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Resumen: El diálogo entre la física cuántica y la teología de la creación se produce en un campo 
filosófico interdisciplinario que busca responder preguntas fundamentales sobre la naturaleza última de 
la realidad, la acción divina en el mundo y el papel del ser humano en un cosmos en constante evolución. 
A lo largo del siglo XX, los avances científicos han desafiado las visiones tradicionales del universo, 
provocando tensiones y oportunidades de diálogo entre la ciencia y la religión. En este contexto, la 
física cuántica emerge como un área clave, al proponer una descripción de la realidad que parece con-
tradecir las intuiciones básicas de las tradiciones filosóficas clásicas, obligando a pensar con modelos 
alternativos: los modelos sistémicos y ecosistémicos. Este artículo analiza cómo algunas interpretaciones 
-filosóficas- de la física cuántica han influido en la teología contemporánea de la creación, destacando las 
contribuciones de pensadores relevantes y sus perspectivas.

Palabras clave: Física (o mecánica) cuántica; Filosofía de la naturaleza; Diálogo física-teología; 
Creación continua.

Abstract: The dialogue between quantum physics and the theology of creation takes place within 
an interdisciplinary philosophical field that seeks to address fundamental questions about the ultimate 
nature of reality, divine action in the world, and the role of humanity in a constantly evolving cosmos. 
Throughout the 20th century, scientific advancements have challenged traditional views of the univer-
se, creating both tensions and opportunities for dialogue between science and religion. In this context, 
quantum physics emerges as a key area, offering a description of reality that seems to contradict the basic 
intuitions of classical philosophical traditions, compelling thought through alternative models: systemic 
and ecosystemic models. This article examines how certain philosophical interpretations of quantum 
physics have influenced contemporary theology of creation, highlighting the contributions of relevant 
thinkers and their perspectives.

Keywords: Quantum physics (or mechanics); Philosophy of nature; Physics-theology dialogue; 
Continuous creation.
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1. Introducción

El encuentro de la física cuántica con la teología surge, en parte, por 
las características únicas del mundo cuántico: la superposición, el entrela-
zamiento y la incertidumbre. Estos fenómenos sugieren un universo más 
dinámico, indeterminado y relacional de lo que las ciencias clásicas habían 
supuesto. Ante los descubrimientos producidos sobre todo en el último si-
glo, los teólogos han encontrado zonas colindantes con conceptos teológicos 
como la libertad divina, la acción providencial y la cooperación entre Dios y 
la creación. Se abordarán estas cuestiones desde una perspectiva filosófica, 
científica y teológica, explorando cómo las interpretaciones cuánticas abren 
nuevas posibilidades para entender tanto el carácter abierto y dinámico de la 
naturaleza, como el carácter continuo de la creación del cosmos y el papel 
proactivo del ser humano en esta.

La relevancia de este diálogo se justifica en términos epistemológicos, 
ontológicos y teológicos, abordando la forma en que las ideas emergentes 
de la física cuántica reconfiguran las nociones tradicionales sobre el cono-
cimiento científico, la naturaleza y la creación divina, lo cual obviamente 
abre una nueva perspectiva para la comprensión teológica del cosmos, e 
incluso la espiritualidad.

1.1. Cambio epistemológico

La física cuántica ha transformado profundamente nuestra comprensión 
del universo, desafiando paradigmas científicos y filosóficos como el meca-
nicismo, el determinismo (entendido como causalidad lineal), y la objetivi-
dad y separabilidad de los sistemas. Conceptos como la indeterminación de 
Heisenberg, la complementariedad de Bohr y el orden implícito de Bohm 
no solo han redefinido las bases de la física, sino que también tienen impli-
caciones significativas para la filosofía y la teología.

Desde el punto de vista epistemológico, la mecánica cuántica rompe con 
la visión de un universo objetivable y, por ello, predecible y controlable. En 
su lugar, presenta una realidad profundamente interconectada y en constante 
devenir, donde las relaciones entre observador y objeto, así como entre las 
partes del sistema, son fundamentales para definir el comportamiento de la 
naturaleza. Este nuevo marco teórico que introduce distintos tipos (sistémi-
cos) de causalidad y retrocausalidad ofrece una oportunidad para que la teo-
logía transite de unos modelos estáticos de la creación hacia una compren-
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sión dinámica, procesual y abierta al cambio y la producción de novedad 
irreductible (Domínguez y López 2017, 125).

Por otro lado, la física cuántica subraya los límites del conocimiento 
humano, en cuanto a la no separabilidad del observador respecto de lo ob-
servado, a la limitación física de los instrumentos de medida y a la propia 
naturaleza cuantizada de la realidad que constituye un auténtico “muro” ‒en 
términos de Planck‒ respecto a los valores mínimos medibles1. En otras 
palabras, la realidad cuántica parece postular, como sustrato causal, una rea-
lidad meta-sistémica o meta-física no observable ni medible, puesto que no 
es local ni categorialmente delimitable.

Esta noción resuena con la tradición teológica, que siempre ha afirmado 
la libertad de Dios y de su acto creador en cuanto acto trascendente, que 
nunca puede ser situado al nivel de las leyes naturales o causas segundas. 
En ese sentido, la causalidad divina no puede entenderse como una causa-
lidad categorial, de carácter mecánico y lineal (determinismo clásico). Ello 
no encaja del todo con un marco causal como el propuesto por Aristóteles 
(que sirve para describir la causalidad en términos del movimiento y cambio 
de los entes particulares), ya que se necesita un modelo sistémico que de 
cuenta de la causalidad evolutiva en cuanto fenómeno global. Este modelo 
ha sido encontrado y desarrollado, al menos en parte2, por la ciencia a partir 
de la segunda mitad del siglo XX. Al ver en la indeterminación cuántica 
-fruto de su carácter sistémico- un cierto punto de encuentro para una me-
tafísica de la libertad y la creatividad, se establece un puente filosófico de 
diálogo entre ciencia y teología que enriquece mutuamente ambos campos 
(Andrade y Pérez 2024, 310).

1 Cfr. Max Planck, ¿A dónde va la ciencia?, (Buenos Aires: Losada, 1941)
2 Y decimos “en parte” porque, a pesar de los intentos procedentes de diversas cien-

cias, aún no ha sido posible desarrollar una Teoría General de Sistemas. La causalidad propia 
de los sistemas es compleja debido a la retrocausalidad que hace del sistema algo abierto 
y en constante evolución (en redefinición permanente), por lo que la complejidad que pre-
senta cada sistema es creciente y única. Para acercarnos a lo que significa esto en térmi-
nos epistemológicos, puede consultarse el excelente trabajo de Carlos Eduardo Maldonado 
“Exploración de una teoría general de la complejidad”, en Carlos Eduardo Maldonado (ed.) 
Complejidad: Revolución científica y teoría, Bogotá, Editorial Universidad El Rosario, 2009, 
113-143. También es necesario aludir aquí a un pensador como Edgar Morin, que ha dedicado 
su enorme obra al estudio de la complejidad en sus distintas dimensiones. Recomendamos, 
a modo introductorio, Edgar Morin, Introducción al pensamiento complejo, Barcelona, 
Gedisa, 2011.
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1.2. Implicaciones ontológicas: repensando la realidad y la creación

La mecánica cuántica mira la realidad como un sistema relacional y no 
como un conjunto de entidades aisladas. Este cambio ontológico tiene pro-
fundas implicaciones para la teología de la creación, que ha de reinterpretar 
el cosmos no como un producto terminado, sino como un proceso continuo 
en el que lo divino interactúa con lo creado en cuanto sistema. Es decir, no 
al modo en que las cosas interactúan entre ellas, sino al modo en que el sis-
tema, en cuanto totalidad, informa todas y cada una de sus partes generando 
novedad emergente3.

a) La naturaleza relacional del universo

El fenómeno del entrelazamiento cuántico sugiere que las partículas que 
han interactuado estrechamente permanecen conectadas de manera inme-
diata e inseparable, independientemente de la distancia que las separe. Este 
fenómeno desafía las nociones clásicas de individualidad y separabilidad, 
proponiendo en su lugar un modelo ontológico basado en la interdepen-
dencia. Esta idea es consonante con propuestas teológicas contemporáneas, 
como las de John Polkinghorne y Arthur Peacocke, que destacan la creación 
como un sistema dinámico en el que todas las criaturas están vinculadas 
entre sí y con su Creador (Thomas 1993, 35).

b) Creatividad y contingencia

Por otro lado, la indeterminación cuántica refuerza la idea de que la crea-
ción no es un acto cerrado y mecánico, sino un proceso abierto a la novedad 
y a una contingencia evolutiva. En teología, este enfoque encuentra eco en 
conceptos como la creación kenótica, donde Dios se autolimita para permi-
tir que el universo despliegue su potencial. De este modo, las leyes físicas no 
son vistas como restricciones, sino como un marco que posibilita la libertad 
y la creatividad en el cosmos (Grosso 2021, 152).

3 Una excelente introducción general a la teoría de sistemas se encuentra en Rolando 
García, Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la in-
vestigación interdisciplinaria (Barcelona: Gedisa, 2006).
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c) Orden implícito y trascendencia

David Bohm introdujo la noción de un orden implícito que subyace a 
los fenómenos cuánticos observables. Este orden sugiere una realidad más 
profunda que trasciende nuestras percepciones inmediatas. En términos teo-
lógicos, y análogamente, este concepto puede verse como una metáfora de 
la presencia divina en la creación, un orden trascendente que da coheren-
cia al universo sin ser completamente accesible al entendimiento humano 
ni, claro está, a los procedimientos de medida y cuantificación (Mallorquín 
2019, 115). 

Esta noción puede entenderse mejor si la complementamos con el des-
cubrimiento del gran lógico Kurt Gödel, quien señaló la incompletitud de 
cualquier sistema formal suficientemente complejo4. La ciencia necesita sis-
temas formales para manejar los datos cuantitativos y establecer patrones 
entre ellos. La incompletitud significa que la novedad emergente que puede 
generar cualquier sistema formal complejo siempre es de grado superior a 
lo que puede preverse o demostrarse dentro de los límites lógicos de dicho 
sistema. En definitiva, lo que dice Gödel es que comprendemos lo que son 
los sistemas y cómo funcionan porque el conocimiento humano (lógico y 
matemático en este caso) incluye niveles meta-sistémicos. David Bohm afir-
ma algo análogo respecto de la realidad física: podemos describir y entender 
el funcionamiento sistémico de la realidad porque existe un orden implíci-
to o implicado que es de carácter meta-sistémico (trascendente) y, por ello 
mismo, actúa de forma global, inmediata y holística sin interferir (al revés, 
posibilitando) el desarrollo de la autonomía causal de las leyes físicas.

1.3. Convergencia con el pensamiento ecosistémico

Este diálogo entre la física cuántica y la teología de la creación es con-
natural a las perspectivas ecosistémicas que están ganando prominencia en 
diversos campos. Dichas perspectivas enfatizan la interconexión, la comple-
jidad y la sostenibilidad, proponiendo un modelo de realidad que conceda 
prioridad lógica a las propiedades de las relaciones y los procesos sobre las 
de las entidades aisladas (las cosas).

4 Cfr. Kurt Gödel, On Formally Undecidable Propositions Of Principia Mathematica 
And Related Systems, tr. B. Meltzer, with a comprehensive introduction by Richard 
Braithwaite (Dover: Basic Books, 1992).
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La teología sistemática, al incorporar estas ideas, puede ofrecer una vi-
sión renovada de la creación como un sistema creciente en constante inte-
racción (Karl Rahner lo denominaba autotrascendencia activa5), donde la 
acción divina no es intervencionista, sino participativa y relacional. Este 
enfoque no solo enriquece el discurso teológico, sino que también lo conec-
ta con los desafíos éticos y ambientales contemporáneos, como el cambio 
climático y la crisis de biodiversidad (Kast y Rosenzweig 1972, 460).

Por ejemplo, las nociones de complementariedad y azar intencional pro-
puestas por Bohr y Peacocke pueden interpretarse como bases para una éti-
ca ecológica que valore tanto la diversidad como la unidad en el cosmos. 
Este marco relacional en realidad no es comprensible sin la existencia de un 
meta-punto de vista (o cosmovisión) que consiste en una actitud de empa-
tía y responsabilidad hacia el medio ambiente, visto no como un recurso a 
explotar, sino como una red ontológicamente constituyente de la que somos 
parte integral.

1.4. Complementariedad y ampliación de los paradigmas filosóficos y te-
ológicos clásicos

La filosofía aristotélica, con su énfasis en la causalidad lineal y de carác-
ter entitativo y local (basada en unas sustancias que sólo pueden moverse 
de la potencia al acto), ha funcionado excelentemente como una base sólida 
para la ciencia empírica y también para la teología tradicional. Sin embargo, 
el diálogo con la mecánica cuántica permite superar algunas de sus limita-
ciones al proponer un modelo más dinámico y flexible de la creación y del 
pensamiento humano sobre la misma.

a) Causalidad relacional frente a causalidad lineal

En lugar de un modelo causal lineal unidireccional (si A, entonces B; y 
siempre que A, entonces B), la física cuántica y las propuestas teológicas con-
temporáneas sugieren un esquema relacional donde las causas y los efectos 
se entrelazan de maneras complejas. Este enfoque complementa y amplía la 
filosofía aristotélica, al integrar la indeterminación y la emergencia como ele-
mentos constitutivos de la creación (Domínguez y López 2017, 127).

5 Cfr. Karl Rahner y Paul Overhage, El problema de la hominización: sobre el origen 
biológico del hombre, (Madrid: Cristiandad, 1973)
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b) Proceso frente a sustancia

Un ejemplo de filosofía alternativa, nacida del diálogo con la ciencia 
experimental actual es la filosofía del proceso de Alfred North Whitehead, 
influenciada por la física cuántica (y por los descubrimientos lógicos de 
Kurt Gödel antes aludidos), que redefine la realidad como una red de even-
tos en constante cambio. Este modelo procesual se alinea con las propuestas 
teológicas de Polkinghorne y Heller, quienes ven la creación no como un 
objeto estático, sino como un flujo continuo de relaciones y transformacio-
nes (Rabanal 2019, 36).

c) Participación y acción divina

La mecánica cuántica, al destacar el papel del observador en la confi-
guración de la realidad, inspira nuevas interpretaciones teológicas sobre la 
relación entre Dios y la creación6. La acción divina no es externa ni de-
terminista, sino participativa y co-creativa, lo que complementa la visión 
aristotélico-tomista con una perspectiva más dinámica y relacional.

Este enfoque interdisciplinario, propuesto como perspectiva de estu-
dio teológico por el papa Francisco en la constitución apostólica Veritatis 
Gaudium, tiende puentes entre ciencias y humanidades y, de ese modo, am-
plía nuestra comprensión del cosmos, su origen, propósito y finalidad.

2. Metodología

La estructura del presente trabajo se organiza en varios apartados que 
abordan un análisis sistemático del tema. Primero, se ha justificado la re-
levancia del estudio al destacar las implicaciones filosóficas y teológicas 
de la física cuántica. Luego, se presenta un estado histórico de la cuestión, 
analizando las aportaciones científico-filosóficas de varios de sus pioneros: 
Werner Heisenberg, Niels Bohr y David Bohm. A continuación, se exploran 
las contribuciones contemporáneas de John Polkinghorne, Arthur Peacocke 

6 Una introducción general a las consecuencias teológicas de las interpretaciones fi-
losóficas de las ciencias actuales, especialmente la cosmología y la física, lo encontramos 
en Miguel Ramón Viguri Axpe (ed.) et al. Ciencia y Dios. (Bilbao: Desclée de Brouwer, 
2010).
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y Michael Heller al diálogo entre física cuántica y teología. Finalmente, se 
incluye una valoración crítica de las ideas discutidas, líneas de investigación 
abiertas y conclusiones relevantes.

3. Estado de la cuestión: los debates y posicionamientos iniciales

El desarrollo de la mecánica cuántica a principios del siglo XX marcó 
un punto de inflexión en la ciencia y la filosofía, generando debates que han 
influido profundamente en nuestra comprensión de la realidad. Tres figu-
ras destacan en dicho desarrollo: Werner Heisenberg, Niels Bohr y David 
Bohm, cuyos enfoques filosóficos y científicos dieron forma a las interpreta-
ciones fundamentales de la física cuántica. Los conceptos introducidos por 
estos pensadores no solo definieron el campo de la física cuántica en sus 
inicios, sino que también abrieron el camino para la reflexión interdiscipli-
naria que conecta la física con la filosofía y, posteriormente, con la teología 
de la creación.

3.1. Debates científico-filosóficos en Werner Heisenberg

Werner Heisenberg, uno de los padres de la física cuántica, revolucionó 
nuestra comprensión del universo con su principio de incertidumbre. Este 
principio establece que no es posible conocer simultáneamente con precisión 
absoluta el valor de ciertas propiedades de una partícula, como su posición 
y su momento. Lejos de ser sólo una limitación técnica, esta indetermina-
ción es una característica intrínseca de la naturaleza cuántica, lo que sugiere 
una realidad que no puede ser entendida mediante enfoques mecanicistas u 
objetivistas (Lanza 2021, 152). Desde un punto de vista sistémico, esta in-
terpretación nos hace entender el universo como un entramado de variables 
dinámicas e interdependientes7.

La idea de que no podemos aislar completamente un fenómeno cuántico es 
precisamente la expresión de un cambio profundo hacia un modelo relacional 
de la realidad y también en la forma de hacer ciencia, puesto que los métodos 
analíticos, aunque necesarios, ya no son suficientes. El hecho de que divi-
damos un sistema en sus componentes fundamentales y estudiemos dichos 

7 Cfr. Werner Heisenberg, Philosophical Problems of Quantum Physics, (University of 
Virginia: Ox Bow Press, 1979); La parte y el todo; conversando en torno a la física atómica, 
(Castellón de la Plana: Ellago, 2004).
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componentes individualmente no significa que comprendamos la naturaleza 
del sistema en cuanto totalidad. El todo es más que la suma de las partes. 
Heisenberg argumentó que las propiedades de una partícula no existen de ma-
nera independiente, sino que emergen a través de su interacción con el entorno 
y el observador. Este enfoque es propiamente pensamiento sistémico, puesto 
que enfatiza que las partes de un sistema no pueden entenderse en aislamiento, 
sino solo en el contexto de sus interrelaciones dentro del todo que constituyen. 
En el nivel cuántico, esta perspectiva implica que la naturaleza misma es un 
sistema integrado, donde la identidad de cada componente depende de su po-
sición y función en el conjunto (Camilleri 2007, 520).

El carácter ecosistémico de la realidad cuántica también se hace evidente 
en la forma en que el principio de incertidumbre conecta las partículas con 
su entorno. La indeterminación no se limita a una partícula aislada, sino que 
implica una red de relaciones entre el sistema observado, los instrumentos 
de medición y el observador. Este entretejido de interacciones sugiere que 
el universo cuántico opera como un ecosistema complejo, donde las dinámi-
cas locales están profundamente entrelazadas con las propiedades globales 
(no-lineales) del sistema (Camilleri 2006, 74). Desde esta perspectiva, la 
realidad cuántica no es un conjunto de objetos discretos, sino una red de 
procesos interconectados.

Además, el carácter probabilístico de la mecánica cuántica, destacado 
por Heisenberg, refuerza esta visión sistémica. Las probabilidades no des-
criben propiedades intrínsecas de las partículas, sino posibles resultados de 
interacciones dentro de un sistema. Esto introduce una visión del universo 
como un espacio de posibilidades emergentes, donde los eventos no están 
predeterminados, sino que surgen a partir de la interacción creativa entre sus 
componentes. De este modo, la interpretación de Heisenberg no solo desafía 
las nociones tradicionales de objetividad y determinismo, sino que también 
sugiere una forma de comprender el universo que enfatiza su interconexión 
y dinamismo. 

3.2. Debates científico-filosóficos en Niels Bohr 

Niels Bohr, con su influyente interpretación de Copenhague, reformuló 
nuestra comprensión de la realidad cuántica al destacar el papel del obser-
vador en la determinación de los estados cuánticos. Según Bohr, las propie-
dades de una partícula, como su posición o su momento, no existen como 
entidades definidas hasta que son medidas. Este enfoque revolucionario 
rompe con la visión clásica de un universo compuesto por objetos con atri-
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butos intrínsecos, reemplazándola por una perspectiva relacional en la que 
el sujeto y el objeto están intrínsecamente conectados (Gherab 2020, 372).

El énfasis de Bohr en la centralidad del observador y su interacción con 
el sistema cuántico introduce una visión en la que las propiedades de las 
partículas no son independientes, sino que se manifiestan en función de su 
contexto8. Ello es coherente con el pensamiento sistémico, que reconoce que 
los componentes de un sistema solo pueden entenderse en relación con el 
todo, del que reciben su funcionalidad (Camilleri 2006, 71). En este sentido, 
la realidad cuántica, según Bohr, puede concebirse como un ecosistema de 
interacciones donde cada elemento está condicionado por su entorno y por 
el acto de observación. Este enfoque refuerza la idea de que la realidad no 
es fija ni absoluta, sino el resultado de un proceso dinámico impredecible 
porque implica variables interrelacionadas de forma compleja.

El principio de complementariedad defendido por Bohr amplía aún más 
esta perspectiva sistémica al reconciliar aspectos aparentemente contra-
dictorios de un sistema cuántico, como su comportamiento ondulatorio y 
corpuscular. En lugar de considerar estas propiedades como mutuamente 
excluyentes, Bohr las interpreta como descripciones complementarias de 
una misma realidad subyacente. Este principio es el resultado de una pers-
pectiva holística que valora la integración de enfoques opuestos como algo 
necesario para comprender el significado de sistemas complejos (Gherab 
2020, 374). Desde una óptica ecosistémica, esta complementariedad puede 
interpretarse como una analogía de las relaciones interdependientes que ca-
racterizan tanto los sistemas naturales como los culturales.

La interacción entre el observador y el sistema cuántico también su-
braya el carácter interactivo y relacional de la realidad, una característica 
propiamente ecosistémica. Así como un ecosistema depende de la interac-
ción entre sus componentes para mantener su equilibrio, la interpretación 
de Copenhague sugiere que la realidad cuántica se define a través de inter-
acciones constantes entre las partículas, los instrumentos de medición y 
los observadores. Este enfoque nos invita a reconsiderar el papel del ob-
servador no como un elemento externo, sino como un participante activo 
que influye y es influido por el sistema. 

En realidad, el principio que indica que no puede haber una observación 
puramente aséptica y externa, sino que el acto de observación modifica la 

8 Cfr. Niels Bohr, Nuevos ensayos sobre física atómica y conocimiento humano, 
(Madrid: Aguilar, 1970).
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realidad observada, es algo que se considera evidente en ciencias ecosisté-
micas como la biología o la sociología o las ciencias naturales en general. 

En el caso de la sociología, un simple procedimiento de encuesta modi-
fica la actitud de las personas implicadas hacia el problema que se trata de 
objetivar por el mero hecho de ser preguntadas (y la construcción de las pre-
guntas tampoco es neutral o aséptica). En el caso de la biología y las ciencias 
naturales, en general, también podríamos poner numerosos ejemplos. En 
etología, la presencia de un investigador observando un grupo de animales 
puede alterar su comportamiento natural ya que los animales captan la pre-
sencia de un observador como un posible depredador. 

Esto es inevitable incluso si se intenta por todos los medios utilizar pro-
cedimientos de observación lo más impersonales posible (y no-invasivos): 
en microbiología, al observar células vivas bajo un microscopio, el calor 
de la luz (o la luz misma) o los productos químicos utilizados en el me-
dio de preparación pueden alterar las condiciones celulares, afectando su 
comportamiento o estructura; en biología molecular, el uso de marcadores 
fluorescentes para observar proteínas o ácidos nucleicos puede cambiar su 
actividad natural; y, en fin, en biofísica, el acto de observar el movimien-
to de electrones en biomoléculas mediante técnicas de detección avanzada 
puede alterar su trayectoria o energía (lo que está directamente relacionado 
con el principio de incertidumbre de Heisenberg).

La naturaleza se comporta sistémicamente y la física cuántica lleva esta 
condición hasta su límite ontológico y epistemológico, lo cual nos confronta 
con nuestros significados y nuestra forma de hacer ciencia y pensar sobre 
ella. Y, por supuesto, ello también desmonta el multisecular prejuicio de que 
puede estudiarse la naturaleza de una forma axiológicamente neutra (sin que 
los esquemas previos e intencionalidades humanas influyan en el desarrollo 
de los entornos observados). Como dice una magnífica obra de Edgar Morin 
en su título, la ciencia ha de realizarse con consciencia9, lo cual subraya la 
responsabilidad moral humana no sólo en cuanto a la aplicación de tecnolo-
gías, sino incluso desde las mismas fases de recopilación de información e 
investigación. La gran pregunta ante la que nos sitúa la física cuántica, con 
su inevitable enfoque sistémico, es ¿qué tipo de ciencia necesitamos para 
construir un mundo mejor?10 No es posible hacer ciencia al margen de la 

9 Edgar Morin, Ciencia con Consciencia, (Barcelona: Anthropos, 1984).
10 Remitimos a la magnífica exposición sobre el particular del experto en pensamien-

to y sistemas complejos Leonardo G. Rodríguez Zoya, Cfr. Leonardo Gabriel Rodríguez 
Zoya, ¿Qué tipo de ciencia necesitamos para construir un mundo mejor?: Propuesta para 
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pregunta de qué tipo de sociedad y mundo queremos construir con ella. El 
mismo Aristóteles consideraba la ciencia una actividad social que se desa-
rrollaba en un contexto político (éticamente orientado). La idea de la ciencia 
como pura construcción de conocimiento objetivo es, en el mejor de los 
casos, una ingenuidad.

3.3. Debates científico-filosóficos en David Bohm

David Bohm, con su teoría de ondas piloto, ofreció una alternativa de-
terminista a las interpretaciones predominantes de la mecánica cuántica de 
su tiempo, como las de Heisenberg y Bohr. Según Bohm, los fenómenos 
cuánticos pueden explicarse mediante un campo subyacente que guía el 
comportamiento de las partículas11. Este enfoque, en contraste con el carác-
ter probabilístico de las interpretaciones tradicionales, introduce la noción 
de un orden implícito más profundo en la naturaleza, donde cada evento 
cuántico está intrínsecamente relacionado con una totalidad mayor (Hiley 
2006, 300). Esta perspectiva redefine la realidad como una red sistémica de 
interacciones coherentes y conectadas.

El concepto de orden implícito o implicado de Bohm enfatiza que la rea-
lidad observable no es más que una manifestación superficial de un sistema 
subyacente más fundamental. Esta perspectiva sistémica resalta la idea de 
que los fenómenos cuánticos no deben considerarse eventos aislados, sino 
expresiones de una dinámica global que vincula a todas las partes del cos-
mos. De manera análoga a como un ecosistema depende de la interacción y 
el equilibrio entre sus componentes, la teoría de Bohm presenta el universo 
como un sistema integrado en el que cada elemento contribuye a la coheren-
cia del todo (Licata 2008, 4).

Desde una perspectiva ecosistémica, el campo guía propuesto por Bohm 
puede interpretarse como un mecanismo que asegura la interdependencia 
y la coherencia entre las partículas cuánticas y su entorno. Este campo no 
solo dirige el comportamiento individual de las partículas, sino que también 
conecta sus acciones con patrones más amplios (Hiley 2006, 311). Este en-
foque sugiere que la naturaleza no opera como un conjunto de partes inde-
pendientes, sino como un todo dinámico e interrelacionado. En este sentido, 

el desarrollo de programas de investigación interdisciplinarios en problemas complejos, 
(Buenos Aires: Comunidad de Pensamiento Complejo, 2016).

11 Cfr. David Bohm, La totalidad y el orden implicado, (Barcelona: Kairós, 1988).
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la teoría de Bohm refuerza la idea de que las relaciones entre los elementos 
son tan fundamentales como los elementos mismos.

Además, el orden implícito de Bohm encuentra ecos en diversas tradi-
ciones teológicas y filosóficas que ven el universo como una expresión de 
unidad y coherencia dentro de una pluralidad sincronizada y orquestada. 
Desde esta perspectiva, la conexión entre las partes y el todo no es solo una 
característica física, sino también una expresión de un propósito o un signi-
ficado más profundo en la estructura del cosmos. Este enfoque ecosistémico 
invita a reflexionar sobre la realidad como un espacio complejo de interac-
ciones integradas, donde los niveles micro-meso-macro, lo local y lo global, 
están interconectados (y se influyen mutuamente de manera constante) en 
un tejido inextricable.

Estos tres enfoques sentaron las bases para las interpretaciones filosóficas 
de la física cuántica y sus corolarios teológicos contemporáneos. Como es-
peramos haber mostrado suficientemente, las diferencias entre Heisenberg, 
Bohr y Bohm no solo reflejan diversas posturas científicas de orden meto-
dológico o formal, sino también visiones metafísicas que han acabado in-
fluyendo en cómo entendemos la creación y la acción divina en un universo 
dinámico e interconectado.

4. Diálogo actual: implicaciones teológicas de la mecánica cuántica 

En las últimas décadas, el diálogo entre la física cuántica y la teolo-
gía ha encontrado en figuras como John Polkinghorne, Arthur Peacocke y 
Michael Heller tres pilares fundamentales que han ampliado nuestra com-
prensión de las implicaciones teológicas de la mecánica cuántica12. Cada 

12 A modo de breves pinceladas que justifiquen la elección de estos tres autores, to-
dos ellos galardonados con el prestigioso Premio Templeton, sirvan los siguientes datos: 
John Polkinghorne (1930-2021) fue sacerdote anglicano y profesor de física matemática en 
la Universidad de Cambridge. Recibió el Premio Templeton en 2002. En dicho año fundó 
la International Society for Science and Religion. Arthur Peacocke (1924-2006), especia-
lista en biología molecular, fue un destacado investigador sobre los principios físicos de la 
química del ADN, profesor de universidades como Georgetown y Oxford, y sacerdote de la 
Iglesia de Inglaterra. Recibió el Premio Templeton en 2001. Michael Heller (nacido en 1936) 
es doctor en teología, en filosofía y en física. Es un pensador profundamente interdiscipli-
nar, aunque su área de especialización es la cosmología cuántica y, en concreto, el estudio 
de las matemáticas asociadas a la singularidad inicial. Es sacerdote católico y recibió el 
Premio Templeton en 2008. En la actualidad es decano de la facultad de teología de Tarnów 
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uno de estos pensadores, desde perspectivas únicas, ha explorado cómo los 
descubrimientos científicos pueden enriquecer nuestra concepción de Dios, 
la creación y la relación entre el Creador y el cosmos. 

Mientras que Aristóteles propuso una visión del universo basada en una 
causalidad regida por un tipo de lógica lineal que gobierna movimiento ha-
cia un fin intrínseco, estas figuras incorporan el pensamiento cuántico y eco-
sistémico, abriendo un espacio para un diálogo entre libertad, creatividad 
divina y racionalidad universal. Este ensayo explora cómo estos pensadores 
superan las limitaciones del pensamiento aristotélico y lo enriquecen desde 
un enfoque relacional y sistémico.

4.1. Aportaciones de John Polkinghorne

John Polkinghorne, físico teórico y sacerdote anglicano, destaca por inte-
grar la física cuántica con una teología cristiana coherente. Polkinghorne argu-
menta que el carácter probabilístico de la mecánica cuántica no es un defecto 
de la naturaleza, sino una expresión de la apertura del universo a la creatividad 
divina. En su visión, Dios no es un relojero que controla todos los detalles, 
sino un Creador que respeta la libertad intrínseca del cosmos. Polkinghorne 
introduce el concepto de creación kenótica, donde Dios se autolimita para 
permitir que la creación se desarrolle en un proceso abierto. Este enfoque 
encuentra en la indeterminación cuántica una analogía física de ese espacio 
de libertad que Dios genera con su autolimitación (Polkinghorne 2022, 51).

John Polkinghorne, con su enfoque en la libertad creativa del cosmos, 
ofrece una alternativa a las cuatro formas básicas de causalidad aristotélica. 
En lugar de un universo completamente determinado, Polkinghorne destaca 
el carácter probabilístico de la mecánica cuántica como una expresión del 
carácter de sistema abierto de la naturaleza (Polkinghorne 2021, 690).

Desde la perspectiva aristotélico-tomista, Dios es el motor inmóvil que 
causa el movimiento sin ser movido. Polkinghorne, en contraste, propone 
un modelo relacional (basado también en el carácter trinitario o comunional 
de Dios) en el que Dios interactúa con la creación sin violar su autonomía 
intrínseca13. Esta visión complementa la filosofía aristotélica al incorporar el 

(Polonia), miembro del Observatorio Astronómico Vaticano y de la Pontificia Academia de 
las Ciencias.

13 Cfr. John Polkinghorne, The Trinity and entangled world: Relationality in Physical 
Science and Theology (London: Eedmans Publishing, 2010). Hay traducción al castellano: 
La Trinidad y un mundo entrelazado, (Estella: Verbo Divino, 2013).
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pensamiento ecosistémico, donde cada componente del universo contribuye 
causalmente al desarrollo global mediante interacciones dinámicas. Así, el 
universo no es un reloj preciso, sino un sistema vivo y en constante evolu-
ción, sostenido por la cooperación entre lo divino y lo creado (Polkinghorne 
2023, 215).

4.2. Aportaciones de Arthur Peacocke

Arthur Peacocke, bioquímico y teólogo, adopta una perspectiva más am-
plia al considerar no solo la física cuántica, sino también la biología molecular 
como fundamento para repensar la teología de la creación. En el contexto 
cuántico, Peacocke enfatiza la idea de un azar intencional, donde el aparente 
carácter aleatorio de los eventos cuánticos es compatible con una providen-
cia divina que actúa a través de procesos naturales. Su concepto de creación 
continua resalta cómo la acción divina se manifiesta no solo en el origen del 
cosmos, sino también en su evolución constante, un proceso en el que el azar 
y la necesidad juegan roles complementarios (Peacocke 2022, 93).

El concepto de Peacocke de azar intencional introduce una visión en 
la que el aparente caos de los eventos cuánticos se integra en una provi-
dencia divina que actúa a través de procesos naturales sin interferir en sus 
dinámicas propias. Este enfoque supera la dicotomía aristotélica entre acto 
y potencia al concebir el cosmos como un sistema que no está completa-
mente determinado, es decir, un sistema que genera nuevas potencialidades 
que previamente no existían, aunque tampoco de forma ilógica o arbitraria 
(Peacocke 2021, 140).

Peacocke también resalta la idea de una creación continua que contrasta 
con la idea griega clásica de un universo jerárquico y estático, donde cada 
entidad busca realizar su finalidad inherente. En su lugar, Peacocke enfatiza 
la interacción entre azar y necesidad como fuerzas complementarias que 
reflejan la riqueza y complejidad del cosmos (Peacocke 2023, 309).

4.3. Aportaciones de Michael Heller

Michael Heller, físico, matemático y sacerdote católico, ofrece una pers-
pectiva filosófica y cosmológica sobre la relación entre la física cuántica y 
la teología. Heller subraya la racionalidad inherente al universo, vista como 
una expresión de la mente divina. Desde su punto de vista, la matemática 
que describe los procesos de la física cuántica no es simplemente un len-
guaje humano, sino un reflejo de un orden lógico profundo inscrito en la 
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realidad misma. Heller argumenta que las estructuras cuánticas, con su apa-
rente caos e incertidumbre, son indicios de una racionalidad subyacente que 
apunta hacia un Creador trascendente (Heller 2021, 462).

Michael Heller aporta una dimensión propiamente teológica a este diá-
logo, destacando la racionalidad inherente al universo como una expresión 
de la mente divina. Para Heller, las estructuras matemáticas que describen la 
física cuántica no son meras invenciones humanas, sino reflejos de un orden 
lógico profundo inscrito en la realidad. La matemática no es una mera crea-
ción de la mente humana, sino un descubrimiento que dicha mente realiza 
ante la realidad. Este enfoque reinterpreta la metafísica aristotélica al des-
plazar la prioridad ontológica desde los entes o las sustancias individuales 
hacia la coherencia y armonía de un universo que es, todo él, un sistema 
relacional (Heller 2022, 239).

Por otro lado, la idea de Heller de que la incertidumbre cuántica revela 
una racionalidad subyacente complementa la noción aristotélica de un cosmos 
ordenado. Sin embargo, en lugar de un orden estático y jerárquico, Heller 
propone un universo dinámico donde el aparente caos es parte de una armonía 
más amplia. Este modelo también incorpora el pensamiento ecosistémico, al 
considerar el cosmos como una red interconectada donde en cada parte pode-
mos encontrar (de una manera casi fractal) las simetrías y armonías que rigen 
el todo. En este sentido, Heller une la precisión matemática con la intuición 
teológica para ofrecer una visión integrada de la creación (Heller 2023, 18).

El debate contemporáneo entre estos autores converge en una visión 
que desafía la separación tradicional entre ciencia y teología. Polkinghorne, 
Peacocke y Heller coinciden en que la física cuántica no debe entenderse 
como una amenaza para la teología, sino como una oportunidad para profun-
dizar en el misterio de la creación. Mientras Polkinghorne destaca la libertad y 
la kénosis, Peacocke resalta la evolución continua y el papel del azar, y Heller 
enfoca su atención en la racionalidad y la estructura del cosmos. 

4.4. Propuestas de los nuevos autores en diálogo con Aristóteles

Para analizar el impacto de las nuevas propuestas de Polkinghorne, 
Peakocke y Heller sobre la filosofía natural aristotélica (que es la base fun-
damental de la teología de la creación clásica) nos guiaremos por las aporta-
ciones de Francisco José Soler Gil14.

14 Francisco José Soler Gil es filósofo de la ciencia y especialista en física de partículas. 
Profesor de la Universidad de Sevilla, ha realizado numerosas e importantes aportaciones 
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Para comenzar, hay que reconocer que es normal que la filosofía aristo-
télica haya servido durante muchos siglos como lógica-base de la teología 
de la creación, puesto que también ha actuado de la misma manera con la 
ciencia misma. La filosofía aristotélica proporciona un marco estructurado 
para entender la naturaleza y la causalidad. En sus tratados de Física y de 
Metafísica, Aristóteles describe el universo como un sistema jerárquicamen-
te ordenado donde cada entidad tiene una causa final definida, una estructura 
formal determinada y unas capacidades y un propósito inherentes. Esta vi-
sión ha influido profundamente en la ciencia y en la teología cristiana, espe-
cialmente en la concepción del universo como un reflejo del orden divino. 
Pero dichas nociones, así como otras categorías derivadas de las mismas, 
como sustancia, acto y potencia, presentan aporías y paradojas cuando se 
enfrentan a los descubrimientos de la física cuántica (Soler 2003, 45).

En la mecánica cuántica, la realidad no se comporta de manera determi-
nista ni lineal. Fenómenos como la indeterminación y el entrelazamiento 
sugieren un universo en el que las relaciones y los procesos tienen prioridad 
sobre las entidades individuales. Este cambio conceptual invita a reconside-
rar las nociones aristotélicas de causalidad y finalidad, integrándolas en un 
marco más dinámico y abierto. Según Soler Gil (2019a, 230), este replantea-
miento no implica abandonar las ideas de Aristóteles, sino reinterpretarlas en 
un contexto donde los conceptos cuánticos de probabilidad y relación toman 
un papel central. Es aquí donde las propuestas de Polkinghorne, Peacocke 
y Heller adquieren relevancia al reformular la comprensión teológica del 
universo. Estos autores, al igual que Soler Gil, subrayan la importancia de 
los procesos dinámicos para comprender la realidad. La noción aristotélica 
de sustancia, entendida como una entidad fija y autosuficiente, se ve enri-
quecida al incorporar una visión relacional que enfatiza la interdependencia 
y la transformación constante (Soler 2019b, 112).

En conjunto, las propuestas de Polkinghorne, Peacocke y Heller superan 
las limitaciones del pensamiento aristotélico (sin contradecirlo) al reformu-
lar conceptos clave como causalidad, finalidad y orden (Soler 2018, 223). 
Mientras que Aristóteles prioriza las sustancias individuales y sus propósi-
tos inherentes, estos pensadores cuánticos y teológicos destacan las relacio-
nes y los procesos como fundamentos de la realidad. Unas relaciones de las 

a la reinterpretación de la filosofía aristotélica en diálogo con los desafíos de la mecánica 
cuántica. Entre dichas contribuciones destacamos su obra Aristóteles en el mundo cuántico: 
una investigación acerca de la aplicabilidad del concepto de sustancia de Aristóteles a los 
objetos cuánticos (Madrid: Editorial Comares, 2003).
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que formamos parte doblemente: como objetos físicos que somos y como 
observadores con capacidad de intervención y transformación del medio. 
Unas relaciones que confrontan nuestra ciencia con una racionalidad que 
implica la adopción de los principios de responsabilidad, precaución y jus-
ticia ecosistémica (o global).

Sin embargo, volvemos a insistir en que esta superación no implica un 
rechazo de la filosofía aristotélica. Por el contrario, sus categorías tradicio-
nales pueden ser reinterpretadas y ampliadas dentro de un marco relacio-
nal. Por ejemplo, el concepto de potencia en Aristóteles, entendido como 
posibilidad inherente, se enriquece con la noción cuántica de probabilidad 
y libertad (Soler 2019a, 233). De manera similar, la causalidad aristotélica 
se complementa con el pensamiento ecosistémico, donde las interacciones 
entre componentes generan patrones emergentes que trascienden las causas 
individuales y todo ello debido a lo que los científicos denominan causa-
lidad descendente, que es la que ejerce el todo sobre las partes (un tipo de 
causalidad que no había sido específicamente considerada por Aristóteles).

El pensamiento ecosistémico, que enfatiza la interdependencia y la di-
námica de los sistemas, proporciona un marco conceptual para integrar las 
propuestas de estos teólogos. Nuevamente: en lugar de un cosmos jerár-
quico y estático, el pensamiento ecosistémico concibe el universo como 
una red viva de relaciones donde cada elemento contribuye al bienestar del 
todo. Esta visión resuena profundamente con las ideas ya mencionadas de 
Polkinghorne, Peacocke y Heller, quienes destacan la creatividad, el azar 
y la racionalidad como elementos fundamentales y complementarios de la 
creación (Soler 2003, 52).

5. Debate y valoración crítica

La exploración de las interpretaciones filosóficas y las consecuencias 
teológicas de la física cuántica nos conducen a una serie de desafíos que 
deben ser analizados críticamente con cautela. 

Las ideas de John Polkinghorne, Arthur Peacocke y Michael Heller des-
tacan por ofrecer un enfoque y unas herramientas conceptuales que permiten 
reinterpretar la acción divina de forma causal, aunque no intervencionista, en 
un universo más abierto y dinámico de lo que imaginábamos. En particular, 
la noción de creación continua y la cooperación entre Dios y la naturaleza en-
cuentran su reflejo en un cosmos relacional y en devenir, plenamente compa-
tible con los avances científicos modernos. Este enfoque también desafía las 
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interpretaciones monistas, tanto materialistas (fisicalistas) como espiritualis-
tas (idealistas), mostrando que la complejidad cuántica elude cualquier tipo de 
razonamiento que proceda de una forma meramente analítica, y evidenciando 
que el reduccionismo propio de la metodología empírica no puede extrapolar-
se al nivel de las explicaciones ontológicas sobre la naturaleza de la realidad.

Sin embargo, este diálogo no está exento de riesgos. Un claro peligro 
es sobreinterpretar los conceptos cuánticos forzando su significado desde 
una finalidad teológica. Algunos críticos argumentan que términos como 
indeterminación, superposición o entrelazamiento no deben extrapolarse a 
ámbitos metafísicos o religiosos, ya que estos conceptos tienen un significa-
do técnico que podría perderse en un contexto teológico. Además, existe el 
peligro de caer en un Dios tapa-agujeros, donde lo divino se utiliza para lle-
nar las lagunas de nuestro conocimiento científico, en lugar de ser entendido 
como fundamento último (trascendente) de toda la realidad. 

Pero también es cierto que dichos conceptos, nacidos en el ámbito cientí-
fico, son comprensibles -en el nivel propiamente científico- también de forma 
análoga (por referencia o relación a otros conceptos cuya funcionalidad está 
mejor definida) y que ello se realiza no por pura abstracción conceptual, sino 
mediante la vinculación con imágenes que entendemos. Dicho lapidariamente 
por el físico y filósofo español Jorge Wagensberg “¿no se puede comparar?... 
pues entonces tampoco se puede comprender”15. El pensamiento humano, 
aunque abstracto, procede siempre por analogía o, como decían los escolás-
ticos, per conversionem ad phantasmata (por transformación en imágenes). 
Para comprender algo, incluso dentro del marco estrictamente científico, hay 
que ser capaz de compararlo y visualizarlo. Por eso las interpretaciones cientí-
ficas de dichos conceptos presentan una dimensión netamente filosófica. Ello 
sólo es un riesgo si no se es consciente de dicha realidad y se procede de forma 
ingenua pensando que la ciencia es un lenguaje meramente técnico, instru-
mental y unívoco. El cientificismo no deja de ser una ingenuidad. Así pues, la 
cautela -propia del principio de analogía- ante la sobreinterpretación es algo 
que debe aplicarse críticamente tanto a la teología como a la misma ciencia.

Otro desafío es la compatibilidad entre las diversas interpretaciones fi-
losóficas de la mecánica cuántica y las tradiciones teológicas. Por ejemplo, 
mientras la teoría de ondas piloto de Bohm parece resonar con la presencia 
operativa divina de carácter a la vez inmanente y trascendente a través de 
sus ideas del orden implicado, la interpretación de Copenhague de Bohr, con 

15 Jorge Wagensberg, El pensador intruso. El espíritu interdisciplinario en el mapa del 
conocimiento, (Barcelona: Tusquets, 2014), 11.
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su énfasis en la indeterminación y el papel del observador, podría parecer 
más difícil de encajar con una visión más clásica del Dios omnisciente y 
omnipotente. Estas tensiones subrayan la necesidad de un diálogo más ma-
tizado que respete la autonomía de cada disciplina.

Pero lo que sí hay que subrayar es que, aunque el diálogo entre física y teo-
logía no puede resolver todos los dilemas metafísicos y científicos que surgen 
de la mecánica cuántica, sí ofrece un ámbito común de reflexión para replan-
tear preguntas fundamentales sobre la creación, la finalidad y el significado 
del cosmos. Este diálogo no solo fomenta la integración del conocimiento, 
sino que también nos invita a contemplar el misterio de un universo que pa-
rece estar profundamente entrelazado con su Creador, así como a repensar la 
propia idea de divinidad de una manera mucho más abierta y dinámica.

6. Líneas de investigación abiertas

Este diálogo entre física cuántica y teología de la creación se nos revela 
como un campo de investigación fértil, con múltiples líneas de exploración 
que reflejan la riqueza y complejidad del mundo y el pensamiento humano.

Una línea de investigación prometedora es el desarrollo de interpretacio-
nes filosóficas más robustas de la mecánica cuántica en diálogo con distintas 
tradiciones teológicas. La reinterpretación de conceptos aristotélicos como 
sustancia, acto y potencia en el contexto cuántico, propuesta por autores 
como Soler Gil, podría integrarse con las ideas de teólogos contemporáneos 
como Polkinghorne y Peacocke. Este enfoque tiene el potencial de propor-
cionar un marco conceptual unificado para analizar cuestiones fundamenta-
les como la relación entre libertad y determinación, y el papel del Creador 
en un universo dinámico y abierto.

Otra dirección importante es la investigación sobre la acción divina en 
un cosmos cuántico. La idea de una acción providencial no intervencionista, 
explorada por Polkinghorne y Peacocke, podría ampliarse para incluir nue-
vos modelos que expliquen cómo Dios podría actuar a través de los procesos 
cuánticos sin violar las leyes naturales. Esto también sugiere un diálogo con 
la filosofía de la mente y la neurociencia, para explorar cómo los procesos 
neuronales de nivel cuántico podrían iluminar la relación entre lo físico y lo 
espiritual en los seres humanos.

Además, la cosmología cuántica ofrece un terreno fascinante para la re-
flexión teológica. Los trabajos de Michael Heller sobre la racionalidad del 
universo y las estructuras matemáticas de la física cuántica plantean pregun-
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tas fundamentales sobre el origen y la finalidad del cosmos. ¿Podría el orden 
implícito sugerido por teorías como la de Bohm ser interpretado como un 
reflejo de la sabiduría divina? ¿Qué implicaciones tienen los modelos del 
multiverso para nuestra comprensión teológica del Creador? ¿Son compa-
tibles dichos modelos con la tradición teológica clásica sobre la creación?

7. Conclusiones

El diálogo entre la física cuántica y la teología de la creación plantea 
desafíos y oportunidades únicas para la comprensión de la realidad. A lo 
largo de este trabajo, hemos explorado cómo las principales interpretaciones 
filosóficas de la física cuántica, desde los debates entre Heisenberg, Bohr y 
Bohm hasta las contribuciones contemporáneas de Polkinghorne, Peacocke 
y Heller, ofrecen nuevas perspectivas para entender la relación entre Dios, 
el cosmos y el ser humano.

Una de las conclusiones principales es que la física cuántica, lejos de con-
tradecir la teología, puede enriquecerla al proporcionar un lenguaje con imá-
genes poderosas y un marco teórico extraordinario para abordar el dinamismo 
y la apertura del universo. Conceptos como la indeterminación cuántica, el en-
trelazamiento y la superposición encuentran paralelismos en ideas teológicas 
como la libertad divina, la creación continua y la cooperación entre el Creador 
y la creación. Este diálogo interdisciplinario subraya que el universo cuántico 
no es caótico ni arbitrario, sino un sistema profundamente interrelacionado 
que refleja un orden y una racionalidad que pueden interpretarse como mani-
festación de una presencia divina a la vez inmanente y trascendente.

Asimismo, la revisión crítica de las interpretaciones cuánticas demuestra 
que la integración entre ciencia y teología no está exenta de tensiones. Las 
diferencias entre las perspectivas de Bohr, Heisenberg y Bohm, por ejem-
plo, destacan cómo los debates sobre la ontología cuántica pueden influir 
en nuestras concepciones teológicas. Mientras que algunas interpretaciones 
enfatizan la indeterminación y el papel del observador, otras sugieren un 
orden subyacente que podría alinearse con una visión más clásica del Dios 
creador. Estas tensiones subrayan la necesidad de un diálogo continuo y 
matizado que respete la autonomía de ambas disciplinas.

Otra conclusión importante es que las perspectivas contemporáneas, como 
las propuestas de Polkinghorne, Peacocke y Heller, han ampliado significati-
vamente el alcance del debate teológico. Al combinar la física cuántica con 
la filosofía de la ciencia y la teología, estos autores han desarrollado modelos 
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que integran la acción divina con los procesos naturales, entendiendo que la 
misma naturaleza revela de alguna manera el ser y la voluntad del Creador. 
Su trabajo no solo demuestra la compatibilidad entre la teología y la física 
moderna, sino que también ofrece una visión más rica y dinámica del universo 
como un espacio en el que la creatividad divina y la libertad de la creación 
están profundamente entrelazadas. Si, como decía Galileo, la naturaleza es 
un libro escrito por Dios en el lenguaje de las matemáticas, la atención a la 
naturaleza y sus procesos no puede ser indiferente a la fe y la espiritualidad 
del creyente. La naturaleza creada ha de encerrar algún mensaje, puesto que 
presenta estructura intencional y racional, es decir, informacional.

Por todo ello, este diálogo, lejos de ser un ejercicio puramente acadé-
mico, tiene implicaciones prácticas y culturales que pueden fomentar una 
visión más integrada y armoniosa del mundo. Así, la física cuántica y la 
teología de la creación, lejos de ser campos opuestos, se revelan como alia-
dos en la búsqueda de significados compartidos al servicio del cuidado de la 
naturaleza y del ser humano.
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