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Prólogo

Cuando entre 1599 y 1601 William Shakespeare escribió 
Hamlet, comienza un siglo que culminaría con una revo-
lución científica que cambiaría para siempre nuestra con-
cepción del cosmos. Una revolución iniciada en el siglo xvi, 
con personajes como Giordano Bruno, Nicolás Copérnico y 
Tycho Brahe, que culminará, ya en el siglo xvii, con Johan-
nes Kepler, Galileo Galilei e Isaac Newton. La genialidad y 
la enorme intuición del dramaturgo de Stratford-upon-Avon 
le lleva a poner en boca de Hamlet, dirigiéndose a Horacio, 
su compañero de estudios en la Universidad de Wittenberg, 
la siguiente frase: «Hay más cosas en el cielo y en la tierra, 
Horacio, de las que han sido soñadas en tu filosofía».

Sin duda, cuando Shakespeare habla de «en el cielo y la 
tierra» se refiere a «todo lo que existe». Hoy podríamos ha-
blar del universo. Ese es el objetivo que pretende conocer, 
a través de la filosofía natural, Horacio, el personaje que 
representa la racionalidad en Hamlet. Pero el príncipe de 
Dinamarca advierte a su amigo de que hay mucho más por 
descubrir y conocer de lo que hubiera soñado llegar a saber.

La cosmología pretende estudiar el universo en su totali-
dad, su origen, su evolución y su destino. La historia de esta 
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disciplina en los últimos cien años queda muy bien descrita 
por la frase de Hamlet: hay en el universo más cosas de las 
que habíamos soñado. Hoy, las personas que trabajan en 
cosmología hablan de materia oscura, de energía oscura, 
de neutrinos, de grandes estructuras cósmicas y de gran-
des vacíos, de una radiación cósmica que todo lo inunda, de 
ondas gravitacionales…, mucho más de lo que hubiéramos 
soñado.

En la descripción de nuestro universo necesitamos teorí-
as y modelos que lo expliquen y observaciones cosmológicas 
que nos aporten la información necesaria para contrastar 
estas teorías. Y necesitamos de cierta perspectiva: observar 
el universo «a vista de pájaro», como acertadamente ha ele-
gido titular Mariano Moles este libro.

Decía el biólogo Lluís Montoliu al recoger el Premio 
COSCE de difusión de la ciencia de 2022: «Mi consejo: pri-
mero investiga y acumula conocimiento, porque cuanto 
más conoces un tema más capaz eres de simplificarlo y 
ponerlo a disposición de la gente». Sin duda, esa ha sido 
la trayectoria de Mariano Moles, un investigador en as-
trofísica y cosmología con una trayectoria científica im-
presionante que no pretendo glosar en este prólogo, pero 
de la que sí diré que ha combinado sabiamente estudios 
teóricos de gran calado en diferentes áreas de física y cos-
mología con una intensa actividad en proyectos observa-
cionales en astrofísica, incluidos los desarrollos tecnoló-
gicos asociados al Observatorio Astrofísico de Javalambre 
operado por el Centro de Estudios de Física del Cosmos de 
Aragón (CEFCA), del que Mariano fue su fundador y primer 
director. Al leer El universo a vista de pájaro quedan pa-  
tentes los profundos conocimientos de astrofísica teórica 
y observacional del autor, enmarcados en un amplio 
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bagaje cultural, que abarca desde la propia historia de la 
cosmología –de la cual el propio autor ha sido protagonis-
ta– hasta sus repercusiones en filosofía y en otras áreas de 
conocimiento.

Déjenme poner solo un ejemplo. En 1991, el autor del 
libro que el lector tiene en sus manos publicó un artículo 
en la prestigiosa revista The Astrophysical Journal, cuyo tí-
tulo podríamos traducir como «Modelos cosmológicos fí-
sicamente admisibles con constante cosmológica distinta 
de cero». El artículo se adelantaba –en prácticamente una 
década– al rescate de la constante cosmológica introducida 
por Einstein en 1917. 

Este rescate vino primero de la mano de los estudios de 
las supernovas más remotas que podemos observar en el 
universo y que llevaron a la comunidad que se dedica a la 
cosmología a hablar de expansión acelerada del universo 
y de energía oscura. En 1998 la revista Science consideró 
que este descubrimiento, llevado a cabo por dos equi-
pos de investigación liderados por Saul Perlmutter, Adam 
Riess y Brian Schmidt, que más tarde recibirían el Premio 
Nobel, debía ser considerado el gran avance científico de 
ese año. En nuestro modelo cosmológico la componente 
dominante es la energía oscura, una versión de la cual es 
equivalente a la constante cosmológica. Representa en 
torno al 70 % de la densidad de materia y energía del uni-
verso, valor que ya aparece indicado, haciendo gala de 
una acertada intuición, en el artículo de Mariano Moles  
de 1991.

Una vez invité al periodista científico Javier Sampedro 
a participar como ponente en un curso de la Cátedra 
de Divulgación de la Ciencia de la Universitat de Valèn- 
cia que llevaba por título: «Escenarios y actores para la 
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comunicación científica». Le pregunté sobre los diferentes 
canales de la difusión de la ciencia y contestó:

La tele es hechicera; la radio, benévola; la web, inmediata: la di-
mensión que queda disponible para el libro científico es la pro-
fundidad, y esa es la que el escritor debe explotar a fondo. Pese a 
lo que suele pensarse, la metáfora es solo un recurso secundario 
en la divulgación. Lo esencial es explicar con transparencia el 
fondo de la cuestión. Y la única forma de hacerlo es entender con 
claridad el fondo de la cuestión. Escribir de ciencia para el públi-
co general es un trabajo duro: poco serios abstenerse.

Mariano Moles entiende con claridad la cosmología mo-
derna y el modelo cosmológico estándar, así como las teorías 
físicas en las que se basa y las observaciones cosmológicas 
que lo sustentan, y eso le permite explicar con transparen-
cia cuestiones complejas.

Cuentan que el editor del libro de Stephen Hawking Breve 
historia del tiempo le indicó que por cada fórmula que pusie-
ra en su libro perdería la mitad de lectores. Al final Hawking 
dejó solo una fórmula, la famosa relación de Einstein  
E=mc2. Ya hace más de cuarenta años que se publicó el li-
bro de Hawking. Los tiempos han cambiado. Mariano Moles 
evita el uso de las fórmulas matemáticas en su libro, pero 
tampoco rehúye de ellas, y cuando, a su juicio, es más clari-
ficador introducirlas, así lo hace. El texto se lee con fluidez. 
Muchos de los conceptos que introduce el autor no son fáciles 
de explicar, pero el autor consigue hacerlos comprensibles 
manteniendo siempre el rigor científico. En algunos casos 
aclara, con maestría, confusiones frecuentes y recurrentes 
en cosmología, como la interpretación del desplazamiento 
al rojo cosmológico como efecto Doppler o la propia ley de 
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Hubble-Lemaître. La visión del autor acerca de cómo hemos 
aprendido lo que sabemos del universo es extremadamente 
lúcida y original. Espero que disfruten de su lectura del mis-
mo modo que he disfrutado yo.

 
Vicent J. Martínez

Universitat de València




