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   La ciencia que pudo haber sido y no fue
   Gabrielle-Émilie le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet
   (1706-1749)
   Las científicas y su historia en el aula, Editorial Síntesis, Madrid,
   2003
   Autoras: Mari Álvarez Lires; Teresa Nuño Angós; Núria Solsona Pairó
   De la misma forma que la matemática italiana, María Agnesi
   (1718-1799), fue una de las primeras personas que explicó el cálculo
   de Newton y el de Leibniz, la marquesa du Châtelet tiene el mérito de
   haber contribuido a introducir en el continente europeo la filosofía
   natural newtoniana, así como la filosofía vitalista de Leibniz y
   Conway en Francia. Para comprender la importancia de este hecho baste
   con señalar que las controversias entre cartesianismo y newtonianismo,
   así como entre mecanicismo y vitalismo, atraviesan todo el siglo
   XVIII, siendo la Academia de Ciencias de París uno de los bastiones de
   la filosofía de Descartes. Así pues, la contribución de Châtelet fue
   de fundamental importancia para el avance de la Revolución científica.
   Sin embargo, Émilie ha pasado a la historia, más que por sus
   importantes contribuciones científicas, por sus relaciones con
   Voltaire y por sus tumultuosos amores con diversos personajes de su
   época, entre ellos el propio duque de Richelieu.
   Cuando era niña, era demasiado alta para su siglo y poco agraciada,
   por lo que su padre, el barón de Breteuil, pensando que no encontraría
   marido y debido a "la pobre opinión" que tenía de muchos obispos,
   decidió darle la mejor educación posible, lejos de los conventos. Así
   pues, Émilie, si bien no pudo asistir a los colegios para hombres ni a
   la Universidad, estudió en casa con los mismos preceptores que sus
   hermanos.
   A los diecinueve años, en 1725, se casó con el marqués de Châtelet, un
   terrateniente de oficio militar, que permanecía mucho tiempo ausente
   dedicado a la guerra. Tuvo tres hijos de este matrimonio, de los
   cuales sobrevivieron una hija y un hijo. La marquesa du Châtelet se
   forjó un proyecto de vida, como podemos leer en sus escritos, en el
   que ocupaban un lugar importante, la amistad, el amor y el estudio.
   Vive en París, ciudad en la que tiene una intensa vida social, de la
   que siempre regresa para dedicarse al estudio. Sus maternidades no se
   lo impiden, pues las señoras de su medio social disponían de nodrizas
   y preceptores que se ocupaban de las crianza y educación de las
   criaturas. En todo caso, las madres se ocupaban de supervisar estos
   asuntos, pero no de realizarlos personalmente.
   En 1733 conoce a Voltaire, que acaba de regresar de Inglaterra, se
   hacen amantes y, debido a los problemas que los escritos de aquél
   suscitan en la corte, se trasladan al castillo de Cirey, propiedad del
   marqués, que remodelan, instalando una enorme biblioteca y un
   laboratorio, donde se realizan toda clase de experimentos al estilo de
   la época, convirtiendo el Salón de Cirey en el centro francés de la
   ciencia newtoniana. Por él pasan muchas de sus amistades, hombres y
   mujeres, personas interesadas en la ciencia e incluso científicos
   famosos en su tiempo, tales como Maupertius, Clairaut, Algarotti, los
   Bernouilli, Anna Barbara Reinhardt o König. También establecen
   relaciones con las Academias Científicas y con las diversas escuelas
   europeas, sobre todo la newtoniana holandesa, viajando a ese país para
   discutir con Musschenbroek y ´S Gravesande.
   Según consta en la correspondencia privada de Voltaire, fue la
   marquesa quien estimuló y acrecentó el interés continuado de ambos en
   la ciencia newtoniana, a pesar de haber sido formada en el
   cartesianismo. Voltaire lo reconoce en sus escritos, explicando que en
   Los Elementos de la filosofía de Newton (1738), atribuidos a él en
   exclusiva, Madame du Châtelet, a quien llamaba Lady Newton, había
   explicado los aspectos más complejos de la cosmología y que los
   capítulos de óptica eran básicamente obra de ella. En la biblioteca
   pública de la antigua Leningrado, se encontró el cuarto capítulo de
   una obra perdida de Châtelet, Ensayo sobre óptica, que es una obra de
   divulgación de la Óptica de Newton, que contiene un tratamiento más
   avanzado que el de los Elementos.
   En 1737, la Academia de Ciencias de Francia anunció un concurso para
   el mejor ensayo sobre la naturaleza del fuego. Hemos de aclarar que la
   química del siglo XVIII está llena de controversias sobre la
   naturaleza del "fuego", entendiendo por tal todas las manifestaciones
   del calor. Se discute sobre si es un elemento-principio de los cuerpos
   o simplemente un instrumento necesario para las reacciones químicas.
   Voltaire decide participar y comienza a realizar experimentos junto a
   la marquesa. Ésta piensa participar de forma independiente; trabajando
   de noche y en secreto escribió su ensayo, Disertación sobre la
   naturaleza y la propagación del fuego.
   Llega a diversas conclusiones tales como que la luz y el calor eran la
   misma substancia y que una y otro se generan dependiendo de que las
   partículas se desplacen en línea recta o de forma irregular, afirmando
   también que diferentes colores de luz emiten diferentes cantidades de
   calor. "El fuego", dice la marquesa en una carta a Maupertius, "no
   tiene peso, podría ser un ente particular, que no sería ni espíritu ni
   materia, al igual que el espacio, cuya existencia, como se ha
   demostrado no es ni materia ni espíritu". Ninguno de los dos trabajos
   obtiene el premio, quizá por su fondo newtoniano opuesto al cartesiano
   de la Academia, tal como indica la marquesa en sus cartas, pero se
   publican, junto a los ensayos de los ganadores, entre los que se
   encuentra el matemático Euler, cartesiano y leibniziano según
   Châtelet.
   En 1738 publica la Carta sobre los Elementos de la filosofía de
   Newton, que apareció en el Journal des Savants. Se trata de una
   revisión de la teoría de la atracción newtoniana tal como había
   aparecido en los Elementos. También se hablaba en él de la necesidad
   de un texto de física en francés, lo cual se ha interpretado como una
   propaganda para su libro Instituciones de física, del que nos
   ocuparemos seguidamente.
   Dicha obra se publicó de forma anónima en 1740 y, posteriormente, una
   edición revisada de la misma en Amsterdam en 1741, así como otra en
   italiano en 1743, dando origen a diversas controversias. En un
   principio, Châtelet pensó en la obra como libro de texto para los
   estudios de su hijo, pero la buena acogida de la obra hizo que la
   ambición científica de la marquesa fuese mucho más allá.
   Émilie no estaba satisfecha con lo que consideraba falta de
   fundamentación metafísica de la filosofía newtoniana y solicitó la
   ayuda de Maupertius en la revisión de los primeros capítulos, pues
   éste había publicado en 1732 una Memoria sobre las figuras de los
   cuerpos celestes, en la que apuntaba la necesidad de una razón
   metafísica para la ley de atracción de Newton. Maupertius acudió a la
   llamada de la marquesa en 1739, acompañado de König, discípulo de
   Leibniz y de Wolff, que se quedó en Cirey como profesor de matemáticas
   de Voltaire y de Châtelet. Ante el aplauso oficial suscitado por la
   obra y la aprobación del texto por la Academia de Ciencias, recién
   convertida al newtonianismo, la marquesa se confiesa autora del
   manuscrito, pidiendo ayuda a König para la revisión de los capítulos
   iniciales.
   La metafísica de Leibniz, el concepto de mónadas vitales de Conway y
   Leibniz, en el que König la introduce, convencen a Châtelet, y
   comienza la revisión de los capítulos iniciales con la ayuda de aquél.
   Éste se adjudica la autoría del texto de Châtelet y ella recurre a
   Maupertius y a la Academia para que la apoyen. Finalmente, ha de
   publicarlo de forma anónima en 1740. El episodio constituye todo un
   ejemplo de la apropiación indebida del trabajo de una mujer por un
   hombre, así como de la negación de la autoridad científica a aquélla,
   que si bien podía dedicarse a hacer experimentos y a pensar, nunca
   debería osar utilizar la palabra escrita en libros de amplia difusión.
   De hecho, la autoría del libro no fue totalmente establecida hasta
   después de su muerte y de amplias investigaciones sobre el particular.
   La marquesa du Châtelet siempre sostuvo la posibilidad de compaginar
   la filosofía natural newtoniana con el vitalismo de Leibniz,
   interpretado por Wolff, pero nunca se le permitió, por su condición de
   mujer, que tomara parte en un debate público sobre ello. En una carta
   a Federico II de Prusia, en agosto de 1740, le comunica:
   Tengo el proyecto de realizar en francés una filosofía completa al
   estilo de la del señor Wolff, pero condimentada con una salsa francesa
   […] estoy convencida de que mis compatriotas disfrutarán con este
   razonamiento preciso y severo, si tenemos cuidado de no asustarles con
   las palabras de lemas, de teoremas, de demostraciones, que nos parecen
   fuera de su esfera cuando se utilizan al margen de la geometría. Es
   indudable que el proceso del espíritu es el mismo para todas las
   verdades; es más difícil desenmarañarlo y seguirlo en las que no están
   sometidas al cálculo, pero esta dificultad debe servir de estímulo a
   las personas que piensan, que deben sentir todas ellas que una verdad
   nunca se puede considerar totalmente conquistada [Edwards, S. (1970):
   The divine mistress. David McKay. N. York].
   La Academia de Ciencias, dentro de las múltiples controversias de la
   época, se encontraba ya inmersa en un debate ente newtonianismo y
   vitalismo, también conocido como el debate sobre las fuerzas vivas.
   Recientes estudios han señalado que el tratamiento que Châtelet hace
   de la fuerza y la materia supone un antecedente del concepto de
   energía, que Newton no había formulado. Pues bien, el Secretario de la
   Academia, Jean Jacques Mairan, conocido cartesiano, en 1741 ataca la
   explicación de las fuerzas vivas dada por la marquesa y la acusa, de
   nuevo, de plagiar a König. Ésta contesta con un ensayo publicado en
   Bruselas ese mismo año, pero la prensa no se hace eco de este debate
   entre Mairan y Châtelet, siguiendo aquel viejo proverbio de que "no
   hay mayor desprecio que no dar aprecio", una forma, en este caso, de
   desautorizar las opiniones científicas de una mujer. Émilie du
   Châtelet se queja en su correspondencia a Maupertius y a Johann
   Bernouilli de que "El señor de Mairan no ha replicado, así que se
   acabó la disputa por falta de combatientes".
   Parece que hacia 1745 comenzó la traducción comentada, lo que hoy
   llamaríamos un estudio crítico, de los Principios de Newton que
   termina, en 1749, poco antes de morir de parto, pero la obra no se
   publicará hasta 1759.
   Sus importantes contribuciones a la difusión de las filosofías de
   Newton y Leibniz en Francia, al concepto de energía y al intento de
   conciliación del mecanicismo newtoniano y del vitalismo no fueron
   reconocidas.
   - Lee el texto de la biografía de Mdme. du Châtelet.
   - Comenta la cita de la autora en la que dice que "una verdad nunca se
   puede considerar totalmente conquistada". ¿Qué opinas al respecto?
   ¿crees que las verdades de la ciencia, actualmente, se pueden
   considerar como "totalmente conquistadas"? ¿tendrá todo ello algo que
   ver con el modelo de ciencia?
   - ¿Cuales fueron, en tu opinión, las razones por las que no se
   permitió a Mdme. du Châtelet participar en un debate público?
   - Si hubieran triunfado las ideas de la marquesa sobre la conciliación
   entre el newtonianismo y las ideas de Conway y Leibniz, ¿crees que la
   ciencia occidental se habría desarrollado de la misma manera?
   - ¿En qué época se formuló, con repercusiones para la ciencia, el
   principio de conservación de la energía? Busca en los textos de este
   capítulo los antecedentes de esa formulación.
   ACTIVIDAD: El pensamiento sobre la capacidad intelectual de las
   mujeres
   Al comienzo del capítulo se han expuesto las concepciones de la
   ciencia y de la sociedad de los siglos XVII y XVIII sobre la capacidad
   de las mujeres. Se han elegido las biografías de dos de ellas, que no
   sólo se dedicaron a la experimentación, sino que elaboraron un
   pensamiento filosófico-científico original y que, pese a ello, han
   sido ignoradas hasta fechas muy recientes, Madame du Châtelet y
   Elizabeth Fulhame, que se presenta en la siguiente actividad.
   En los textos siguientes, Mdme. du Châtelet, se refiere a la exclusión
   de las mujeres de la actividad científica, exponiendo sus propias
   opiniones. El primero de ellos se trata de un fragmento de una de las
   cartas que escribió, en la década de 1740, al rey Federico II de
   Prusia, muy interesado en la ciencia, amigo de Voltaire, pero que
   nunca vio con buenos ojos la dedicación ni las ambiciones científicas
   de una mujer, Châtelet, recomendándole "ocupaos de educar a vuestro
   hijo y no de instruir al Universo".
   Juzgadme por mis propios méritos, o por la falta de ellos, pero no me
   consideréis como un mero apéndice de este gran general o de aquel
   renombrado estudioso, de tal estrella que relumbra en la corte de
   Francia o de tal autor famoso. Soy yo misma una persona completa,
   responsable sólo ante mi por todo cuanto soy, todo cuanto digo, todo
   cuanto hago. Puede ser que haya metafísicos y filósofos cuyo saber sea
   mayor que el mío, aunque no los he conocido. Sin embargo, ellos,
   también, no son más que débiles seres humanos, y tienen sus defectos;
   así que, cuando sumo el total de mis gracias, confieso que no soy
   inferior a nadie [Edwards, S. (1970): The divine mistress. David
   McKay. N. York].
   El siguiente texto pertenece al Discurso sobre la felicidad de Mdme.
   du Châtelet. En el Discurso, entre otras cosas, aborda el tema de la
   independencia y de la libertad en relación con la felicidad. El
   presente fragmento examina la relación entre el estudio y la
   felicidad, señalando que mediante la educación las mujeres acceden a
   su única posibilidad de reconocimiento social, compensando así el
   estado de desigualdad de su sexo.
   La sabiduría siempre debe hacer bien sus cálculos: porque quien dice
   sabio dice feliz, al menos en mi diccionario.
   […] Es seguro que el amor al estudio es bastante menos necesario para
   la felicidad de los hombres que para la de las mujeres. Los hombres
   tienen infinidad de recursos para ser felices de los que carecen
   totalmente las mujeres. Tienen otros medios de alcanzar la gloria y
   está claro que la ambición de hacer que sus talentos sean útiles para
   su país y sirvan a sus conciudadanos, bien por su habilidad en el arte
   de la guerra o por sus talentos para gobernar, o para negociar, está
   muy por encima de las que puede aportar el estudio, pero las mujeres
   están excluidas, por su estado, de todo tipo de gloria, y cuando por
   azar, se encuentra alguna que haya nacido con un alma bastante
   elevada, sólo le queda el estudio para consolarla de todas las
   exclusiones y de todas las dependencias a las que se encuentra
   condenada por su estado [Châtelet, E (1762): Discurso sobre la
   felicidad. Edición de Morant, I. (1997). Cátedra. Madrid].
   En el prefacio de su libro La fábula de las abejas, expone sus ideas
   sobre la exclusión de las mujeres de las ciencias, Châtelet participa
   en el debate al que hemos hecho referencia al comienzo del capítulo:
   Yo siento todo el peso del prejuicio que nos excluye tan
   universalmente [a las mujeres] de las ciencias, y es una de las
   contradicciones de este mundo que me ha extrañado siempre muchísimo,
   dado que hay grandes países en los que la ley nos permite regular sus
   destinos, pero no hay ninguno en el que seamos educadas para pensar
   […].
   Que se reflexione por qué después de tantos siglos nunca una buena
   tragedia, un buen poema, una historia apreciada, una buena pintura, un
   buen libro de física, han salido de la mano de una mujer […].
   Yo reformaría un abuso que recorta, por decirlo así, la mitad del
   género humano. Haría participar a todas las mujeres en los derechos de
   la humanidad, y especialmente en los del espíritu […].
   […] Estoy convencida de que la mayoría de las mujeres o ignoran sus
   talentos por defecto de su educación o los entierran por prejuicio o
   falta de coraje. Lo que yo he experimentado en mí, me confirma esta
   opinión. El azar me hizo conocer gente de letras que se hizo amiga
   mía. Vi con gran sorpresa que me prestaban algún caso. Empecé entonces
   a creer que era una criatura pensante. Pero no hice más que
   vislumbrarlo y, como el mundo y la disipación para los que yo creía
   únicamente haber nacido ocupaban todo mi tiempo y mi alma, no estuve
   seriamente convencida hasta llegar a una edad en la que aún hay tiempo
   para volverse razonable, pero ya no para adquirir grandes talentos
   […].
   Esta reflexión no me desanimó en absoluto. He sido muy feliz por haber
   renunciado en mitad de mi carrera a las cosas frívolas que ocupan a la
   mayor parte de las mujeres toda su vida. Queriendo, pues, utilizar lo
   que me queda para cultivar mi alma, y sintiendo que la naturaleza
   había rechazado en mí el genio creador que hace encontrar verdades
   nuevas, me he hecho justicia y me he limitado a exponer con claridad
   aquéllas que los demás han descubierto y que la diversidad de las
   lenguas vuelven inútiles para la mayoría de los lectores […] (Solsona,
   1997).
   - Lee los textos de Madame du Châtelet.
   - Enumera los problemas de las mujeres para acceder a la ciencia, que
   se desprenden de la lectura de los textos.
   - ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa exclusión, para las
   mujeres, según Châtelet?
   - Lee con atención el párrafo en el que la marquesa se refiere a la
   necesidad del reconocimiento de la propia valía. ¿Crees que sigue
   teniendo vigencia actualmente?
   - Parece que la marquesa no estaba exenta de autoestima. Sin embargo
   afirma: "la naturaleza había rechazado en mí el genio creador que hace
   encontrar verdades nuevas". Volveremos a encontrar esta afirmación en
   casi todas las científicas. ¿Te parece ajustada a la realidad? ¿Cuál
   puede ser la razón de ese convencimiento?
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