In tro duc ción

En el ve rano de 2018, fui a ver la Mer de Glace, el gla ciar
más lar go de Fran cia. Ya sa bía el as pec to que te nía. O eso
creía. Du ran te ca si tres si glos ha si do uno de los fe nó me nos
na tu ra les más pin ta dos, fo to gra fia dos y des cri tos de Eu ro- 
pa. Des de la la de ra nor te del Mont Blanc, la mon ta ña más
al ta de los Al pes, se re tuer ce, avan zan do len ta e inexo ra- 
ble men te en tre las cum bres, co mo un gi gan tes co co co dri lo
de hie lo. Sus abrup tos blo ques blan cos sir vie ron de ins pi ra- 
ción a Goe the, a Wor d swor th y a otros poe tas. En la no ve la
de Ma ry She lley Frankens tein, la de so la ción del gla ciar es el
te lón de fon do del pri mer en fren ta mien to del mons truo
con el crea dor que le ha aban do na do. Mu chos ar tis tas, in- 
clui dos J. M. W. Tur ner, Cas par Da vid Frie dri ch y John
Ruskin, pin ta ron su su per fi cie, dra má ti ca y de sor de na da, en
imá ge nes que iban des de lo ma jes tuo so y eté reo has ta lo
ate rra dor. Los vi si tan tes lo com pa ra ban con un océano agi- 
ta do por un hu ra cán que de re pen te se hu bie se con ge la do
y vuel to de un blan co des lum bran te.

Su bí a un tren de cre ma lle ra cons trui do en 1908 pa ra
lle var a los tu ris tas des de la ciu dad fran ce sa de Cha mo nix,
una es ta ción de es quí y cen tro de sen de ris mo cer ca de la
fron te ra en tre Fran cia e Ita lia, has ta Mon tan vert, un lu gar en
las mon ta ñas cer cano al pun to en el que ya po dían pi sar el
gla ciar. El tra yec to du ró vein te mi nu tos. Me en contré ro- 
dea do de pi nos, en un la te ral de un ca ñón re la ti va men te
rec to, flan quea do por dos pa re des de ro ca. El sue lo es ta ba
cu bier to de mus go, sin tra za al gu na de nie ve o hie lo. El po- 
de ro so gla ciar no se di vi sa ba por nin gún la do. Pa ra ver lo,
me di je ron, te nía que ba jar ca mi nan do o to mar un te le fé ri- 
co. Ca mi né.
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El sen de ro deam bu la ba en tre ár bo les y ma to rra les. Des- 
pués de un mi nu to o así, lle gué has ta un le tre ro en una ma- 
ta de de da le ra, de flo res mo ra das: NI VEL DEL GLA CIAR,
1820.

Unos po cos mi nu tos des pués, más aba jo, en contré una
in di ca ción si mi lar so bre una gran ro ca de gra ni to, mo tea da
de li quen. En es ta la fe cha era 1890. Más ade lan te to da vía,
tras ba jar unos es ca lo nes de ce men to, de jé atrás otros le- 
tre ros en los que se leía 1920 y lue go 1985. Aun que en al- 
gún mo men to es tos lu ga res es tu vie ron muy ele va dos den- 
tro del gla ciar, no vi ras tro al guno de hie lo o nie ve. Los pel- 
da ños de ce men to die ron pa so a es ca le ras por tá ti les de
alu mi nio, las pa re des del ca ñón se hi cie ron más es car pa das
y los si guien tes le tre ros ya no es ta ban an cla dos a ro cas
suel tas, sino di rec ta men te so bre la pie dra des nu da, en las
pa re des del va lle. Un des cen so de 49 es ca lo nes me lle vó a
1990, otros 86 a 2001, ca tor ce más a 2003 y 148 a 2010.
To da vía no ha bía hie lo. Es ta ba em pe zan do a te ner la ma ca- 
bra im pre sión de que des cen día ha cia un enor me ataúd.
Tras 61 es ca lo nes más, lle gué a la úl ti ma se ñal: 2015.
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Ape nas tres años an tes, en es te lu gar ha bría es ta do de
pie so bre un blo que de hie lo, frío y blan co. En vez de eso,
aho ra mi ra ba a la ro ca des nu da. El gla ciar se ha bía de rre ti- 
do tan to que su len gua ha bía re tro ce di do muy atrás en el
va lle. Ten dría que an dar to da vía unos cien tos de me tros
más an tes de lle gar has ta ella. En to tal, mi ca mi na ta me ha- 
bía lle va do a unos seis cien tos me tros de des cen so en ver ti- 
cal y, apro xi ma da men te, a más de qui nien tos en ho ri zon tal.
Me en contra ba aho ra en el fon do de un va lle de unos
ocho cien tos me tros de an chu ra, que en al gún mo men to ha- 
bía ocu pa do la Mer de Glace. Era ro co so y es ta ba des co lo- 
ri do, sin ve ge ta ción. Ji ro nes de nu bes co mo cin tas pa sa ban
oca sio nal men te por lo al to, em pu ja dos por el vien to. No
so lo el otro ra po de ro so gla ciar era mi nús cu lo en com pa ra- 
ción con sus imá ge nes pa sa das, sino que, ade más, su su- 
per fi cie era pla na y gris, cu bier ta de pie dras y pol vo.

La Mer de Glace se de rri te. ¿A qué ve lo ci dad? Y, ¿qué
va a ser de ella? No po día sa ber lo.
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En el gla ciar co no cí a Luc Mo reau, un gla ció lo go ads cri- 
to al la bo ra to rio ED Y TEM, pa tro ci na do con jun ta men te por
la Uni ver si dad de Sa bo ya Mont Blanc y por el Cen tro Na- 
cio nal pa ra la In ves ti ga ción Cien tí fi ca de Fran cia[1]. Al to y
atlé ti co, la for ta le za fí si ca de Mo reau es tá re la cio na da con
su pro fe sión. En su pá gi na web se mues tran fo to gra fías en
las que se le ve cru zan do ba rran cos en ti ro li na o a hor ca ja- 
das so bre grie tas en el hie lo, mien tras ana li za la es truc tu ra y
el mo vi mien to de los gla cia res. Tra ba ja en la Mer de Glace
ha cien do me di cio nes y ayu dan do a crear mo de los. Ape nas
unas se ma nas an tes ha bía ins ta la do el úl ti mo le tre ro que yo
ha bía vis to.

Mo reau me di jo que, de to dos los fe nó me nos en la su- 
per fi cie de la Tie rra, los gla cia res eran los que más res pon- 
dían an te el cli ma. «El cli ma los ha ce y el cli ma se los lle va.»
La Mer de Gla ce fluc túa anual men te. Acu mu la nie ve y hie lo
en in vierno y los pier de en ve rano. Pe ro, en con jun to, no
so lo se es tá de rri tien do, sino que se es tá en co gien do. Y,
co mo mues tran los le tre ros, a un rit mo alar man te. En el si- 
glo XIX, des de el pun to ini cial del que yo ha bía par ti do bas- 
ta ba un cor to sen de ro pa ra lle var a los vi si tan tes. Du ran te
un bre ve pe río do en la dé ca da de 1970, el gla ciar cre ció,
pe ro pron to vol vió a re tro ce der. Al lle gar los años ochen ta,
el ca mino ha bía lle ga do a ser tan lar go que se cons tru yó un
te le fé ri co pa ra tras la dar a los tu ris tas con me nos es píri tu de
aven tu ra has ta el hie lo. En la dé ca da de 2000, la len gua del
gla ciar re tro ce dió más allá de la es ta ción del te le fé ri co, así
que se aña die ron es ca le ras y ram pas de alu mi nio. Pe ro se
si gue de rri tien do a un rit mo ca da vez más rá pi do. En los
vein tiún años que me dian en tre 1995 y 2016, su al tu ra des- 
cen dió tan to co mo en los cien to se ten ta años an te rio res. El
des hie lo del gla ciar ha he cho que su su per fi cie no sea se- 
gu ra pa ra los vi si tan tes, y ca da pri ma ve ra Mo reau y otros
gla ció lo gos ta llan una cue va de hie lo a la que pue den en- 
trar los tu ris tas. Cu bren el hie lo del te cho con lo nas blan cas
pa ra man te ner lo frío y es ta ble.
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Mo reau y yo ob ser va mos có mo una ca bi na del te le fé ri- 
co des car ga ba un nue vo gru po de vi si tan tes. El des hie lo
con ti nua do del gla ciar ha ce que la cue va de hie lo de ba ser
ta lla da en un lu gar nue vo ca da año, más ale ja do de la pa ra- 
da del te le fé ri co, y que de ban ex ten der se las ram pas des de
es ta has ta el gla ciar. Lle ga rá un mo men to en que ya no ten- 
drá sen ti do aña dir más ram pas y se es tá pla nean do un nue- 
vo te le fé ri co. Le pre gun té a Mo reau cuán to tiem po más po- 
drían se guir usán do se es te ti po de apa ños. «No lo sé», res- 
pon dió.

Es tá ba mos de pie en el fon do del va lle, de ocho cien tos
me tros de an chu ra. In clu so po día mos oír có mo se de rre tía
el gla ciar, por que las go tas que caían del te cho de la cue va
sal pi ca ban en el sue lo. Fue ra de es ta, el de so la do va lle es- 
ta ba en su ma yor par te si len cio so e in mó vil. No obs tan te,
ca da po cos mi nu tos es cu chá ba mos ex tra ños cru ji dos y gol- 
pes en la dis tan cia, cuan do se sol ta ban ro cas que caían ro- 
dan do por las pa re des del va lle, cho can do con otras pie- 
dras y des pren dién do las a su vez. Ca da una de ellas de ja ba
una es te la de pol vo, pa re ci da a la co la de un co me ta, has ta
que to do ter mi na ba re po san do so bre el gla ciar. Era una ex- 
pe rien cia in quie tan te. Da ba la im pre sión de que el mun do
se es ta ba des mo ro nan do.

Un gla ciar que se de rri te

La Mer de Glace se de rri te. ¿A qué ve lo ci dad? Los gla ció lo- 
gos es tu dian es ta cues tión con da tos ob te ni dos con una
mul ti tud de ins tru men tos, in clui das he rra mien tas pa ra ex- 
traer y ana li zar co lum nas de hie lo, apa ra tos pa ra con tro lar
el flu jo del hie lo y su ten sión y sis te mas pa ra re co ger in for- 
ma ción, tan to por saté li tes co mo des de la Tie rra. Tam bién
se apo yan en da tos de otros cien tí fi cos: quí mi cos, fí si cos,
in ge nie ros y cli ma tó lo gos. In te gran do es ta in for ma ción y
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apli can do mé to dos ma te má ti cos, los gla ció lo gos crean mo- 
de los del as pec to que te nía el gla ciar en el pa sa do, de su
com por ta mien to ac tual y de sus ex pec ta ti vas de fu tu ro. Re- 
vi san con ti nua men te es tos mo de los, a me di da que re ca ban
nue vos da tos. Por lo tan to, cuan do Mo reau me co mu ni có
los re sul ta dos, no se tra ta ba de su opi nión per so nal. Al con- 
tra rio, era una ima gen com pues ta y eva lua da me ti cu lo sa- 
men te por una red coor di na da, per ma nen te e in ter dis ci pli- 
nar de cien tí fi cos, en lo que voy a de no mi nar, de ma ne ra
ge ne ral, el «ta ller» cien tí fi co.

De acuer do con es ta ima gen, los gla cia res se han ex- 
pan di do y han re tro ce di do du ran te los úl ti mos dos mi llo nes
y me dio de años en res pues ta a va ria cio nes en el cli ma de
la Tie rra. Es tas va ria cio nes se de ben so bre to do a cam bios
en la com po si ción de la at mós fe ra te rres tre y en el mo do
en que es ta ab sor be el ca lor del Sol. Ha ce cua tro si glos, la
Mer de Glace te nía, apro xi ma da men te, la mis ma al tu ra que
aho ra. Más tar de, en tre 1300 y 1850, más o me nos, el he- 
mis fe rio nor te ex pe ri men tó lo que los gla ció lo gos de no mi- 
nan una «Pe que ña Edad de Hie lo». Di ver sos acon te ci mien- 
tos, en tre ellos al te ra cio nes en las co rrien tes oceá ni cas y at- 
mos fé ri cas y un gran nú me ro de erup cio nes vol cá ni cas, hi- 
cie ron que la tem pe ra tu ra me dia glo bal de la Tie rra des- 
cen die se apro xi ma da men te 1° C. Es te pe que ño des cen so
tu vo unos efec tos in men sos so bre el cli ma, e hi zo que la
Mer de Gla ce cre cie se has ta ocu par to do el va lle.

No obs tan te, des de el ini cio del si glo XIX, el cli ma de la
Tie rra em pe zó a cam biar. Al prin ci pio, len ta men te; pe ro
lue go más de pri sa. Y por mo ti vos muy preo cu pan tes. La
que ma de com bus ti bles fó si les au men tó la canti dad de di- 
óxi do de car bono en la at mós fe ra. Ha cia la mi tad de la Pe- 
que ña Edad de Hie lo, en torno a 1620, el ni vel de di óxi do
de car bono es ta ba al re de dor de 270 par tes por mi llón
(ppm). En el úl ti mo si glo, es ta con cen tra ción ha au men ta do
de for ma pro nun cia da y ya ha su pe ra do las 410 ppm. El di- 
óxi do de car bono es un «gas de efec to in ver na de ro» de
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pri mer or den. Ab sor be ra dia ción in fra rro ja de la su per fi cie
te rres tre, al go que no pue den ha cer ni el oxí geno ni el ni- 
tró geno, que com po nen el 99 % de la at mós fe ra de la Tie- 
rra. Las mo lé cu las de di óxi do de car bono trans fie ren lue go
es ta ener gía a las de ni tró geno y oxí geno, lo que ca lien ta el
con jun to de la at mós fe ra. El au men to de la con cen tra ción
de di óxi do de car bono (en la canti dad que ca bría es pe rar a
par tir del con su mo de com bus ti bles fó si les) es el prin ci pal
mo ti vo por el que la tem pe ra tu ra pro me dio de la at mós fe ra
te rres tre ha au men ta do 1 °C, tan so lo en el úl ti mo si glo.
Una vez más, es te in cre men to de la tem pe ra tu ra pue de pa- 
re cer pe que ño, pe ro ha cau sa do cam bios enor mes en la su- 
per fi cie de la Tie rra, co mo el des hie lo de los cas que tes po- 
la res, la su bi da del ni vel del mar, la aci di fi ca ción de los
océa nos, la des apa ri ción de los arre ci fes de co ral, así co mo
de los or ga nis mos que de pen den de ellos, y mi gra cio nes y
ex tin cio nes de es pe cies[2].

Y, por su pues to, el des hie lo de los gla cia res.
La Mer de Gla ce es una prue ba con cre ta del ca len ta- 

mien to glo bal. Ca da año, me di jo Mo reau, el hie lo pier de
apro xi ma da men te otros cua tro me tros de al tu ra. Da do que
pa re ce po co pro ba ble que la hu ma ni dad de je de emi tir di- 
óxi do de car bono a la at mós fe ra, la tem pe ra tu ra de la Tie- 
rra con ti nua rá au men tan do du ran te el res to del si glo, se es- 
ti ma que en tre 2 y 6 °C. La Mer de Gla ce y otros gla cia res
se gui rán de rri tién do se y mu chos de ellos des apa re ce rán
por com ple to. Es una ma la no ti cia, pues los gla cia res son la
fuen te de bue na par te del agua dul ce que em plea mos los
ha bi tan tes de la Tie rra.

Una au to ri dad que se de rri te

Mien tras ha blá ba mos, Mo reau y yo éra mos cons cien tes de
una preo cu pan te rea li dad: mu chos po lí ti cos es ta dou ni den- 
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ses reac cio nan fren te a es ta ima gen acu san do a los cien tí fi- 
cos de fal ta de ho nes ti dad, de fal sa con fian za en sí mis mos
y de ha ber per di do el con tac to con la rea li dad. Es ta reac- 
ción de re cha zo an te la au to ri dad del ta ller se co no ce co mo
ne ga cio nis mo de la cien cia y es ya un as pec to con so li da do
del pa no ra ma po lí ti co es ta dou ni den se. El «ne ga cio nis mo
de la cien cia» es un tér mino con mu chas con no ta cio nes y
muy po li ti za do que no se re fie re al re cha zo com ple to a la
au to ri dad cien tí fi ca, da do que sus adep tos si guen con sul- 
tan do sus pro ble mas de salud al mé di co, la pre vi sión me- 
teo ro ló gi ca en wea ther.com o la se gu ri dad de un edi fi co
con un ar qui tec to, sino que afec ta so lo a cier tas áreas en
las que in ter vie nen in te re ses po lí ti cos, eco nó mi cos o re li- 
gio sos. Al gu nos po lí ti cos es ta dou ni den ses se han da do
cuen ta de que, en es tos ám bi tos, las con clu sio nes del ta ller
cien tí fi co di fi cul tan sus ob je ti vos, en vez de ayu dar les a
con se guir los. En con se cuen cia, no lo tra tan co mo una ayu- 
da pa ra lo grar me jo res prác ti cas sino co mo a un ri val po lí ti- 
co, y lan zan múl ti ples y di fe ren tes ti pos de acu sacio nes pa- 
ra jus ti fi car su re cha zo. Al gu nos di cen que el ca len ta mien to
glo bal es una es ta fa per pe tra da por cien tí fi cos con in ten- 
cio nes ocul tas[3]. Hay otro gru po de po lí ti cos que di cen «no
soy un cien tí fi co», y aña den que no ne ce si tan ser lo por que
la cien cia es un ejer ci cio abs trac to con es ca sa re le van cia en
el mun do tan gi ble de la po lí ti ca[4]. Otros más se ña lan que
la cien cia con lle va in cer ti dum bre y que to da vía no hay una
opi nión de fi ni ti va so bre los com ple jos mo de los que se em- 
plean pa ra pre de cir el ca len ta mien to glo bal[5].

Aun que re sul ta per ju di cial pa ra la se gu ri dad y el bien es- 
tar de la ciu da da nía y pa ra las ins ti tu cio nes que la pro te- 
gen, es di fí cil com ba tir el ne ga cio nis mo de la cien cia. El
mo ti vo de que es to sea así es sor pren den te: quie nes lo
prac ti can se apro ve chan de vul ne ra bi li da des rea les de la
pro pia cien cia. To me mos las tres acu sacio nes men cio na das:
la cien cia pue de usar se pa ra fa vo re cer in ten cio nes ocul tas,
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es abs trac ta y aca rrea in cer ti dum bre. No son to tal men te in- 
ve ro sí mi les. En pri mer lu gar, per mí ta se me se ña lar que un
ta ller cien tí fi co es un co lec ti vo (una bu ro cra cia) cu ya po lí ti ca
in ter na pue de de ter mi nar la for ma en que se pre sen ta un
re sul ta do[6]. Ade más, en ten der los da tos sin pro ce sar y ad- 
qui rir la pe ri cia ne ce sa ria pa ra trans for mar los en un des cu- 
bri mien to sig ni fi ca ti vo acer ca del mun do re quie re un ni vel
de for ma ción y co no ci mien tos su pe rior al del ciu da dano y
el po lí ti co me dio[7]. En ter cer lu gar, la cien cia con lle va una
in cer ti dum bre in trín se ca y es siem pre sus cep ti ble de re vi- 
sión a par tir de nue vos da tos[8]. Es tos tres as pec tos de la
cien cia (y al gu nos más que men cio na ré en el li bro) ali men- 
tan el ne ga cio nis mo de la cien cia. Las con si de ra cio nes eco- 
nó mi cas y po lí ti cas tie nen un pa pel des ta ca do, pe ro se li mi- 
tan a apro ve char las es truc tu ras cen tra les de la cien cia en
sí. Sin es tas ca rac te rís ti cas, el ne ga cio nis mo de la cien cia
se ría in ve ro sí mil, in de pen dien te men te de cuán ta fi nan cia- 
ción o cuán to po der po lí ti co es tu vie sen en jue go. Si no se
tie nen en cuen ta es tas ca rac te rís ti cas, cual quier in ten to de
de te ner el ne ga cio nis mo de la cien cia es ta rá con de na do a
un in ter mi na ble jue go po lí ti co del ga to y el ra tón; sim ple- 
men te, apa re ce rán nue vos ca sos de ne ga ción de la cien cia
en al gún otro lu gar. Los ata ques contra el ne ga cio nis mo de
la cien cia que no acep tan la exis ten cia de es tos as pec tos,
que in sis ten en que de be ha cer se ca so a los cien tí fi cos y
que, cuan do es to no ocu rre, lo atri bu yen a ig no ran cia, irra- 
cio na li dad o fal ta de ho nes ti dad, son tan frau du len tos co- 
mo el pro pio ne ga cio nis mo de la cien cia. Es tos ata ques son
pe li gro sos, pues no son sino otra ma ne ra de ma lin ter pre tar
el ti po de au to ri dad que tie ne la cien cia.

Al gu nas per so nas, in clui dos mu chos cien tí fi cos, pa re cen
re sig na das a que es to sea así. Man tie nen la es pe ran za de
que la au to ri dad cien tí fi ca sea al go na tu ral que no tar da rá
en vol ver a rei vin di car se, co mo si de un re cio bar co di se ña- 
do pa ra en de re zar se so lo se tra ta ra, al que una re pen ti na
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ola hu bie ra vol ca do. Las ca rac te rís ti cas que he men cio na do
an tes ga ran ti zan que esa re cu pe ra ción no se va a pro du cir
sin so bre sal tos. En es te sen ti do, po de mos com pa rar a la
cien cia con Fa ce book. Los mis mos me ca nis mos que ha cen
que Fa ce book sea es tu pen do so cial men te (su fa ci li dad pa ra
co nec tar y com par tir) son los que pro pi cian el tro leo, la
mul ti pli ca ción de gru pos de odio, la di se mi na ción de no ti- 
cias fal sas y las ju ga rre tas po lí ti cas. De un mo do pa re ci do,
los me ca nis mos que ha cen que la cien cia fun cio ne (el he- 
cho de que la ha gan co lec ti vos, de que sea abs trac ta y
siem pre sus cep ti ble de re vi sión) pro por cio nan tam bién el
com bus ti ble a los ne ga cio nis tas. Da do que es to con vier te
en ilu so ria cual quier es pe ran za in ge nua, otra res pues ta po- 
si ble se ría en fu re cer se an te la fal ta de ho nes ti dad y el des- 
ver gon za do ego ís mo de los ne ga do res de la cien cia, a la
vis ta del da ño ine vi ta ble que sus es fuer zos aca rrea rán pa ra
la vi da de los se res hu ma nos y el me dio am bien te.

En los ca pí tu los que si guen, se ex pli ca rá có mo he mos
lle ga do has ta el es ta do de co sas ac tual y lo que se ne ce si- 
ta rá pa ra trans for mar lo. Aris tó te les, uno de los fi ló so fos
más prác ti cos y sa bios, es cri bió que, aun que es fá cil en fa- 
dar se, es más di fí cil ha cer lo «con la per so na ade cua da, en
el gra do exac to, en el mo men to opor tuno, con el pro pó si to
jus to y del mo do co rrec to». Es te li bro tra ta de có mo en fa- 
dar se con el ne ga cio nis mo de la cien cia del mo do co rrec to.

Re ver tir el des hie lo

La pri me ra par te de es te li bro tra ta de la ar ti cu la ción ini cial
de la au to ri dad cien tí fi ca, ex pues ta a tra vés de las bio gra- 
fías de Fran cis Ba con (1561-1626), Ga li leo Ga li lei (1564-
1642) y Re né Des car tes (1596-1650). Na cie ron en una épo- 
ca que co no cía dos fuen tes prin ci pa les de au to ri dad: la es- 
pi ri tual y la se cu lar. La Igle sia rei vin di ca ba la au to ri dad es pi- 
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ri tual, mien tras que el go bierno ha cía lo pro pio con la se cu- 
lar, con lo que se re fe ría a to dos los asun tos que no fuesen
es pi ri tua les. Ba con, Ga li leo y Des car tes se con ta ron en tre
los pri me ros que des cri bie ron una ter ce ra fuen te de au to ri- 
dad: la au to ri dad cien tí fi ca. Es te nue vo ti po de au to ri dad se
ba sa ba en la es truc tu ra de la crea ción mis ma. Ba con con si- 
de ró que pa ra des cu brir es ta es truc tu ra era ne ce sa ria una
vi sión del ta ller cien tí fi co muy am bi cio sa. Ga li leo de fen dió
la au to ri dad de la cien cia y ar gu men tó que es ta se ba sa en
la Di vi ni dad tan to co mo la de la Igle sia. Des car tes des cri bió
la par ti cu lar for ma ción men tal (pe ri cia, di ría mos hoy en día)
ne ce sa ria en el ta ller cien tí fi co y ar güía que es ta for ma ción
im pli ca re traer se de, pe ro no re cha zar, el res to del mun do.
Sin em bar go, co mo ve re mos, ya ha bían apa re ci do va rias
vul ne ra bi li da des en la au to ri dad del ta ller cien tí fi co.

Aún apa re ce rán más vul ne ra bi li da des en la se gun da
par te de es te li bro, cuan do sea evi den te que los des cu bri- 
mien tos del ta ller pue den ser pro mo cio na dos por en ci ma
de su va lía, que pue den re sul tar trai cio ne ros y co rro si vos y
que la au to ri dad cien tí fi ca no bas ta, por sí mis ma, pa ra ayu- 
dar a la hu ma ni dad a pre ve nir se fren te a las ame na zas y a
ha cer rea li dad sus es pe ran zas. Es ta par te se de sa rro lla me- 
dian te las his to rias de pen sa do res ta les co mo Giam ba ttis ta
Vi co (1668-1744), Ma ry She lley (1797-1851) y Au gus te Co- 
m te (1798-1857). Vi co de cía que se guir el mé to do cien tí fi co
fue ra del ta ller, sin te ner en cuen ta na da más, es tóxi co pa- 
ra la vi da cul tu ral de los se res hu ma nos y que, si se en se ña- 
ba a ex pen sas de las hu ma ni da des, las per so nas se vol ve- 
rían «ra cio nal men te lo cas». La no ve la de Ma ry She lley
Frankens tein hi zo sal tar las alar mas por su ad ver ten cia, to- 
da vía re le van te, de que la per se cu ción ob ce ca da de ob je ti- 
vos cien tí fi cos no siem pre re sul ta li be ra do ra y de que el
enor me, y a ve ces in com pren si ble, po der de las in te rac cio- 
nes hu ma nas con la na tu ra le za abre las puer tas a la tra ge- 
dia. Au gus te Co m te se dio cuen ta de que, por sí so la, la
cien cia no nos pro te ge de los pe li gros de la na tu ra le za ni


