
AUTORES, TEXTOS Y TEMAS
FILOSOFÍA | 108

ATT

F

www.anthropos-editorial.com

788417 5561509

ISBN: 978-84-17556-15-0

108

Esta colección se inscribe dentro de las líneas gene-
rales que orientan el plan editorial Autores, Textos y 
Temas, es decir, «documentar la producción del pen-
samiento, la investigación y el nivel de información y 
de uso real», de un área de saber, en este caso, la 
Filosofía. 

En este sentido la colección de Filosofía quiere apor-
tar la recuperación de textos clásicos, adecuadamen-
te anotados, así como la edición de estudios críticos, 
útiles para el trabajo y la investigación en el ámbito 
académico y universitario, sin exclusión de ninguna 
de las grandes líneas que orientan el pensamiento 
filosófico contemporáneo. 

Sin embargo, dado el peculiar carácter globaliza-
dor que caracteriza la producción filosófica, los ma-
teriales ofrecidos por esta colección pretenden ir 
más allá de las necesidades y exigencias del mun-
do académico, ofreciendo textos que contribuyan a 
un conocimiento de la realidad a través de reflexio-
nes críticas y creativas relacionadas con problemas 
de la actualidad. 

Esta colección de Autores, Textos y Temas de Filoso-
fía se configura así como herramienta intelectual de 
trabajo académico y como instrumento de apoyo al 
conocimiento por parte de cualquier persona intere-
sada y abierta a la realidad del mundo de hoy.
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El conflicto 
de las facultades

COMO EN MUCHAS OTRAS PRÁCTICAS de la vida social, también en la
planificación de la educación superior se vienen sintiendo en todo

el mundo los efectos de una cultura tecnocrática que considera su-
perflua la formación en filosofía y en humanidades. Ello va acompaña-
do del sometimiento de la entera actividad académica a parámetros 
cuantitativos de medición propios del mundo empresarial y a una cam-
paña febril de vigilancia de su cumplimiento. Estos peligros son muy 
serios, pero no del todo nuevos. Ya en el año 1798, Immanuel Kant pu-
blicó un libro titulado El conflicto de las facultades, en el que advertía 
tempranamente sobre las amenazas que se cernían sobre la filosofía 
y las humanidades por aquellos mismos motivos: la tendencia tecno-
crática y profesionalizante de la educación superior y la injerencia de 
una clase burocrática en la gestión de la vida universitaria. Aquel texto 
fue premonitorio en su momento y hoy es un insumo indispensable 
para pensar en el futuro de la universidad y en el sentido de las huma-
nidades. Lo ha sido también para el Centro de Estudios Filosóficos y el 
Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, al tomar la decisión de organizar un congreso internacional 
dedicado precisamente al tema, en el que participaron filósofos y pen-
sadores de catorce países. El título del libro de Kant nos sirve, pues, 
de marco conceptual y de estímulo para reflexionar sobre las razones 
que están conduciendo a una crisis de las humanidades en la forma-
ción universitaria contemporánea y para debatir sobre los modelos de 
verdad y de sociedad que subyacen a este proceso.

MIGUEL GIUSTI. Filósofo, profesor de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Doctor en Filosofía por la Universidad de Tubinga (Alemania) 
y becario de la Fundación Humboldt. Ha sido presidente de la Socie-
dad Interamericana de Filosofía. Es autor y editor de diversas publica-
ciones sobre filosofía del idealismo alemán y ética contemporánea.
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1. Introducción

El 7 de mayo de 1959, en la Senate House de la universidad de Cambridge, un
físico-químico y novelista, Charles Percy Snow, dio una conferencia titulada «Las
dos culturas» (Snow, 2012). El término dos culturas lo usó para referirse a dos
comunidades académicas, una la de los humanistas —se refería principalmente a
los literatos— y la otra la de los científicos. Durante su conferencia, Snow enfatizó
la nula comunicación y los varios prejuicios que había entre estos dos grupos de
académicos. La razón que propuso para explicar esta divergencia era el alto grado
de especialización que habían alcanzado las ciencias. Una de ellas era la física,
conocida como filosofía natural hasta mediados del siglo XIX, la cual alcanzó un
notable desarrollo durante el siglo XX, marcado por el advenimiento de teorías como
la relatividad especial y general (Einstein, 2017) y la mecánica cuántica (Haroche y
Raimond, 2006), dos de las más grandes conquistas del intelecto.

C.P. Snow concluyó que era un desperdicio que dos comunidades de esa talla
intelectual se encuentren en compartimentos estancos. La comunicación recíproca
debía fomentarse, es decir, tanto los científicos debían aprender de los humanistas
como estos de los científicos.

En este artículo vamos a comentar los beneficios que se siguen tanto de que las
humanidades sean parte de la formación de un científico como viceversa. Dentro de
este marco de discusión, es importante tener en cuenta que la formación de un
científico requiere de un alto grado de especialización. Por ejemplo, la física se
subdivide en una serie de áreas como: la óptica cuántica, la ciencia de los materia-
les, las partículas elementales, entre otras. Dichas áreas casi pueden ser considera-
das especialidades distintas. Sin embargo, a pesar de esta necesidad de especiali-
zación, no deben ser excluidos los cursos de humanidades, debido a que juegan un
rol indispensable en el proceso de formación de un científico.

2. ¿Por qué las humanidades son relevantes en la formación
de un científico?

Ilustramos esta respuesta por medio de dos ejemplos que muestran cómo temas
vinculados a las humanidades —en particular a la filosofía— son parte esencial en
debates que involucran a dos de las más importantes teorías de la física. Por lo

LA IMPORTANCIA DE LAS HUMANIDADES
EN LA FORMACIÓN DE UN CIENTÍFICO

Alberto Gago
Pontificia Universidad Católica del Perú
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tanto, antes de detallarlos, primero debemos introducir las características que debe
cumplir una teoría en esta área del conocimiento. Una teoría en física se expresa a
través de entes abstractos escritos en lenguaje matemático que obedecen ciertas
reglas. Esta, para que sea válida, debe ser capaz de explicar las observaciones expe-
rimentales del fenómeno de la naturaleza que se busca entender. Richard Feynman,
premio nobel de física en 1965, tiene una frase tremendamente contundente para
expresar la conexión que debe existir entre la teoría y el experimento: «No importa
cuán hermosa sea tu teoría, no importa lo inteligente que seas. Si no está de acuerdo
con el experimento, está mal» (Pomeroy , 2012). El primer ejemplo que vamos a con-
siderar involucra a la teoría de la mecánica cuántica. Esta es una teoría que nos descri-
be el mundo microscópico de las partículas. En contraste con la mecánica clásica, la
cuántica nos dice que no es posible conocer de manera determinista las posiciones
y velocidades de las partículas, sino solamente la probabilidad de que estas estén en
una posición o tengan una velocidad específicas. El ente abstracto a través del cual
se obtienen estas probabilidades es la llamada función de onda (Moyer, 2013). En
torno a esta existen preguntas donde la filosofía se entremezcla con la física, tales
como: ¿es la función de onda la descripción última de la realidad? O, ¿más bien lo
son las partículas puntuales representadas por esta? Steven Weinberg, premio nobel
de física en 1979, apoya la idea de que la función de onda es la que finalmente
representa la realidad (Stenger, Lindsay y Boghossian, 2015). David Tong, físico teó-
rico de Cambridge, va más allá y dice lo siguiente: «las partículas son solo una ilu-
sión y lo que existe realmente son los campos» (Stenger, Lindsay y Boghossian, 2015).
Los campos se pueden visualizar como fluidos continuos que extienden su influen-
cia a través de todo el universo. De manera opuesta, Stephen Hawking propone una
visión más bien instrumentalista de las teorías físicas y dice que no tiene sentido
preguntarse si un modelo físico representa a la realidad o no, lo único que importa
es si este está de acuerdo con las observaciones (Stenger, Lindsay y Boghossian,
2015). Todo lo descrito anteriormente nos lleva a lo siguiente: ¿no sería importante
que un físico reciba dentro de su formación cursos de filosofía donde se discutan
conceptos como realismo o instrumentalismo? La respuesta es un rotundo sí.

El siguiente ejemplo está relacionado con la teoría de cuerdas. Esta es una teo-
ría que representa a las partículas no como objetos puntuales sino como cuerdas
minúsculas vibrantes, siendo que los diferentes modos de vibración están asocia-
dos a diferentes tipos de partículas (Schwarz, 2017). La teoría de cuerdas es candi-
data a integrar dos teorías hasta hoy irreconciliables: la gravitación o relatividad
general y la mecánica cuántica. Ahora bien, existe un intenso debate en la actuali-
dad para establecer si la teoría de cuerdas puede ser considerada una teoría cientí-
fica o no —en este debate, se discute también si la teoría de los multiversos puede
ser considerada una teoría científica o no—. Sucede que esta teoría parece entrar en
conflicto con el criterio de demarcación de Karl Popper, el cual nos permite diferenciar
entre lo que es una ciencia y lo que no lo es (Popper, 1957). La razón de este conflicto
es que la teoría de cuerdas no puede ser refutada debido a la gran libertad que tiene en
la elección de los valores de sus parámetros y las diferentes versiones que esta tiene.
Estas características le permiten adecuarse a cualquier observación que se le coloque
como prueba. En el trasfondo de todo lo anterior está la imposibilidad de probar empí-
ricamente la hipótesis fundamental sobre la cual la teoría de cuerdas se apoya. Esta es
la representación de las partículas como cuerdas vibrantes. Como ya se mencionó,
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este es un tema que se encuentra en fuerte debate, donde algunos físicos sostienen
que no se debe eximir a una teoría de ser sometida al criterio de falsabilidad solo
por su consistencia, sofisticación y elegancia matemática (Ellis y Silk, 2014). Acep-
tar esto último va contra el espíritu de la ciencia en sí mismo. Mientras tanto, otros
dicen que, a pesar de la dificultad en probar la existencia de las cuerdas vibrantes,
las consecuencias de estas podrían revelarse en nuestras observaciones sobre el
universo. Por ello, descartar una teoría con estas características constituiría en sí
mismo una actitud no científica (Carroll , 2014). Vemos pues que conceptos filosó-
ficos como el de demarcación de Popper tienen un rol protagónico en un debate
fundamental en la física contemporánea (Pigliucci, 2016). La pertinencia de la dis-
cusión de estos conceptos dentro de la formación de un físico o, más generalmente,
de un científico se hace entonces evidente.

Vamos a señalar ahora otro aspecto, sin vinculación a algún ejemplo, que deja
en claro el impacto positivo de las humanidades en la formación de un científico.
Un objetivo primordial en la formación de este último es introducirlo, aun desde el
pregrado, en la investigación. Pues el pensamiento crítico y científico es esencial
para el desarrollo de la misma. Y es aquí donde la filosofía juega nuevamente un
importante papel, ya que el ejercicio de cuestionarnos sobre conceptos como justi-
cia, igualdad, ética —no relacionados directamente con la ciencia— coadyuva a
formar nuestra capacidad para plantearnos cuestionamientos en el plano científi-
co, funcionando también esto en sentido opuesto. No existe uno sin el otro. No es
casualidad que muchos científicos reflejen en sus acciones reflexiones sobre su en-
torno, como fue el caso de Albert Einstein y su activismo contra el fascismo (Onion,
2013). Dado el contexto de la sociedad peruana, donde aún existe mucha desigual-
dad, injusticia, prejuicio o racismo, se hace necesario desarrollar el pensamiento
crítico de manera transversal entre los estudiantes, sin importar su especialidad.

El último aspecto de las contribuciones que las humanidades ofrecen a las cien-
cias tiene que ver con la redacción de textos. Redactar un artículo científico es una
tarea compleja, ya que exige que este esté lógicamente hilvanado, cada frase justifi-
cada y tenga un lenguaje preciso, de modo tal que todo sea perfectamente coheren-
te. Sucede, no pocas veces, que la repercusión de excelentes resultados puede ser
atenuada por una ineficiente comunicación de estos debido a una mala redacción
del artículo. Es entonces muy necesario que los estudiantes de ciencias reciban,
durante su formación, los instrumentos necesarios para poder desarrollar adecua-
damente esta capacidad.

3. ¿Por qué el conocimiento científico es relevante
en la formación de un humanista?

El ritmo de desarrollo de la ciencia y la tecnología en el mundo actual es avasa-
llador y no puede ser dejado de lado en la perspectiva presente y futura de cual-
quier país. En el Perú, a pesar de los esfuerzos en inversión en ciencia y tecnología
en los últimos años, nuestro nivel de desarrollo es aún muy pobre. La razón de
fondo por la que se da esta situación es el poco valor que la sociedad peruana le da
al conocimiento. Esto trae como consecuencia que el desarrollo de la ciencia y la
tecnología no sea tomado en cuenta dentro de nuestras prioridades. Esta mentali-
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dad nos hunde en el atraso y debe ser modificada. Debemos incentivar a las próxi-
mas generaciones para que logren este cambio. Para ello, es necesario que los estu-
diantes estén informados sobre los diferentes avances científicos y tecnológicos
que existen actualmente y, a la vez, comprendan lo relevante que es para el país
contar con un desarrollo propio en ciencia y tecnología. Es decir, deben entender
que este no es ajeno a nuestras necesidades. Poniéndolo en contexto, hay desafíos
globales que debemos enfrentar, tales como el cambio climático. En particular, el
Perú es uno de los países que será más afectado por el cambio climático (Parry y
otros, 2007), siendo ya víctima de sus efectos (Naciones Unidas, 2014). Es, pues,
muy relevante que los estudiantes, sin importar la especialidad, estén al tanto de lo
que es el cambio climático desde el punto de vista científico y cuáles son sus predic-
ciones y posibles consecuencias para el país y el mundo. Es importante notar que la
prevención del cambio climático no solo va a requerir de las ciencias duras o la
tecnología sino, por ejemplo, de antropólogos. Estos van a ser imprescindibles cuan-
do se necesite desplazar poblaciones de zonas de riesgo de desastre o sensibilizar-
las sobre el uso de nuevas tecnologías, como las energías renovables. Lo anterior
nos muestra cómo el cambio climático es un problema multidimensional que
requiere la aproximación desde distintas especialidades. Esto último sirve para
reafirmar cuán vital es que estudiantes de todas las especialidades entiendan lo
que significa el cambio climático. Esto les dará mejores herramientas para tomar
decisiones acertadas en su eventual participación en la prevención del mismo. La
relevancia de que los estudiantes estén al tanto del conocimiento científico y tec-
nológico va más allá del cambio climático, también involucra temas concernien-
tes a fuentes de energías alternativas, genética, salud, nuevos materiales, etcétera.
Adicionalmente, en el contexto de un curso de este tipo, sería muy útil también
enseñarles a los estudiantes la manera en que son abordados los problemas desde
el punto de vista de un científico. Es decir, transmitirles la puesta en acción del
pensamiento científico. Formar estudiantes y ciudadanos que, además de recibir
una educación científica, puedan desarrollar un pensamiento crítico y científico
los va a dejar mejor preparados para tomar decisiones basadas en la evidencia y
no en creencias sin fundamento. Esto va a definir no solo nuestro destino como
país, sino el de la humanidad en sí mismo.
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