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Usualmente se reconoce que las ciencias constituyen nuestra 
mejor fuente de información acerca del mundo. Con todo, 
parte de la teorización científica remite a dominios inob-

servables a los que no accedemos a través de la experiencia. Las 
ciencias físicas, en particular, nos informan acerca de partículas 
subatómicas, campos y fuerzas. Tales objetos nos sorprenden por 
escapar al sentido común y por ser, a la vez, indispensables para 
nuestra concepción científica de la realidad. ¿Cómo debemos inter-
pretar tales objetos inobservables? La filosofía de la ciencia aborda 
esta pregunta. En sus orígenes, a comienzos del siglo xx, el llamado 
Círculo de Viena adoptó un enfoque que quiso relegar al olvido las 
preocupaciones metafísicas. Solamente a partir de la segunda mitad 
del siglo xx tuvo lugar un giro realista que revitalizó los debates 
metafísicos. En un contexto actual donde la ciencia y sus productos 
son cuestionados, este giro realista adquiere tanta más relevancia.

Ensayos sobre realismo y estructuralismo científicos ofrece un 
recorrido por los principales problemas en torno a la viabilidad de la 
interpretación realista de las ciencias, la cual se compromete con 
la verdad aproximada de las teorías científicas y con la realidad de 
los objetos inobservables a los que ellas refieren. La primera parte 
del libro explora los orígenes históricos y conceptuales de la discu-
sión sobre el realismo científico, mientras que la segunda examina 
el realismo estructural, la naturaleza de las estructuras físicas y 
matemáticas y las leyes de la naturaleza. Este libro ofrece una 
introducción accesible a los debates sobre realismo y estructura-
lismo científicos siendo útil tanto para un público amplio interesado 
en la reflexión filosófica sobre las ciencias como para estudiantes y 
especialistas en filosofía de la ciencia.
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guay, 8 de febrero de 2023) se destacó como Profesor Adjunto de Filosofía 
e Historia de la Ciencia en la Facultad de Información y Comunicación de 
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empeñaba como Presidente de la Asociación Latinoamericana de Filosofía 
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nidad lo recordará como un investigador de excelencia, riguroso e incansable. 
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ORIGEN DE LOS CAPÍTULOS

Este libro surge de nuestro grato y productivo encuentro en diversos intereses 
comunes en filosofía de las ciencias, metafísica y epistemología. Dichos intereses, 
plasmados en innumerables conversaciones y reuniones de trabajo, tuvieron como 
eje la problemática del realismo científico, ahora tema central de esta obra. Producir 
y articular los ensayos que constituyen este libro requirió un arduo trabajo que se 
extendió durante los últimos tres años. Parte de esa empresa descansó sobre trabajos 
previos, elaborados en diferentes etapas de nuestras carreras académicas. El capí-
tulo 1 recoge las ideas presentadas en Borge, B. (2014) «Creer en lo inobservable: 
una mirada a los orígenes del Realismo Científico moderno», Discusiones Filosóficas 
15(24):163-180. Los resultados del capítulo 4 fueron desarrollados previamente en 
Borge, B. (2017) «¿Es el descriptivismo causal la solución al problema de la referen-
cia de los términos teóricos?», Ideas y Valores 66(163): 125-151. El capítulo 6 incluye 
las tesis defendidas en Borge, B. (2018) «Realismo estructural epistémico, modalidad 
y leyes de la naturaleza», THEORIA. Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de 
la Ciencia 33(3): 447-468. El capítulo 7 se basa en algunas ideas presentadas en 
Borge, B. (2013) «¿Qué es el Realismo Estructural Óntico?: una aproximación 
al debate actual sobre el Realismo Científico», Revista Colombiana de Filosofía de 
la Ciencia 13 (27): 149-175, y Borge, B. (2017) «Realismo Estructural Óntico y 
estructuras físicas», Manuscrito 40(2):71-97. Asimismo, el capítulo 8 recoge ideas 
de Soto, C. (2019a) «Sobre el colapso de las estructuras matemáticas y físicas en el 
realismo estructural óntico», Kriterion: Revista de Filosofía, 143: 279-295, mientras 
que el capítulo 9 se basa en el Soto, C. (2018) «Argumento de la indispensabilidad 
e inferencia a la mejor explicación: una aproximación epistémica», Revista Colom-
biana de Filosofía de las Ciencias, 18(36): 19-39 (con argumentos reelaborados en 
(Soto 2019b)). Todos los manuscritos han sido sometidos a sucesivas revisiones y 
actualizaciones, incorporando modificaciones necesarias en vistas de la estructura 
argumentativa del presente libro.



LISTA DE ABREVIACIONES

AIO - argumento de la indispensabilidad ontológica

AIE - argumento de la indispensabilidad epistémica

DCT - descriptivismo causal para los términos teóricos 

IME - inferencia a la mejor explicación

NMF - requisito de no-mentalidad fundamental 

PCN - principio del cierre naturalista

PRE - postulado de restricción epistémica 

REE - realismo estructural epistémico

REO - realismo estructural óntico



PRÓLOGO

Después de años de intensa y fructífera discusión en el ámbito filosófico de 
habla inglesa, por fin empezamos a tener un cierto número de buenos libros (o ca-
pítulos de libros) en español acerca del realismo científico, y este, sin duda, añadirá 
a la lista uno de los mejores ejemplos. En mi opinión, el debate sobre el realismo, 
por el que llevo interesado desde mediados de los noventa del pasado siglo, es uno 
de los de más profundidad y enjundia que se ha dado en el seno de la filosofía 
contemporánea, y, sin embargo, sigue siendo un gran desconocido para muchos 
estudiantes de filosofía.

No es esperable ni apropiado que yo usurpe aquí la función de los autores y 
explique mi visión de este asunto. Tanto más cuanto que los autores lo hacen con 
mucha más competencia de lo que yo sería capaz, entre otras razones porque dis-
ponen de conocimientos más actualizados que los míos y conocen de primera mano 
el estado de la cuestión. La diversidad de propuestas y argumentos que se han pre-
sentado en este debate en los últimos años, cada vez más sofisticados y detallados, 
ha vuelto muy complicado estar al día, a no ser que se esté trabajando dentro de 
él, como es el caso de Bruno Borge y de Cristián Soto. Ambos son filósofos de la 
ciencia de relevancia internacional que han hecho contribuciones muy significativas 
a la mejora de los análisis.

Participé hace años (de forma muy modesta) en estas discusiones y debo decir 
que esa atención hizo mucho por mi formación como filósofo de la ciencia, pero sobre 
todo hizo mucho por resucitar mi interés por otros temas relacionados, como la epis-
temología y la ontología, dos de los campos centrales en la tradición filosófica. Desde 
entonces, leo con interés todo lo que cae en mis manos cuando mi dedicación inves-
tigadora a otros asuntos me deja. El debate sobre el realismo científico es, en efecto, 
un buen modo de introducirse en las cuestiones más importantes que se ha planteado 
la filosofía contemporánea, al menos la que se ha publicado en lengua inglesa.
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Procuro alejarme cada vez más de los tópicos, incluso cuando son verdaderos, 
así que no voy a repetir aquí nada de lo que se viene diciendo desde hace ya más 
tiempo del que debería acerca de la crisis y relegación de las humanidades o de la 
(presunta) inutilidad de la filosofía. Habrá quien sitúe, sin duda, este asunto dentro 
de esas cosas inútiles que a nadie interesan y, mucho menos, a los científicos. Puede 
que así sea, pero conviene saber que el debate surgió dentro de la propia ciencia, 
como este libro muestra bien, y que dos de los más grandes científicos de la historia, 
Einstein y Bohr, dedicaron a él sus esfuerzos durante años y proporcionaron algunos 
de los mejores argumentos, tanto a favor del realismo (Einstein), como en contra 
(Bohr). Y, además, en el transcurso de esta polémica, escribieron algunos trabajos 
científicos que contribuyeron al desarrollo de la propia teoría cuántica, como el 
ya clásico artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, publicado en 1935 con el título 
de «¿Puede ser considerada completa la descripción de la realidad de la mecánica 
cuántica?». Dicho artículo constituye una de las mejores piezas científico-filosóficas 
de la historia, aunque finalmente los experimentos mostraran que la crítica al rea-
lismo de estos tres autores, conocida como «Paradoja EPR», no era correcta. Todo 
ello se expone muy bien en el capítulo 1 de este libro. La hazaña intelectual no fue 
en vano, porque permitió al físico teórico John Bell establecer precisamente en qué 
condiciones experimentales podría establecerse quién tenía razón, si el realismo de 
Einstein o el antirrealismo de Bohr y la interpretación de Copenhague de la teoría 
cuántica, y esto ha permitido después establecer algunas propiedades de los sistemas 
cuánticos que hasta entonces eran solo predicciones teóricas. 

¿No suena interesante, e incluso apasionante? ¿Por qué no se les explica, 
pues, a los estudiantes de filosofía contemporánea esta gran hazaña del pensa-
miento, que involucró a algunas de las mentes más grandes del siglo xx? Si algo 
así hubiera sido posible en el pasado, la habrían estudiado con mucha atención 
en las escuelas de filosofía natural, pero me temo que la escisión radical de las 
dos culturas, la científica y la humanística, obstaculiza que los filósofos actuales 
aprendan de estas discusiones científicas. Así, no es extraño ver cómo el realismo 
renace en la llamada «filosofía continental», de la mano del nuevo realismo o 
realismo especulativo, y sus representantes más destacados siguen elaborando sus 
ideas de espaldas a lo que la ciencia teórica y la filosofía de la ciencia del siglo xx 
aportaron a esta controversia.

Este libro es sin duda una excelente presentación del debate sobre el realismo en 
su estado actual. En español, no conozco nada tan actualizado y profundo. La com-
plejidad del tema exige un inevitable nivel de rigor técnico, pero no es nada que el 
lector que ya conozca los fundamentos de la cuestión no pueda seguir con atención. 

La primera parte del libro ofrece una magnífica clarificación del realismo, de 
su argumento más importante, el argumento del milagro, y un muy interesante 
análisis de las teorías de la referencia que se han utilizado para apoyar el realismo. 
La segunda parte analiza con detenimiento una de las formas más recientes del 
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realismo científico, el realismo estructural (en sus dos variedades: el epistémico y el 
óntico). El realismo estructural es la respuesta más elaborada dentro del realismo a 
las críticas de los antirrealistas, sobre todo, Larry Laudan y Bas van Fraassen, aunque 
no es la única que se ha dado.

El libro muestra en todo momento la pericia, el excelente manejo de la infor-
mación y las buenas habilidades argumentativas de los autores. Considero un honor 
que me pidieran prologar este libro y quedo en deuda con ellos por haber permitido 
que mi nombre quede ligado de alguna forma a esta excelente obra que está desti-
nada a ejercer una duradera influencia en la filosofía de la ciencia escrita en español.

Antonio Diéguez

Oxford, Inglaterra, 20 de marzo de 2023
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Usualmente se reconoce que las ciencias constituyen nuestra 
mejor fuente de información acerca del mundo. Con todo, 
parte de la teorización científica remite a dominios inob-

servables a los que no accedemos a través de la experiencia. Las 
ciencias físicas, en particular, nos informan acerca de partículas 
subatómicas, campos y fuerzas. Tales objetos nos sorprenden por 
escapar al sentido común y por ser, a la vez, indispensables para 
nuestra concepción científica de la realidad. ¿Cómo debemos inter-
pretar tales objetos inobservables? La filosofía de la ciencia aborda 
esta pregunta. En sus orígenes, a comienzos del siglo xx, el llamado 
Círculo de Viena adoptó un enfoque que quiso relegar al olvido las 
preocupaciones metafísicas. Solamente a partir de la segunda mitad 
del siglo xx tuvo lugar un giro realista que revitalizó los debates 
metafísicos. En un contexto actual donde la ciencia y sus productos 
son cuestionados, este giro realista adquiere tanta más relevancia.

Ensayos sobre realismo y estructuralismo científicos ofrece un 
recorrido por los principales problemas en torno a la viabilidad de la 
interpretación realista de las ciencias, la cual se compromete con 
la verdad aproximada de las teorías científicas y con la realidad de 
los objetos inobservables a los que ellas refieren. La primera parte 
del libro explora los orígenes históricos y conceptuales de la discu-
sión sobre el realismo científico, mientras que la segunda examina 
el realismo estructural, la naturaleza de las estructuras físicas y 
matemáticas y las leyes de la naturaleza. Este libro ofrece una 
introducción accesible a los debates sobre realismo y estructura-
lismo científicos siendo útil tanto para un público amplio interesado 
en la reflexión filosófica sobre las ciencias como para estudiantes y 
especialistas en filosofía de la ciencia.
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