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ESCACENA CARRASCO, J. L. - PÉREZ AGUILAR, 
L. G. (COORDS.), 2018, TODOS EN EL BEAGLE. 
DARWINISMO Y CIENCIAS HISTÓRICAS. SEVILLA: 
EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 204 
PP. CON FIGURAS (COLECCIÓN DE DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA 19) [ISBN 978-84-472-1930-8].

CARMEN R. CAÑAS *

Desde que el 24 de noviembre de 1859 
Charles Darwin publicase su libro On the Origin of 
Species, en conjunción con las ideas defendidas por 
Alfred Russel Wallace e inspirado por An essay on the 
principle of population  (1798) de Thomas Malthus, la 
teoría de la evolución biológica por selección natural 
fue asentándose como paradigma científico para 
abordar el mecanismo de creación de las especies –si 
bien, conciliándose posteriormente con las leyes de la 
genética mendeliana, así como con nuevos avances 
en el campo biológico que han ido modelando la 
historia del pensamiento evolucionista. La Teoría de 
la Evolución por Selección, propuesta en origen por 
Darwin para dar cuenta de los cambios somáticos, 

es actualmente aplicable a diferentes esferas 
académicas tales como la psicología, la antropología 
cultural o la arqueología, entre otras. Es este carácter 
universal, esta fertilidad, el punto central de estudio 
que abordan los autores de Todos en el Beagle. 

La monografía Todos en el Beagle. Darwinismo 
y Ciencias históricas, coordinada por los Drs. José Luis 
Escacena Carrasco y Luis Gethsemaní Pérez Aguilar, 
fue galardonada con el premio Universidad de Sevilla 
a la Divulgación Científica (2016) al abordar aspectos 
variopintos desde una metodología darwinista, 
constituyendo un ejemplo más que evidente de 
que este paradigma epistemológico es aplicable a 
cualquier parcela de la realidad humana. La obra en 
cuestión, que forma parte de la línea de investigación 
del Grupo TELLUS. Prehistoria y Arqueología en el Sur de 
Iberia (HUM-949 del Plan Andaluz de Investigación) 
–vinculado al Departamento de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad de Sevilla–, pretende 
hacer llegar al público no especiali-zado una serie de 
ensayos que convergen en la aplicación de la Teoría 
de la Evolución por Selección a diferentes facetas 
de la vida humana, y no únicamente a cuestiones 
somáticas. El objetivo no es otro que conseguir 
aunar el trabajo en ciencias sociales bajo este cuerpo 
teórico, que se encuadra dentro de los preceptos de 
investigación prefijados en ciencia, proporcionando 
así una forma científica de trabajar en Historia. 

En el primer capítulo, Las Vacas del País de 
Liliput, el Dr. José Luis Escacena Carrasco nos muestra 
la problemática existente en torno a la Teoría de la 
Evolución por Selección aplicada a las ciencias sociales, 
aclarando una serie de nociones evolutivas básica 
que han sido malinterpretadas al impregnarlas de 
tintes moralistas y dogmáticos. El modelo darwinista, 
basado en presiones selectivas externas que generan 
cambios al actuar sobre la variabilidad genotípica 
de la descendencia, sirve para explicar la evolución 
de todos los animales, inclusive el ser humano. Al 
elaborar su teoría, Darwin no especifica que fuese 
aplicable a los rasgos exclusivamente somáticos: 
los rasgos conductuales o extrasomáticos están 
igualmente sujetos al proceso de selección natural, 
como defenderá posteriormente el etólogo y biólogo 
evolutivo Richard Dawkins. Sin embargo, por nuestra 
tradición, y ya desde la antigüedad clásica, creemos 
en la división cuerpo–alma/conducta, y es esta 
división antropocentrista la que ha dado lugar a que 
darwinismo y estudio conductual humano no casen 
a la hora de abordar las investigaciones científicas 
en el campo histórico.  Debido a ello la mayoría de 
humanistas, en muchos casos sin ser conscientes, 
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trabajan bajo el modelo lamarckiano porque no 
genera tanto dilema con el bagaje cultural que 
tenemos; no estamos dispuestos a aceptar que hay 
factores naturales que se nos escapan y que influyen 
en el derrotero individual o poblacional, queremos 
aceptar que las sociedades predeterminan su propia 
historia. Resulta paradójico que no haya problema 
alguno en aceptar la evolución de las especies, pero 
sí la evolución conductual como un proceso que 
sigue teniendo lugar en la actualidad. El cuerpo 
teórico darwinista no fue únicamente planteado 
para tratar lo biológico o lo de tiempos pasados: 
las leyes darwinistas son de carácter universal y 
dan explicación a los ecosistemas actuales de los 
que el hombre, al igual que cualquier otro animal, 
forma parte. Toda esta visión queda perfectamente 
plasmada en el primer capítulo del libro, donde se 
nos insta a no juzgar con nuestra moral presentista 
los acontecimientos históricos si se pretende seguir 
el modelo científico de análisis. Así mismo, es preciso 
aclarar que el término “evolución”, pilar fundamental 
para la comprensión de la teoría de la evolución, se 
ha cargado en historia de un matiz moralizante ajeno 
a su verdadera acepción darwinista, la de progreso. 

 Eloísa Bernáldez Sánchez, Dr. en biología 
y vinculada al IAPH, dedica el segundo capítulo a 
subrayar nuestra “animalidad” para dar respuesta a 
dos de las preguntas más planteadas a lo largo de 
nuestra historia: quiénes somos y de dónde venimos. 
Para responder a dichas cuestiones la autora realiza un 
repaso por nuestra evolución biológica, arguyendo 
que somos omnívoros herbívoros tolerantes del 
consumo cárnico y que la selección natural, actuando 
sobre la variabilidad genética, dotó al ser humano de 
una mayor masa cerebral. Esta característica, en un 
entorno favorable donde nuestra anatomía y fisiología 
estuviesen adaptadas a las fuentes de energía, 
acabaría desembocando en un mayor desarrollo 
neuronal, capacidad resolutiva ante problemas y 
capacidad creativa. Dicha mutación cerebral resultó 
ser una ventaja adaptativa en tanto que nuestra 
velocidad resolutiva ante problemas nos ha llevado a 
poder desempeñar labores para las que no estamos 
dotados anatómicamente. Durante este proceso 
evolutivo, genético y conductual, los humanos 
influimos al sesgar la biodiversidad existente en una 
simbiosis mutualista que nos permite beneficiarnos 
reproductivamente tanto a nosotros como a las 
especies domesticadas de animales y plantas. La 
verdadera diferencia de nuestra especie con respecto 
a las otras especies animales puede apreciarse en 
la capacidad de producir excedentes para superar 

las hambrunas, permitiéndonos estabilizar nuestro 
nicho, y en la evasión de la alta tasa de mortandad; el 
resultado es el aumento progresivo de la población, 
pues el verdadero éxito en términos darwinistas es 
el reproductivo. Volviendo a las preguntas iniciales 
planteadas por la autora, la respuesta es contundente 
y rotunda: somos animales con una gran variabilidad 
conductual que nos sitúa a la cabeza de una carrera 
de fondo.  

 En el tercer capítulo, el Dr. Álvaro Gómez 
Peña pretende demostrar que el darwinismo puede 
dar explicación a la religión, considerada como una 
“especificidad” humana, del mismo modo que se 
explica la evolución somática de los homínidos. 
Para ello, ahondará también en los conceptos de 
ética y moral que subyacen a la conducta religiosa, 
pues existen evidencias conductuales en algunos 
animales que ponen de manifiesto que la ética y la 
moral probablemente existiesen desde antes del 
surgimiento de nuestra especie; existen casos en la 
naturaleza donde la cooperación desempeña un 
papel vital para la supervivencia de las especies, y es 
ahí donde la ética y la moral resultan adaptativas. No 
obstante, esto no quiere decir que la religiosidad deba 
y pueda estar presente en el resto de animales. ¿Cómo 
se entiende entonces la “especificidad” religiosa 
humana? La respuesta parece hallarse en nuestra 
estructura cerebral, distinta de otros animales. En el 
proceso de selección natural, los rasgos genotípicos 
y fenotípicos, incluidos los conductuales, son 
desarrollados por azar, y son los contextos en que se 
desenvuelven los que harán que tengan éxito, y se 
“reproduzcan”, o acaben desapareciendo. En primer 
lugar, se habría desarrollado la posibilidad cerebral 
de ser religiosos dadas unas mutaciones genéticas 
al azar y dicha capacidad fue positiva para la 
supervivencia de sus portadores, lo que posibilitó su 
expansión heredándose generación tras generación. 
Como vemos, el primer cambio indispensable surge 
por azar a nivel genético: debe existir la posibilidad 
de una mente religiosa entre la variabilidad de 
genes que modulan el cerebro humano. No 
obstante, para que un rasgo se manifieste también 
es necesario que el contexto en el que el individuo 
se desenvuelva haga que explotar esa capacidad 
sea beneficioso para él, que le acarree ventajas 
nuevas traducibles en una mayor descendencia. 
Con la religión sucede esto mismo: primero, ha sido 
necesario que nuestro cerebro evolucione hasta 
un punto en el que su estructura y su modularidad 
nos permitan creer en entidades superiores que 
intervienen en nuestras vidas; segundo, el contexto 
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en determinados casos ha sido el adecuado para 
que el desarrollo de esta capacidad sea ventajoso 
para el portador y para quienes le rodean. Una vez 
comprendidos los mecanismos que posibilitarían 
la existencia y surgimiento de la conducta religiosa, 
se aborda el estudio del aspecto religioso desde las 
tres perspectivas posibles en que toda mutación 
es clasificada por los biólogos: positiva, negativa o 
neutra. ¿Es la religión una conducta adaptativa o 
un subproducto? El autor concluye que la religión 
se presenta como una particularidad humana que 
permitió traducir en clave simbólica las conductas 
éticas y morales que se comparten con otros primates. 
Finalmente, tras abordar el estudio teórico de estas 
cuestiones, el autor establece una correlación entre 
las mismas y el registro arqueológico para emplear 
la cultura material como reflejo de la simbolización 
de las conductas religiosas. La clausura del capítulo 
concluye con un llamamiento a bordo del Beagle, 
dejando a un lado nuestra visión antropocéntrica al 
trabajar en Historia para entenderla como biología, 
pues el estudio de la naturaleza y el autoconocimiento 
humano no deberían estar separados.  

 El cuarto capítulo, cuya autoría atañe 
nuevamente a José Luis Escacena Carrasco, asienta 
las bases teóricas necesarias para comprender el 
estudio de la conducta en términos darwinistas, 
aplicación ya vista en los capítulos anteriores. Por 
ello, vuelve a criticar el antropocentrismo que tan 
arraigado se encuentra en las ciencias sociales 
y humanísticas, ya que solo es posible aplicar el 
pensamiento darwiniano si damos al hombre el lugar 
que le corresponde en la naturaleza, junto al resto de 
animales. Para comprender la transmisión cultural, y la 
forma en la que la conducta está sujeta a la selección 
natural, surge el concepto de “meme”, unidad mínima 
de transmisión cultural. Los memes serían a la 
herencia de la conducta aprendida lo que los genes 
a la de los rasgos somáticos y fisiológicos. Y, al igual 
que existe diversidad en lo que al material genético 
respecta, la transmisión memética está dotada de 
plasticidad: existe variación memética sobre la que 
actúa la selección. Podemos decir pues, que en la 
evolución humana se da un proceso de simbiosis 
mutualista donde intereses genéticos y meméticos 
convergen, potenciándose las características, 
genéticas o conductuales, que eleven al máximo 
exponente la reproducción, la descendencia. Lo 
mencionado anteriormente es extrapolable al 
análisis de los caracteres que presiden las relaciones 
sexuales, donde las costumbres relativas al cortejo 
y al apareamiento conformarían una herencia 

biológica marcada por una doble vía, la genética y 
la memética. Como vemos, son presiones selectivas 
no controladas por nosotros las que deciden en 
última instancia; la evolución de nuestra especie, 
y por ende nuestra historia, está sujeta a leyes. Es 
necesario, pues, descubrir las reglas que explican 
nuestro devenir histórico, siendo conscientes de la 
capacidad predictiva de la teoría darwinista frente a 
otras corrientes epistemológicas. 

 Todos los ejemplos anteriormente expuestos 
no hacen sino dar cuenta de la posibilidad y necesidad 
de aplicar la teoría de la evolución darwiniana a 
la comprensión del animal humano, tanto en lo 
fisiológico como en lo conductual. De esta forma 
comienza el Dr. Luis Gethsemaní Pérez Aguilar su 
ensayo, volviendo de nuevo a enfatizar la importancia 
de dejar a un lado las perspectivas moralizantes al 
trabajar en ciencia, pues estas constituyen verdaderas 
vendas que incapacitan al investigador en su labor 
a la hora de hacer ciencia. En su obra pretende 
demostrar que el modelo darwiniano no contradice 
las leyes de la termodinámica, cumpliéndose el valor 
epistémico de consistencia externa: nuestra hipótesis 
no puede entrar en contradicción con otras leyes 
demostradas, ha de confluir y fusionarse con ellas de 
forma armoniosa. Para una correcta comprensión de 
lo que el autor quiere transmitir, se aportan algunas 
nociones básicas sobre física a fin de comprender 
que los humanos somos un sistema energético, 
como cualquier materia orgánica existente. El 
quid de la cuestión radica en la segunda ley de la 
termodinámica, pues Pérez Aguilar considera a las 
poblaciones humanas como unidades disipativas del 
ecosistema: la tendencia a la entropía, al desorden, 
da lugar a constantes desequilibrios energéticos, por 
lo que las comunidades han de captar la energía de 
su nicho ecológico para evitar el estado de máxima 
entropía, es decir, la desaparición del asentamiento. 
Siguiendo los pilares darwinistas de variación y 
selección, puede entenderse que la presión selectiva 
actúa a escala multinivel –sobre la población, 
nicho ecológico o ecosistema– y favorece aquellas 
estrategias reproductivas (tipo de asentamientos, en 
este caso) que facilitan la disipación de gradientes 
energéticos. En su caso de estudio aplica esta 
visión al análisis del poblamiento humano en la 
Tardoantigüedad romana del suroeste peninsular, 
concretamente en el entorno de Osset (San Juan de 
Aznalfarache, Sevilla), explicando cómo a lo largo del 
tiempo las poblaciones humanas han experimentado 
diferentes estrategias de ocupación territorial para 
captar los recursos necesarios y alejarse así del 
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equilibrio termodinámico, de la desaparición. 
 El penúltimo capítulo atañe a María del Rocío 

López Serena y Miguel Ángel de Dios Pérez, arqueó-
logos profesionales, quienes pretenden demostrar 
que el paraguas epistémico darwinista puede 
aplicarse a la gestión patrimonial y reconstrucción en 
3D. El objetivo es emplear la metodología adecuada 
para la reconstrucción tridimensional del registro 
arqueológico garantizando la máxima calidad 
científica, empleando para ello la Crítica Racional 
Sistemática, que establece una serie de paralelismos 
con la selección natural darwiniana. El método que 
los autores proponen, desarrollado por Popper, 
consiste en buscar una interpretación científica 
mediante la selección de las hipótesis más aptas, 
tratándose de una especie de “Selección Racional”: 
se proponen diferentes hipótesis (mutaciones) que 
son sometidas a criba científica (selección). La lectura 
de este trabajo permite apreciar cómo la restitución 
3D puede mejorar la calidad de la representación de 
la información arqueológica, así como la posibilidad 
de realizarla según una metodología que garantice 
la calidad científica. No obstante, los autores hacen 
hincapié en la necesidad de establecer una distinción 
entre el desarrollo de modelos infográficos para la 
difusión del patrimonio con fines divulgativos y con 
una finalidad más crítica centrada en la investigación 
histórica: los primeros buscan la credibilidad 
para poder ser comprendidos por el público no 
especializado; los segundos persiguen la veracidad 
para convertirse en documento de análisis histórico, 
orientados a un sector académico más especializado. 
La metodología propuesta por los arqueólogos 
es aplicada al convento de Terceros de Écija, 
estableciéndose una comparativa entre los restos 
documentados arqueológicamente y los mismos 
restos tras haber sido procesados siguiendo la Crítica 
Racional Sistemática anteriormente expuesta. 

 Poniendo el broche de oro a la monografía, 
y a modo de epílogo, la intervención final de José 
Luis Escacena nos ofrece una recapitulación de cada 
uno de los ensayos que forman parte de este libro, 
extrayendo del análisis de todos ellos la enorme 
fertilidad que presenta el neodarwinsimo como 
corriente epistémica. Para subrayar de nuevo este 
valor, ofrece un último caso de estudio desde una 
óptica darwinista, la caridad. Los comportamientos 
caritativos suponen un remedio inmediato al problema 
de la indigencia, pues fomentan la reproducción 
y supervivencia de muchos excluidos que, de otra 
forma, habrían terminado sucumbiendo. Así pues, la 
replicación de este tipo de comportamientos permite 

mantener una tasa reproductiva mayor con las sobras 
que los sectores más pudientes dedican a los pobres, 
pudiendo aplicar la teoría de Darwin hasta en la 
sopa… boba –haciendo alusión al título del capítulo.  

Tras la detallada lectura de esta monografía, 
es necesario hacer énfasis en los laudables esfuerzos 
de sus realizadores por subrayar el carácter fértil de 
la corriente teórica darwinista, característica de este 
marco epistemológico que trasciende el ámbito local 
de estudio e impregna otras áreas de conocimiento 
como son la física, filosofía o historia; y característica 
esencial sin duda de las buenas corrientes teóricas 
que tienen por cometido un análisis aséptico de 
la historia. De carácter divulgativo, pero sin duda 
extensible al ámbito académico, el tratamiento de 
diferentes parcelas de la realidad en cada uno de 
los capítulos, siempre desde un enfoque darwinista, 
no hace sino validar el empleo de esta corriente 
epistémica para abordar el estudio de todos los 
aspectos de la realidad que atañen al ser humano. 

Así pues, el objetivo de los autores queda 
claramente reflejado, tanto implícita como 
explícitamente, en cada uno de los capítulos: que el 
pensamiento científico esté presente en las diversas 
disciplinas académicas humanísticas bajo el paraguas 
epistemológico darwinista, de forma que todos 
remen en una misma dirección de presupuestos 
teóricos y metodológicos. No obstante, las disciplinas 
encargadas del estudio del ser humano desde una 
perspectiva histórica han tendido a otorgarle a 
su objeto de estudio un lugar privilegiado dentro 
del mundo vivo, relegando las leyes naturales que 
explican la vida sobre la tierra a los organismos que 
no forman parte de nuestra especie ¿No supone 
esto, entonces, un claro sesgo a la hora de abordar 
el estudio de nuestro devenir histórico?, ¿no estamos 
tan sujetos a la selección natural como lo está una 
hormiga?, ¿por qué aceptamos la teoría darwiniana 
para comprender la evolución de nuestra especie 
en términos genéticos, pero no así en términos 
conductuales? Esta retórica puede entenderse al 
comprender el papel secundario que el darwinismo 
desempeña actualmente en el mundo académico 
debido principalmente al antropocentrismo que 
en él prima, no queremos aceptar que estamos 
sometidos a las leyes naturales tanto como lo está 
cualquier otro organismo vivo; queremos creernos 
diferentes, especiales, queremos creer que la 
intención humana es determinista, que desafía a 
los principios universales. Para el pesar de muchos, 
recuperando una sentenciadora frase de José Luis 
Escacena, “La naturaleza no entiende de intenciones 
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sino de resultados” y todo lo que atañe al ser humano, 
tanto a nivel conductual como genético, es resultado 
de la evolución biológica, un proceso dinámico en 
continua actuación.

* - Universidad de Sevilla - Facultad de Geografía e Historia (Dpto. 
Prehistoria y Arqueología). carmenramirez2297@gmail.com
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