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Poema que dedicó a Galileo en 1620 Maffeo Barberini, el futuro papa Urbano VIII, en 

el que mostraba su admiración hacia la obra del científico toscano. 

 



Introducción 
Difícil es encontrar un caso que haya puesto en relación tantos ámbitos del 

pensamiento científico, filosófico, histórico y religioso como el caso Galileo –y, en 

especial, la demarcación entre estos ámbitos: no solo demarcación entre ciencia y 

filosofía, y demarcación entre ciencia y religión, sino, en el campo estricto de la ciencia, 

demarcación entre lo que es física y lo que es matemática; entre lo que es nuestro 

conocimiento del universo y lo que es nuestra modelización matemática de él.   

Estos fascinantes aspectos atrajeron poderosamente mi atención a raíz de cierta 

investigación de tipo histórico que conduje, en colaboración con el Dr. Juan José Pérez 

Camacho, en cierto tema de ciencia pregalileana. Daba por supuesto que, con la enorme 

cantidad de literatura vertida sobre él, se trataría de un caso cerrado, donde habría un 

acuerdo total sobre lo que ocurrió y donde todos los errores cometidos habrían sido 

reconocidos. Pero, como el lector verá, no creo que se haya llegado a esto aún, ni siquiera 

tras el esfuerzo promovido por Juan Pablo II para el esclarecimiento del caso. Es por esto 

que decidimos llegar a nuestra propia idea basados directamente en los textos, 

reconstruyendo el caso a partir de los veinte volúmenes de documentos Le Opere di 

Galileo Galilei que tenemos en la Biblioteca Nacional, editados entre 1890 y 1909 por 

Antonio Favaro. Tras muchos sábados de alfombrado silencio en la Biblioteca, nos 

animamos a escribir un artículo (Perez Camacho, Sols 1993) en que hacíamos referencia 

a muchos documentos que, por supuesto, no transcribíamos. Ese es el origen de este libro: 

por una parte, ha pasado mucho tiempo, he podido profundizar en documentos a los que 

en aquella primera selección no dimos importancia, y ha habido tiempo para sedimentar 

y contrastar la propia idea con las opiniones de otros autores. Por otra parte, se me ocurrió 

que podría facilitar esta misma labor a quien quisiese formar su propia opinión a partir de 

los textos, sin tener que invertir tanto tiempo en encontrar los más directamente 

relacionados con el caso. Concebí entonces el proyecto de escribir este libro cuando 

tuviera tiempo para ello, proyecto que he ido retrasando por los años, hasta que la 

situación de pandemia lo ha propiciado 

 Tenía que tratarse de un libro manejable, textos relacionados con la prohibición del 

copernicanismo en 1616 y el proceso a Galileo en 1633, de modo que el lector pudiera 

formar su propia idea con solo leer los documentos. Para ello debía ser escrupulosamente 

honesto, sin ceñirme a los textos y párrafos que mejor apoyasen mi propia idea. Debería 

preceder además una breve historia de los hechos que permitiese enmarcar los diversos 

textos, para que no apareciesen como un mosaico incomprensible. Y convendría también 

que esa historia acabase con la declaración de mi propia opinión sobre los aspectos 

implicados en el asunto, pues siendo inevitable que, aun involuntariamente, selección y 

relato lleven siempre el indirizzo de la opinión, mejor manifestarla claramente al lector. 

Adelanto que no me alinearé –o me alinearé con matices- con aquella famosa paradoja de 

Pierre Duhem de la que se hizo eco Juan Pablo II en el acto de clausura de los trabajos de 

la comisión para el esclarecimiento del caso Galileo: la paradoja por la que cada parte en 

este caso, científica y teológica, habría acertado en el terreno de la otra y errado en el 

propio.  

El subtítulo escogido hace alusión al Diálogo de las mareas por el que el Galileo fue 

condenado, aunque ya para entonces el título había cambiado a Diálogo sobre los dos 

sistemas principales del mundo, ptolemaico y copernicano, primera imposición. Y es que 

el título que Galileo dio a su Diálogo es ya una aproximación a las causas de lo ocurrido: 

quien cree haber demostrado el movimiento terrestre –como Galileo creía haberlo 

demostrado por las mareas- y haber explicado al mismo tiempo tan importante fenómeno 

nunca antes entendido, no puede guardar silencio, ni aunque se le haya impuesto. 



Con todo, para el lector que prefiera formar por sí mismo opinión, he facilitado su 

encuentro con los textos nudos, que puede encontrar en la segunda parte del libro. En 

cada caso, se incluyen unas mínimas palabras que los resumen y los ponen en contexto. 

Estos resúmenes solo eran necesarios en el proyecto inicial de que fueran en lengua 

original, mayoritariamente latín o italiano. Pero el autor propone y el editor dispone: los 

he traducido a instancia suya, pero manteniendo esos resúmenes, quizá ahora algo 

redundantes.  Pero pueden ser útiles a un lector rápido que solo eso lea, aunque 

deteniéndose en algún texto que le parezca especialmente interesante, tal como hacemos 

al leer los titulares de un periódico. He añadido también, para facilidad del lector, una 

relación de los principales correspondientes de Galileo, con un comentario mínimo que 

le permita identificarlos. Los textos en el idioma original se han mantenido solo en la 

edición digital de esta obra. 

No es la primera selección que se escribe, claro está. Con todo, he preferido proceder 

de nueva planta: no seguiremos la idea de otras selecciones en otros idiomas, en las que 

solo se incluyen textos completos, y no una selección de párrafos, lo que lleva a prescindir 

de la mayor parte de los textos que aquí presentamos. Aquí extraemos párrafos de cartas 

o documentos donde el resto puede tener menor interés, o queda bien representado por 

las lineas escogidas. Con todo, ha sido una decisión difícil, pues esa selección resta 

sensación de realidad a las cartas, al perder esos aspectos tan humanos de las que se 

escribían entonces, especialmente los italianos, con aquellas expresiones rimbombantes 

“Y con toda reverencia, besándole las manos, le ruego al Santo Dios toda felicidad…” 

No quiero terminar esta introducción sin agradecer a los jesuitas P. Manuel García 

Doncel y P. José Antonio Yoldi, ambos estudiosos del caso que aquí trato, su 

asesoramiento y crítica durante la preparación de este libro, que me han llevado a matizar 

mis planteamientos iniciales.   
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