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I N T R O DU C C I Ó N

El asombro ante la naturaleza acompaña la historia del hombre. 
Todos los pueblos han desarrollado relatos que aspiran a revelar-

nos su origen, su posible fin y el porqué de sus ciclos, de sus fenóme-
nos y de sus rasgos más característicos o más relevantes para nuestra 
subsistencia. El curso de los astros, las estaciones del año, los procesos 
de nacimiento, crecimiento y muerte, los fenómenos meteorológicos, 
el mar, las mareas, los terremotos, el fuego, los distintos tipos de mo-
vimientos asociados con los seres animados e inanimados... 

Innumerables dinamismos nos envuelven y se despliegan con re-
gularidad ante nosotros, sugiriendo preguntas. Planteando enigmas 
frente a los cuales el hombre se esfuerza por comprender. ¿Compren-
der qué? Ante todo las pautas que se manifiestan en la naturaleza y las 
relaciones que guardan entre sí: el orden natural.

En nuestra civilización occidental, las preguntas acerca de la na-
turaleza han venido ocupando sobre todo a los filósofos y a los cien-
tíficos. Y este libro está dedicado a exponer temas que se encuentran 
justo en la frontera entre las reflexiones de unos y otros: en la fronte-
ra entre la ciencia y la filosofía. Y más concretamente entre la física y 
la filosofía.

Los temas que irán apareciendo a lo largo de estas páginas son di-
versos: las conexiones filosóficas de la cosmología física actual; la dis-
cusión entre realistas y constructivistas acerca del significado del des-
cubrimiento científico; las ideas filosóficas de los protagonistas de las 
grandes revoluciones de la física del siglo xx; el posible papel de la fi-
losofía en la actual crisis de estancamiento de la física; la importan-
cia de las consideraciones estéticas en el desarrollo de las teorías físi-
cas, etc.

Sin embargo, bajo esta pluralidad temática late un misterio que, 
de un modo u otro, va asomando —se puede ir entreviendo aquí y 
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allá— en la exposición de cada uno de los asuntos mencionados. Se 
trata del enigma del orden natural. Y de ahí el título del libro.

No obstante, antes de entrar en materia, conviene advertir al lec-
tor acerca del origen de esta obra y del proceso que ha conducido a 
ella, puesto que el conocer esos detalles le permitirá entender mejor 
tanto el tono como el contenido y la motivación de las páginas que 
siguen.

Por ello, comenzaré resumiendo a grandes rasgos, en el siguiente 
apartado, la historia que culmina en este libro. Dedicaré luego otro 
apartado a esbozar los temas que van a ir apareciendo en él y el or-
den de su aparición. Y por último incluiré unas consideraciones acer-
ca del enfoque expositivo de estas páginas, así como del objetivo bus-
cado con dicho enfoque.

De esta forma, al concluir la introducción confío en que el lector 
tendrá una idea suficientemente concreta de lo que le espera si prosi-
gue la lectura. Y por tanto, sabrá a qué atenerse y será responsabilidad 
exclusivamente suya la decisión que tome.

Procedamos, pues.

1. LA GESTACIÓN DE ESTA OBR A 

Estimado lector, el libro que tiene ahora entre sus manos es el fruto de 
una lenta gestación y de un brote repentino.

Sus páginas fueron concretándose a lo largo de varios años, con 
motivo de sucesivas invitaciones para participar como ponente en el 
ciclo de conferencias que bajo la denominación de «Curso de Historia 
y Filosofía de la Ciencia y de la Técnica» organiza anualmente la Real 
Academia Sevillana de Ciencias, junto con la Facultad de Química de 
la Universidad de Sevilla, entre los meses de febrero y mayo.

El trabajo gradual, escalonado, que había ido realizando con moti-
vo de la preparación de esas conferencias adquirió sin embargo forma 
de libro debido a una circunstancia imprevista: el cierre de la Univer-
sidad en marzo de 2020 con motivo de la crisis sanitaria del corona-
virus covid-19.

Pero hablemos primero de la gestación:
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De las diversas actividades académicas asociadas con mi trabajo 
como profesor de filosofía en la Universidad de Sevilla, el participar 
como ponente en el «Curso de Historia y Filosofía de la Ciencia y de 
la Técnica» es para mí, sin duda, una de las más gratas. Y lo es porque 
toda mi actividad investigadora ha estado orientada, a lo largo ya de va-
rias décadas, a explorar las cuestiones filosóficas que surgen al hilo de 
la actividad científica y sus resultados, modelos, conceptos y teorías.

La comarca fronteriza entre las ciencias naturales y la filosofía es 
tan fascinante como poco transitada. Yacen ahí las cuestiones funda-
mentales sobre la naturaleza del espacio, del tiempo, de la causalidad, 
de las leyes físicas y sus rasgos particulares, del cosmos considerado 
como un todo, de la conciencia y su origen, de la vida y su compren-
sión esencial. La propia filosofía nació en esa comarca, hace ya más de 
dos mil seiscientos años, como un intento de comprensión de la na-
turaleza. Y por eso, a los primeros filósofos se les llamó «físicos», que 
quiere decir estudiosos de la «fisis», o sea, de la naturaleza.

Sin embargo, a pesar de tan ilustre pasado, lo cierto es que hace ya 
varios siglos que la filosofía universitaria se ha ido desplazando cada 
vez más hacia otros campos, al tiempo que el diálogo con los especia-
listas de las distintas ciencias naturales se hacía más y más difícil.

Este proceso de desconexión entre la ciencia y la filosofía ha su-
puesto un grave empobrecimiento para ambas partes. Sin duda lo ha 
supuesto para la filosofía, puesto que su aspiración a comprender la 
totalidad de lo real queda frustrada. Se vuelve imposible si no puede 
integrar el conocimiento de la naturaleza en esa inteligibilidad global 
que busca. Pero también las ciencias naturales han salido perdiendo. 
Entre otras cosas porque en la base de sus modelos se encuentran im-
portantes elementos (conceptos, presupuestos, enfoques) de naturale-
za filosófica, que con frecuencia pasan desapercibidos o no son reco-
nocidos como tales por los especialistas que desconocen la historia de 
su disciplina. Y ese desconocimiento limita su capacidad de adapta-
ción de los modelos científicos a los nuevos datos y se plasma en una 
excesiva rigidez de los programas de investigación. Y se plasma tam-
bién, de modo más general, en una cierta incapacidad para reconocer 
todo el alcance, y también los límites, de los resultados obtenidos en 
las distintas especialidades.
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Las ciencias naturales, sin filosofía, se vuelven un tanto miopes. 
Les falta la comprensión precisa de su entorno, y también de sí mis-
mas. La filosofía, sin las ciencias, se encuentra incapacitada para cum-
plir su objetivo integrador del saber...

Pero también pueden verse las cosas desde el ángulo opuesto. ¡Qué 
apertura de horizonte se experimenta cada vez que se consigue poner 
de relieve un nuevo nexo entre la actividad científica y las cuestiones, 
las ideas y las líneas de pensamiento esbozadas por la filosofía!

Ciertamente, la búsqueda conjunta de científicos y filósofos cons-
tituye una poderosa herramienta en el esfuerzo por responder a las 
preguntas que nos plantea la naturaleza. Y de ahí que resulte tan im-
portante fomentar espacios de encuentro entre unos y otros. Lugares 
y ocasiones en los que puedan intercambiar sus ideas, sus puntos de 
vista y sus conocimientos de experto.

Éste es el motivo por el que a lo largo de estos años he dedicado 
especial atención a las conferencias que iba redactando para las distin-
tas ediciones del «Curso de Historia y Filosofía de la Ciencia y de la 
Técnica» en la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla.

Me gusta el ambiente de esas conferencias. Me agrada la mezcla de 
edades y de especialidades entre el público: la presencia de estudian-
tes y profesores, de historiadores y químicos, de ingenieros y biólogos, 
de físicos y filósofos. Y me agradan, sobre todo, las intensas tandas 
de preguntas y comentarios que siguen a las ponencias de los confe-
renciantes. Esos coloquios que se prolongan a veces más que las pro-
pias conferencias y en los que el Salón de Grados de la facultad vibra 
con una mezcla de seriedad alegre y de pasión por entender, en la que 
puede reconocerse el espíritu curioso, impulsivo y atento de la Uni-
versidad.

Nunca me he propuesto reunir en un volumen los artículos que 
voy publicando aquí y allá. Pero, por lo que se refiere a los textos 
redactados con ocasión de mis intervenciones en este ciclo, hace ya 
tiempo que venía dándome cuenta de que, poco a poco, sin haber-
lo pretendido así inicialmente, iban pareciéndose a piezas de algo que 
tenía una forma propia, que estaba pidiendo ser ensamblada. O, di-
cho de otro modo, que esas distintas intervenciones iban recorriendo 
aspectos de una temática unitaria. De manera que podría ser útil in-
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tegrar los textos en un libro que mostrara mejor esa unidad, e hiciera 
patente el objeto reconocido de modo parcial en cada uno de ellos.

Hace ya tiempo, pues, que venía acariciando la idea de este libro. 
Pero fue la inesperada suspensión de las clases, por resolución rec-
toral del día 13 de marzo de 2020, motivada por la epidemia de co-
ronavirus, y las semanas de confinamiento que siguieron, lo que me 
proporcionó al fin las condiciones adecuadas para afrontar esta ta-
rea.

En un periodo tan anómalo, cada uno tuvo que reorientar su ac-
tividad en algún sentido, dentro de los estrechos límites marcados 
por las circunstancias. Y, en mi caso, estimé que lo más provechoso 
—y de alguna manera también como un gesto de afirmación de la 
vida académica en momentos de incertidumbre— sería aprovechar 
los días o las semanas de confinamiento para completar este traba-
jo pendiente.

Los días y las semanas se convirtieron en meses. Y así fueron en-
samblados, pulidos, completados, elaborados y reelaborados, una y 
otra vez, los distintos capítulos de esta obra. Despacio, morosamen-
te..., mientras que mi buzón de correo electrónico se iba llenando de 
calendarios, instrucciones, contrainstrucciones y modificaciones de 
las instrucciones y los calendarios de las distintas instancias de la uni-
versidad. Y, mientras, los medios de comunicación nos abrumaban 
con noticias, estadísticas y gráficas relativas a la evolución de la epi-
demia, y las redes sociales ardían de rumores y broncas de todo tipo, 
como suele ocurrir.

El resultado de ese esfuerzo, mejor o peor logrado, es esta obra.

2. TEMÁTICA Y ESTRUCTUR A

La cuestión de fondo, que de un modo u otro va a aparecer en los di-
versos apartados de este libro, es el orden natural, entendido como 
conjunto articulado de pautas que siguen los dinamismos de la natu-
raleza. Pautas que pueden ser descritas por medio de leyes —las «le-
yes de la física» o «leyes de la naturaleza»— formuladas en el lengua-
je de las matemáticas.


