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FĉSICA GLOBAL 

           J. Germ§n Vidal P. 

 En esta obra, F²sica Global no es un conjunto de conocimientos f²sicos 

obtenidos por el hombre hasta la fecha, sino una serie de estudios que 

corresponden con los fen·menos que se habr²an de presentar desde que la 

energ²a fundamental pudo ser originada, hasta lograrse el desarrollo del 

Universo c·smico. Considerado paso a paso las diversas fases de su creaci·n, 

desde un antes del Big Bang, hasta despu®s de ocurrido este. 
Para tratar de explicar estos fen·menos en un claro esquema cualitativo, 

hemos construido una breve compilaci·n denominada ñF²sica Globalò, dividida 

en dos libros. El primero se titula ñElectr·n, Prot·n, Origen Descubiertoò. 

£ste contempla una introducci·n en donde se pone de manifiesto que el 

Universo en el que vivimos se encuentra estructurado como un generador de 

§tomos de hidr·geno. Aqu² se enfatiza, que la ciencia ha optado por desarrollar 

teor²as f²sicas afines a partir de un axioma matem§tico, suponiendo 

singularidad energ®tica, antes que de un axioma f²sico del cual se podr²a 

derivar la total realidad f²sica. 

 Como la tesis concluye que el Big Bang no fue creado 

fantasmag·ricamente, sino que hubo razones f²sicas para producirse y con ello 

el Universo conocido, se describe en este art²culo una argumentaci·n que 

explica c·mo los fen·menos correspondientes se fueron dando uno a uno, 

ocurriendo los procesos en varias etapas fundamentales.  

 La obra se complementa con el libro titulado ñEl Universo, Cometa 

lleno de Galaxiasò.  En esta informaci·n se manifiestan diversos argumentos 

que explican fen·menos de inter®s general, como el que refiere las 

propiedades de la materia que, en combinaci·n con un campo gravitacional 

universal existente, establecido como espacio-tiempo relativista, la hace 

manifestarse como monopolo gravitacional, en cada una de sus fracciones.  

Entender consecuencias derivadas, permitir§ ahondar en el conocimiento 

de nuestro Universo en su m§s amplia complejidad. Uno de ellos, muy 

importante, es considerar que nuestra Luna terrestre re¼ne caracter²sticas 

f²sicas id·neas, como para considerarla patr·n de medida gravitacional y 

espacio-tiempo c·smico.    

 



 
 

 

 

 

Ȱ,Á ÃÉÅÎÃÉÁ ÅÓ ÅÌ ÒÅÓÕÌÔÁÄÏ ÄÉÒÅÃÔÏ ÄÅÌ ÍÜÓ ÈÕÍÁÎÏ ÄÅ ÌÏÓ ÅÓÆÕÅÒÚÏÓ 
ÈÕÍÁÎÏÓȟ ÅÌ ÄÅ ÌÉÂÅÒÁÒÎÏÓȣ ,Á ÃÉÅÎÃÉÁ ÎÏ ÔÉÅÎÅ ÁÕÔÏÒÉÄÁÄȢ .Ï ÅÓ ÅÌ ÐÒÏducto 
mágico de lo dado, los datos, las observaciones. No es un evangelio de verdad.  Es 
el resultado de nuestros propios esfuerzos y errores. Somos usted y yo los que 
hacemos la ciencia lo mejor que podemos. Somos usted y yo los que somos 
responsables de ÅÌÌÁȣȱ (1) 

Karl Popper (1902 -1994)  
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PROLOG0 

Hasta ahora, la ciencia no ha batallado con disyuntiva alguna para elegir 

hip·tesis que explique la inflaci·n del universo. Una supuesta singularidad 
material ha bastado a los f²sicos para deducir los fen·menos astrof²sicos que 
habr²an de acontecer a partir de un Big Bang. 

Sin embargo, este estudio manifiesta argumentos que refieren una 
manera diferente de llegar a comprender a nuestro Universo. Revel§ndonos 

c·mo se encuentra estructurado alrededor de una singularidad espacial, y 
no energ®tica. Se sigue, del mismo, que esta singularidad espacial debe ser 
referencia privilegiada para todo lo que en ®l se mueve, incluyendo a la 

compleja materia que ahora conocemos, donde un Big Bang contribuy· a 
desplazarla en el espacio c·smico hace 13.800 millones de a¶os. 

Para lograr este cometido, hemos construido una breve compilaci·n 
denominada ñF²sica Globalò, dividida en dos libros. El primero se titula 

ñElectr·n, prot·n, origen descubiertoò. £ste contempla una introducci·n en 
donde se pone de manifiesto que el universo en el que vivimos se encuentra 
estructurado como un generador de §tomos de hidr·geno. Aqu² se enfatiza, 

que la ciencia ha optado por desarrollar teor²as f²sicas afines a partir de un 
axioma matem§tico (suponiendo singularidad energ®tica), antes que de un 

axioma f²sico del cual se podr²a derivar la total realidad f²sica. El desarrollo de 
este axioma se presenta en el cap²tulo dos. Le siguen otros cap²tulos que 
describen c·mo el universo pudo haber tenido origen a partir de energ²a 

magn®tica primordial, present§ndose diversas etapas de desarrollo hasta 
alcanzar maduraci·n en su crecimiento. Identific§ndose una fase crucial donde 

aparecen las radiaciones electromagn®ticas, y, por derivaci·n, las part²culas 
subat·micas. 

Como la tesis concluye que el Big Bang no fue creado 

fantasmag·ricamente, sino que hubo razones f²sicas para producirse y con ello 
el Universo conocido, se describe en este art²culo una argumentaci·n que 

explica c·mo los fen·menos correspondientes se fueron dando uno a uno, 
ocurrido en varias etapas.  En alguna de ellas se pudo originar la velocidad c 
de las radiaciones electromagn®ticas, factor que lleg· a propiciar el inicio de 

dos espec²ficos movimientos del universo de galaxias, uno de expansi·n y otro 
de traslado a trav®s del espacio c·smico. En etapas intermedias se dar²a la 

conversi·n de energ²a electromagn®tica a hidr·geno. Esta transici·n 
tendr²a como representante una reacci·n explosiva a la que hoy se conoce 
como Big Bang. Es a partir de ese hidr·geno primigenio, que se derivar²a toda 

la materia existente en nuestro universo. 

La argumentaci·n se complementa con el libro titulado ñEl Universo, 

Cometa lleno de Galaxiasò.  En esta informaci·n adicional se explican 
fen·menos de inter®s general, como el que refiere las propiedades de la 
materia que, en combinaci·n con un campo gravitacional universal existente, 

la hace manifestarse como monopolo gravitacional, en cada una de sus 
fracciones.  



 
 

Entender consecuencias derivadas, permitir§ ahondar en el conocimiento 
de nuestro Universo en su m§s amplia complejidad.     

Otros argumentos impactar§n la curiosidad del lector. Est§n invitados a 
descubrirlos.  

 Jos® Germ§n Vidal Palencia  

A 27 de marzo de 2016  

Ciudad de M®xico 

M®xico 
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ELECTRčN, PROTčN, ORIGEN DESCUBIERTO 
(Electron, Proton, Origin Discovered) 

Investigador independiente 
 Jos® Germ§n Vidal Palencia 

Ciudad de M®xico, a 27 de marzo de 2016 

RESUMEN 

A partir de este estudio, tanto a la F²sica como a la Cosmolog²a se les 
presenta la oportunidad de poder contemplar posibles variables, de las cuales 

puede depender la fuerza universal llamada gravedad relativista, que en 
t®rminos de espacio-tiempo deformable, genera el movimiento de los cuerpos 

en el espacio c·smico en magnitudes que depende de la masa que cada uno de 
ellos posee. Se trata, entre otros asuntos de inter®s, de ideas pendientes sobre 
teor²a de variables ocultas de la F²sica moderna. 

Los especialistas en estos campos cient²ficos, ahora mismo tratan de 

inferir a partir de razonamientos l·gicos, conocimientos emp²ricos y 
experimentaci·n, c·mo habr²a sido la energ²a primordial a partir de la cual se 
llegar²a a derivar la masa total del universo material, lo cual hasta la fecha no 

se ha logrado. Descubrirlo, permitir²a abrir el campo de una f²sica global que 
puede dar raz·n para que las fuerzas fundamentales existan. ñDesde el 

comienzo de la civilizaci·n la humanidad se ha venido preguntando por la 
composici·n del universo y las leyes que le gobiernan. Son las viejas 
cuestiones sobre la edad que tiene el universo, sus dimensiones y su 

geometr²a. àC·mo comenz·, c·mo ha evolucionado y c·mo terminar§? àCu§l 
es la composici·n del universo? àC·mo se originaron la materia y las 

estructuras que observamos en ®l?ò (3) 

Sin embargo, el interrogante que puede guiar hacia una investigaci·n 

cient²fica al respecto de los problemas planteados, que en realidad son s·lo 
uno pues los fen·menos descritos se encuentran ²ntimamente asociados, 

subyace en el interrogante mismo: àDe d·nde sale la masa del universo 
material? Pareciera que el problema estuviera en v²as de resolverse a partir de 
estudios relacionados con los campos de Higgs, pues ser²an los hipot®ticos 

bosones de Higgs los que dar²an masa a las part²culas de materia, bajo el 
mecanismo del mismo nombre. Pero, la soluci·n que plantea esta teor²a, est§ 

lejos de resolverse, porque, respecto a los bosones de Higgs, se sigue 
planteando lo mismo, àDe d·nde sale la masa que compone a los bosones que 
hacen trabajo sobre las part²culas subat·micas, para propiciar que ellas no 

pierdan su masa?  

Para poder construir otros interrogantes y respuestas que permitir²an 
conocer no s·lo de d·nde sale la masa de las part²culas subat·micas y su 
gravedad asociada, as² como la velocidad c de las radiaciones 
electromagn®ticas, intr²nseca en ellas, habr²a que remontarnos hasta 13.800 

millones de a¶os atr§s cuando a partir del Big Bang aparecieran consolidadas 
estas propiedades del universo. Lo cual no se puede considerar factible, 

porque: ñLas observaciones ¼nicas e irrepetibles no permiten predecir futuros 



 
 

resultados. En este sentido la Cosmología se enfrenta, a priori, a un grave 
problema. El Universo es único y no podemos volver a repetirlo modificando las 

condiciones inicialesò (4).  

De la consideración anterior, se deriva la idea de que una metodolog²a 
de investigaci·n cuantitativa para resolver este problema, no es posible llevarla 

a cabo debido a que no est§ al alcance humano experimento alguno, que 
pueda reproducir ese fen·meno del pasado para deducir de ®l alguna teor²a 

fiable. Ni siquiera a partir de enumerar y/o medir fen·menos aislados 
repetitivos que ocurren en el Universo, para alcanzar por esos medios 
conclusiones deducidas. Lo ¼nico que se puede hacer, en este momento, es 

indagar, mediante razonamiento inductivo, los posibles procesos f²sicos que 
debieron ocurrir en el pasado, suponiendo que la materia se desarrollar²a a 

partir de una energ²a magn®tica primigenia.  

Contemplar la existencia de leyes de la naturaleza que habr²an dictado 

que nuestro Universo sea como es y no de otra forma, lleva a pensar que 
utilizar una metodolog²a de investigaci·n cualitativa, ser²a la herramienta 
ideal para encontrar posibles respuestas a este problema planteado. Uno de 

nuestros principales objetivos ha sido redactar en ese contexto esta tesis. 
Argumentos relativos obtenidos mediante razonamiento inductivo, intentan 

explicar c·mo fue posible que la esencia de la materia de que estamos 
hechos, se present· en el principio de los tiempos evolucionando hasta lo 
compleja que ahora es, despu®s de pasar por procesos de desarrollo que 

tuvieron origen en el espacio infinito, a partir de energ²a magn®tica, en su 
forma m§s simple existente en ®l.  

De esta manera el panorama del problema visto en esta tesis, puede  
quedar despejado al hacernos comprender c·mo habr²a sido la evoluci·n 
pasada y presente de la energ²a y materia existente en nuestro Universo. Muy 

principalmente, lo que de ella se espera, en su evoluci·n futura inmediata.  

Palabras clave: variables ocultas , descubrir, inferir, indagar, deducir, 
explicar, comprender, razonamiento inductivo, Universo, partícula s 
subatómicas, Física, Cosmología.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.  Introducción  

Desde sus or²genes, el hombre ha tenido ante s² infinidad de objetos que 
la naturaleza le ha ofrecido. Hace algunos miles de a¶os empezaba s·lo a 

contarlos y diferenciarlos en sus especies y g®neros. Ante la abundancia de 
datos num®ricos que se desprend²an a trav®s de a¶os de analizarlos durante su 

propia evoluci·n pensante, se dio cuenta que era necesario disponer de 
herramientas cada vez m§s precisas para poder evaluar cada uno de aquellos 
objetos. Nacieron, as², las matem§ticas, como la m§s importante de todas las 

inventadas por el hombre. No obstante, ellas s·lo fueron y han sido eso, 
herramienta cuantificadora de las cosas existentes. 

Visto por aparte, nada pod²a decirle al hombre c·mo las cosas pudieron 
haberse hecho de la manera como son, tr§tese de un caballo, la arena, el mar, 

las estrellas, y, el hombre mismo. As² tambi®n, infinidad de otros objetos que 
existen y han existido a nuestra  vista. Sin dejar de considerar algunos no 

visibles como lo son las part²culas elementales y las radiaciones 
electromagn®ticas, exceptuando desde luego la luz visible. Estos dos 
elementos f²sicos subrayados, se encuentran ²ntimamente relacionados. 

Conjuntamente son los ladrillos fundamentales que conforman todo material 
existente. Ellos se llegaron a constituir como piezas necesarias para la 

construcci·n del universo de energ²a y materia. No hay posibilidad de que 
exista el uno sin el otro. Es m§s, son dos tipos de ladrillos que nacieron juntos.  

Se ha descubierto, que existen condiciones espaciales naturales donde 
se encuentran inmersos, que les permite involucrarse en una din§mica de 

transici·n constante. Resulta que el espacio c·smico se encuentra constituido 
como un campo de interacci·n debidamente organizado, el cual somete a 
movimiento perpetuo a las part²culas elementales y a las radiaciones 

electromagn®ticas. A estas ¼ltimas les determina una velocidad c constante. A 
las part²culas les determina con exactitud todas las propiedades que les 

conocemos, como es que tengan carga el®ctrica, esp²n, y lo que es m§s 
trascendente, una morfolog²a incambiable como la que caracteriza a todo 
electr·n, prot·n y neutr·n. 

En este punto comentamos, que no se ignora que algunos te·ricos se 
ven obligados a creer que s·lo las matem§ticas pueden explicar los 

fen·menos f²sicos del universo. Esto as² ocurre, debido a que tradicionalmente 
se han topado con una ausencia de teor²as que les haga saber que las 
fuerzas fundamentales existentes tienen origen en un ente f²sico. Por lo que 

s·lo pueden sospecharlas a partir de s·lo cuantificar la magnitud de las fuerzas 
bajo an§lisis. De tal forma es el problema, que han surgido entremezcladas las 

matem§ticas estad²sticas y las especulativas. Estas ¼ltimas aunque necesarias 
para buscar nuevas ideas matem§ticas, es necesario identificarlas y separarlas 
de las primeras para evitar se creen prejuicios en relaci·n a la realidad f²sica. 

Esta tesis cualitativa sobre la constituci·n de la materia y energ²a existente, 
muestra lo incompleto de las teor²as f²sicas actuales.  Un avance importante en 

estas ciencias, depender§ de la desaparici·n de prejuicios humanos 



 
 

subyacentes, que actualmente impiden el desarrollo de teor²as f²sicas 
cualitativas.      

Por m§s que muchos se esfuercen en demostrarlo, a partir de s·lo las 
matem§ticas nadie ha podido decirnos c·mo se construy· el Universo y el 

contenido de cosas que en ®l existen, s·lo lo pueden cuantificar a partir de 
razonamiento humano. Pero, sin embargo, tambi®n es ese razonamiento 

humano el ¼nico capacitado para entender c·mo pudo nacer su Universo. Para 
lograrlo con aproximaci·n cre²ble, se deben establecer previamente razones 
cualitativas de c·mo podr²an haber sido las condiciones f²sicas ideales, para 

que, de repente, en alg¼n punto del espacio infinito, pudieran haberse 
manifestado las primeras etapas de su construcci·n. Un universo no 

evolutivo, sin etapas de desarrollo que considerar, estar²a fuera de toda 
consideraci·n cient²fica. 

Debemos hacer notar, que son tres los elementos energ®ticos 
condicionantes para que nuestro universo pueda existir, y funcionar, bajo los 

mecanismos conocidos:  

1.- Un campo de interacci·n universal directriz que se constituye como  

formador y movedor de toda energ²a existente.  

2.- Una energ²a electromagn®tica con movimiento a velocidad c. 

3.- Las part²culas elementales electr·n, prot·n y neutr·n. 

Aqu² surge la disyuntiva, de qu® fue lo que se origin· primero, el huevo, 
la gallina, o el gallo. No cabe duda, de que el primero en formarse fue el 

campo universal mencionado, ya que contiene a los dos elementos restantes, 
los cuales debieron quedar navegando en su interior, tal como hoy se ignora, 

pero que se describir§ en este estudio. Quedan como etapas posteriores de 
constituci·n, las radiaciones electromagn®ticas y las part²culas elementales. El 
huevo y la gallina, pues, àqu® fue primero? No lo sabemos a ciencia cierta, si 

fue primero uno u otro de estos entes, pero lo que s² sabemos es que fueron 
originadas primeramente las radiaciones electromagn®ticas. En el segundo 

siguiente empezar²an a formarse las part²culas elementales. Constat®moslo a 
continuaci·n.      

2.- Razonamiento cualitativo sobre el origen del 

Universo 

F²sicos, Astrof²sicos, Cosm·logos y Astr·nomos, van y vienen. La 
mayor²a coincide en el juicio de que, antes del Big Bang, no podr²a existir 
energ²a ni materia como la hoy conocida, es m§s, no exist²a nada de nada. Ni 

siquiera exist²a el tiempo. La siguiente versi·n es un ejemplo: ñéel universo 
comenz· casi como una singularidad de infinita densidad y temperatura  en  

un  momento  finito  del  pasado,éò (5). Sin embargo, es de reconocerse que 
esta singularidad en realidad es s·lo una invenci·n matem§tica necesaria para 
explicaci·n hipot®tica que se usa en la f²sica te·rica. A partir de ese comienzo, 

seg¼n la ciencia actual, tambi®n se estar²a creando el tiempo y la materia. 



 
 

àQu® les parece? A pesar de mi respeto por estos cient²ficos, pues han 
creado toda una maquinaria de conocimientos explicando lo que concierne a 

cuatro fuerzas fundamentales del universo, hasta lo que pudiera haber ocurrido 
cosmol·gicamente a la fecha en las §reas del espacio c·smico ya conocido, 
discrepo de la idea de que no es posible hablar sobre lo que pudiera 

haber acontecido antes del Big Bang. 

Sinceramente creo, que la mente humana a¼n no ha podido dar el 

estir·n en materia de una mayor capacidad de raciocinio, como para poder 
entender y explicar qu® podr²a haber ocurrido antes del Big Bang. Al parecer, 
diversas teor²as estandarizadas sobre el origen del universo f²sico, han puesto 

un candado mental que ha impedido pensar alguna cosa sobre su pasado 
remoto, reforz§ndolo con la concepci·n de que, ni siquiera la palabra antes, 

tendr²a alg¼n uso, antes de  esa  gran  explosi·n,  pues  no  habr²a  eventos  
donde  aplicarla  o  a que referirse. Sin dejar de lado, opiniones de 

investigadores que no se encuentran cerrados a la posibilidad de encontrar 
soluciones futuras a este problema.  

Me he atrevido a pensar, que a falta de ese mayor raciocinio humano 
que ser²a necesario para poder entender y luego explicar todo lo que se refiera 
a lo ocurrido en los instantes previos al Big Bang  (acepto  la  duda  de que mi 

persona haya alcanzado ese mayor raciocinio), cient²ficamente se ha 
establecido una suposici·n que podr²a equipararse a la labor realizada por 
un mago en una fiesta infantil, el cual, de su sombrero vac²o, habr²a sido capaz 

de sacar un conejo.  

De esto dar²a cuenta la concurrencia ïlos observadores cient²ficos-, 

misma que dar²a aplausos de admiraci·n y asombro, al ver c·mo el mago ïlos 
matem§ticos- pudo sacar un conejo de su sombrero, considerando que, un 
poco antes, no hab²a conejo alguno dentro de ®l. 

Hasta donde la l·gica me alcanza, a m² me parece que de nada, no 
puede salir nada. Por el contrario, mi mente insiste en que, s·lo de algo, puede 

salir algo. A  continuaci·n  voy  a  referirles  una  idea  de  c·mo  es  posible  
que  de  lo que sabemos sobre los fen·menos f²sicos al alcance de nuestros 
sentidos, conjug§ndolos con estudios cient²ficos disponibles y suficientes, 

podemos regresar r§pidamente al instante inicial en que debi· presentarse el 
Big Bang, en cuanto al tipo de energ²a y materia que se estar²a creando, en 

esos momentos cruciales.  

Partamos de que hoy son conocidas cuatro fuerzas fundamentales del 
Universo, consideradas como: electromagn®tica, interacci·n d®bil, interacci·n 

fuerte, y la gravedad. Seg¼n cient²ficos versados en el tema, unos segundos 
despu®s del Big Bang, estas fuerzas fundamentales del universo ya estar²an 

presentes.  

àQu® les parece si consideramos que estas cuatro fuerzas ya estar²an 
presentes en el primer segundo a partir del Big Bang? Un pensamiento l·gico 

como el m²o (lejos de la perfecci·n), me dice que esas cuatro fuerzas no 



 
 

pudieron manifestarse simult§neamente sino que ordenadamente tuvieron que 
darse las necesarias transiciones correspondientes, a partir de un primer 

instante (fracciones del segundo inicial). 

Gradualmente, en el caso que estamos considerando, si en ese segundo 
inicial hab²a un casi nada, y despu®s ya estar²an manifest§ndose las cuatro 

fuerzas fundamentales que iniciar²an a partir de un cero algo, por supuesto que 
primeramente no habr²a gravedad dependiente de masas materiales, puesto 

que todav²a no habr²a §tomos que las formaran. Por lo tanto, tampoco se pod²a 
manifestar la interacci·n d®bil ni la interacci·n fuerte, puesto que todav²a no 
hab²an sido generadas las part²culas subat·micas donde ellas act¼an. Llegamos 

a la conclusi·n, de que en el instante exacto en que debi· iniciar el Big Bang, 
s·lo estar²a manifiesta la energ²a electromagn®tica, con su intr²nseca velocidad 

c: ñéla energ²a del universo primitivo era principalmente energ²a de 
fotonesò (6)  

Al igual que lo que ocurri· con lo del mago antes descrito, a los lectores 
nos gustar²a saber de d·nde sali· el conejo, perd·n, de d·nde salieron las 
fuerzas electromagn®ticas que tienen que ver con la existencia de los fotones, 

o lo que es igual: àde d·nde salieron los fotones para inundar de energ²a 
y materia a todo nuestro Universo? 

En este punto, antes de continuar con nuestra disertación, vamos a 

detenernos brevemente para considerar el siguiente interrogante, ¿Qué es un 
fotón?  Permítanme decirles, que todavía la ciencia batalla para explicar 
correctamente qué  es este ente físico que compone  a las radiaciones 

electromagnéticas. A reserva de que más adelante revisaremos un punto de 
vista más amplio y coherente, que permita comprender a lo que hoy se conoce 

como fot ón, p or ahora  sólo diremos que existe la impresió n in tuitiva de que 
cada uno de los fotones existentes  debía tener  aproximadamente igual valor 
energético, pero de hecho sabemos que en la física actual, esto no se 

considera así.  

Desde la época en que Planck estableció su constante h llamándole 
ñcuanto de acci·nò, ®l mismo ya hab²a vislumbrado de manera evidente la idea 

de fotón, sólo que nunca lo postulo por la sencilla razón  de que no tenía 
hipótesis para explicar la relación que podía tener su ñcuanto de acci·nò con 

un corpúsculo de radiación electromagn ética. Debió ser Albert Einstein, quién 
hizo esa tarea. Postuló su ñcuanto de luzò, equiparándolo con la idea de 
corpúsculo, explicado parcialmente a partir de su interpretación sobre el efecto 

fotoeléctrico. Decimos parcialmente, porque la intuición nos d ice que un 
corpúsculo modelo de otros, debían tener  todos el mismo tamaño o medida.  

Sin embargo, el ñcuanto de luzò de Einstein, llamado fotón años después, 
difiere  en valor energético dependien do de la frecuencia que pudiera  tener.  

La siguiente cita sobre  el trabajo de Planck explica el punto: ñHace cien 
años, Max Planck presentó en una reunión de la Sociedad Alemana de Física un 

trabajo explicando cómo se distribuía la energía cuando un cuerpo a alta 



 
 

temperatura absorbe y emite radiación dependiendo de la  longitud de onda 
(color) de dicha radiación. Ese 14 de diciembre de 1900 apareció públicamente 

por primera vez la idea del cuanto y la hoy llamada constante de Planck  
(h ).ò 

 ñéSu mente dio al fin con dos pasos en el campo de la estad²stica que 

hacían posi ble explicar perfectamente las observaciones de Rubens. El primero 
de ellos establecía que la energía emitida y absorbida sólo lo hacía en 
forma de paquetes pequeños pero finitos, y el segundo agregaba que 

tales paquetes eran indistinguibles uno del otro .ò (7)  

En s²ntesis, Planck expresaba que la energ²a radiante del espectro 
electromagn®tico estaba cuantificada por peque¶os paquetes de 

energ²a (h), indistinguibles uno del otro. àNo parece congruente, que cada 
uno de los paquetes de energ²a radiante (h), todos iguales, debieran llamarse 
fot·n? Por razones que adelante explicamos, esto no es as². Actualmente 

¼nicamente se llama fot·n al producto de la relaci·n de Planck: E= hv 

Uno de los problemas de la f²sica actual, es explicar correctamente lo 
relacionado con el fot·n y sus propiedades que le hacen comportarse como 
onda y como corp¼sculo al mismo tiempo. Hasta donde la f²sica lo ha 
explicado, la ñpart²culaò llamada fot·n no encaja con el principio dualidad 

onda-part²cula de Luis de Broglie, pues siendo el fot·n ñun solo corp¼sculoò, 
àc·mo es que contiene m¼ltiples ondas de radiaci·n electromagn®tica en lugar 

de una sola onda? S², como dice este principio, cada part²cula de radiaci·n 
debiera estar asociada a una sola onda, entonces se debe entender que cada 
onda de un fot·n se relaciona con una subpart²cula de energ²a h. 

Contemplarlo as², ser²a la justificaci·n para entender el concepto dualidad 
onda-part²cula, aplicado a cada fracci·n de energ²a del paquete energ®tico 

asignado a un fot·n.   

Seg¼n el punto de vista de la f²sica actual, se acepta que: ñLa energ²a de 

un fot·n es proporcional a la frecuencia de la radiaci·nò (8). Lo que lleva a 
pensar que el corp¼sculo de energ²a llamado fot·n, debe estar compuesto por 
corp¼sculos m§s peque¶os, uno por cada onda de la frecuencia de radiaci·n 

contenida en ®l (E=hv).  

Esta peque¶a part²cula debiera llamarse fot·n, y no subfot·n como 

aqu² le bautizamos, todos de igual energ²a (la constante h de Planck). Sin 
embargo, por ahora la palabra fot·n ya est§ asignada a la relaci·n de Planck.  
En la interpretaci·n cu§ntica cuando se habla de corp¼sculos de energ²a 

radiante, equivalentemente se est§ haciendo referencia a los fotones como 
corp¼sculos que pueden ser del tama¶o de una pelota de tenis y otros del 

tama¶o de un asteroide. O, en este otro ejemplo: ñSi la energ²a contenida en 
un fot·n de luz visible fuera equivalente a una gota de agua. La energ²a de un 
fot·n de rayo gamma de muy alta energ²a ser²a equivalente al lago de 

Chapultepecò. (9)  



 
 

Pero, para no desviarnos mucho de nuestro tema principal, cap²tulo 
adelante se establece una explicaci·n m§s amplia sobre lo relacionado con el 

fot·n de energ²a electromagn®tica y sus subfotones impl²citos. Continuemos: 

Como dijimos antes, s² en el lapso de los primeros segundos se iba a 
establecer la materia, que en este caso seg¼n nuestra tesis ser²a a partir de 

hidr·geno, tal como as² se ha detectado cient²ficamente: ñLa materia original 
del Universo fue el m§s simple de los elementos conocidos, el HIDRčGENOò. 

(10) Entonces es l·gico pensar, que la estructura global del universo en 
alg¼n momento dado se estar²a comportando como un fabricante de 
hidr·geno, desde el primigenio, hasta todo aquel que se habr²a formado 

durante el Big Bang, y, aun tambi®n, el que hoy se forma con pasmosa 
estabilidad y tama¶o.  

Tambi®n es correcto pensar, que antes del microsegundo inicial, el 
universo todav²a requer²a entrar a la parte final del proceso que le llevar²a a  

ser el fabricante de hidr·geno por excelencia. Estar²a por acontecer el Big 
Bang, en el siguiente microsegundo, que es cuando la f§brica estar²a lista para 
producir hidr·geno, una vez que estar²a llegando la materia prima con la cual 

ser²a fabricado. (Si no hay materia prima, ninguna f§brica puede producir 
nada).   

Comentario en internet sobre el origen del hidr·geno: ñResponder de 
d·nde viene y c·mo se form·, ser²a como tener la respuesta de qu® es el 
universoò. (11)  

3.- Sobre el antes del Big Bang, del axioma al 

nuevo paradigma 

Consideraremos el siguiente concepto como un axioma f²sico, a partir del 
cual todas las dudas sobre lo que acontecer²a antes del Big Bang, ser²an 
explicadas, y, a¼n tambi®n, los fen·menos que acontecer²an durante y despu®s 

de ocurrido este. Estamos hablando del establecimiento de una estructura 
global del Universo que se comporta como si fuese un generador de 
hidr·geno. 

Aqu² cabe la pregunta: àDe d·nde vendr²a y de que caracter²sticas 
deber²a ser la materia prima que ser²a necesaria para alimentar a este 

generador, para convertirla en §tomos de hidr·geno, en el instante mismo de 
su creaci·n durante el arranque del Big Bang? 

Aqu² consideraremos el supuesto, de que la materia prima que en 
alguna de las etapas de la evoluci·n del universo global se convertir²a en 
hidr·geno, ser²a un ñgran paqueteò de energ²a magn®tica acelerada 

(GP), en proceso de alcanzar la velocidad de la luz (inicio del 
establecimiento de las radiaciones electromagn®ticas). Este GP se 
encontrar²a viajando a trav®s del espacio para llegar a la cita en un punto 

exacto del mismo, donde a continuaci·n explotar²a en la forma del Big Bang ya 



 
 

conocido, al convertirse s¼bitamente gran parte de ®l en §tomos de hidr·geno.  

En el libro dos ofrecemos detalles del Big Bang, ocurrido a partir de la 
formaci·n masiva de hidr·geno, el cual debi· ser el principal impulsor de la 
expansi·n del universo, al reaccionar explosivamente.     

El gran paquete de materia prima viajante, identificado aqu² con el 
acr·nimo de GP, supuestamente estar²a llegando desde alg¼n lugar del espacio 
al lugar exacto donde se produjo la gran explosi·n. Viajando hacia ese punto 

con una trayectoria rectil²nea y avanzando, sin poder detenerse despu®s de 
haberlo rebasado, debido a la velocidad que estar²a desarrollando, antes, 
durante, y despu®s del Big Bang.  

El lugar mencionado a donde estar²a por llegar el GP, podr²a ser 
considerado como el equivalente a un centro de gravedad que estar²a 

interactuando con este paquete de energ²a, atray®ndolo hacia s². En una 
primera etapa ser²an netamente magn®ticas (no electromagn®ticas) las 

caracter²sticas energ®ticas de la materia prima que estar²a 
conformando al GP, como se explica m§s adelante. 

Como todo lo que puede ser atra²do por un centro espacial de atracci·n, 
el gran paquete de energ²a magn®tica viajante ir²a acerc§ndose hacia ese 
punto con una velocidad cada vez mayor. Por lo tanto, deber§ considerarse 

que, desde tiempo atr§s, la velocidad del GP estar²a increment§ndose con 
aceleraci·n constante. (Exist²a tiempo puesto que exist²a energ²a presente). 

Adem§s, mientras exista un tiempo presente en conexi·n con un pasado 
por m§s remoto que pudiera ser, el tiempo deber§ ser considerado con valores 
referenciales como par§metros necesarios para entender eventos que debieron 

ocurrir para dar origen al espacio-tiempo en el cual vivimos, tarea matem§tica 
futura que tendr§ que ser descrita, en su debido momento.  

àDe qu® estamos hablando? Estamos hablando de que la materia prima 
viajante en forma de un gran paquete (GP), estar²a recorriendo 
aceleradamente al menos el radio de la distancia de una estructura 

energ®tica que se jacta de tener un centro de gravedad equivalente. 

Por lo tanto, nos estamos acercando a la concepci·n de que el espacio 
inmediato al lugar donde debi· ocurrir el Big Bang, deb²a tener un 

envolvente energ®tico, tal como si fuese una esfera hueca, en donde su 
espacio  interior  estar²a  siendo  recorrido  por  un  gran  paquete  de  energ²a 

magn®tica (el GP), el cual debi· adquirir una velocidad cada vez mayor, 
propiciada por el atrayente centro espacial de tal ente geom®trico: ñEl centro 
de gravedad de un cuerpo no corresponde necesariamente a un punto material 

del  cuerpo.  As², el centro de gravedad de una esfera hueca est§ situado en el 
centro de la esfera que, obviamente, no pertenece al cuerpoò. (12)  

Finalmente, la velocidad del paquete viajante (GP) ser²a el 
particular que tienen las radiaciones electromagn®ticas, alcanzada en 



 
 

las cercan²as del centro espacial de atracci·n. (Desconocida su velocidad 
exacta en ese instante particular). Ya estar²a lista la materia prima para que la 

estructura global del universo se convirtiera en el gran fabricante de 
hidr·geno, puesto que este paquete vendr²a ya, ñr§pido, caliente y furiosoò, 
con ganas de producir cuanto antes la gran explosi·n de su vida. àPor qu® en 

hidr·geno y no en cualquier otra cosa? Los tres puntos siguientes tratar§n 
de explicarlo: 

 1.- Habr§ que considerar c·mo podr²a actuar interactivamente un 
centro de atracci·n (atracci·n gravitacional) establecido en un gran espacio 
universal de volumen finito, sobre un paquete de energ²a magn®tica viajando 

hac²a ®l a una velocidad creciente. 

2.- Estar²a consider§ndose una esfera hueca de energ²a magn®tica 
como estructura global del Universo (UG), existente mucho antes del Big 
Bang, y, a¼n tambi®n en el momento del primer microsegundo en que ®ste se 

lleg· a desatar estrepitosamente. Dicha esfera estar²a conformada con 
dimensiones de volumen exactos (medidas a definir). Por lo tanto, la 
distancia del radio a recorrer por el gran paquete de energ²a magn®tica con 

aceleraci·n constante, en direcci·n a ese centro de atracci·n espacial, 
tambi®n debi· ser exacta. Rebasado ese punto central, ya no habr²a m§s 

aceleraci·n para el GP. Antes bien, entrar²a en un proceso de desaceleraci·n  
causado por el centro de atracci·n dejado atr§s. El Big Bang habr²a ocurrido en 
el punto de rebase, seg¼n mecanismo que se explica cap²tulo adelante. 

 3.- àQu® caracter²sticas f²sicas deber²a tener el universo global esf®rico 
indicado en el punto anterior, al que a partir de ahora lo nombraremos con el 

acr·nimo de UG, para establecerse como un generador de hidr·geno en 
cantidades masivas? 

Para entender un poco mejor estos puntos, tendremos que recapitular lo 
que hasta aqu² hemos visto, principalmente sobre lo que se refiere al origen 
de las radiaciones electromagn®ticas, que, agrupadas en forma de GP, se 

aproximaban aceleradamente al punto del espacio en donde a continuaci·n 
estar²an actuando como protagonistas principales durante el Big Bang. 
Regresemos entonces a la idea del mago que estar²a sacando de su sombrero 

un conejo, donde, aparentemente, un instante antes, no se encontraba. àDe 
d·nde sali· el conejo para ir a parar al sombrero del mago? 

Considerando  una  nueva  aparici·n  del  mago  en  donde  tambi®n  se  
encontrar²an presentes ¼nicamente ni¶as y ni¶os procedentes de la distinguida 
familia de Sherlock Holmes, acontecer²a de inmediato que estos ni¶os 

poseedores del don de la investigaci·n por herencia gen®tica, se estar²an 
planteando los siguientes dos interrogantes: 

àDe d·nde saldr²a el conejo que el mago aparentemente habr²a sacado 
de un sombrero vac²o de conejos? 

àRealmente el conejo lo habr§ creado el mago como por arte de magia 



 
 

en el interior de su sombrero? 

Los ni¶os se interesaron tanto por los conejos, que realizaron una 
amplia investigaci·n en relaci·n a ellos, descubriendo, finalmente, que sobre la 
aparici·n del conejo como por arte de magia, no hab²a tal. 

En nuestro caso tambi®n, con esp²ritu de investigaci·n como los 
parientitos de Sherlock Holmes, nos interesamos en el proceso de creaci·n y 
desarrollo de la estructura global del Universo como productor de 

§tomos de hidr·geno.      

Para empezar, en lo ya visto tenemos que exist²a una estructura 
magn®tica global del universo (UG), a manera de un envolvente energ®tico 

esf®rico hueco, donde en su  espacio interior, estar²a viajando hacia su centro 
de atracci·n, a una velocidad creciente, un GP. 

Siguiendo mentalmente el rastro que dejara este GP, pero no hacia el 
centro espacial de la esfera que estamos considerando, vac²o de energ²a de 

cualquier tipo conocido, sino en retroceso en el espacio en direcci·n de donde 
ven²a, hasta llegar un poco antes al lugar de donde arrancar²a a partir de una 
velocidad cero, o sea, de una situaci·n de reposo. Se podr²a observar que 

habr²a un gran agujero en el cuerpo de la esfera, justo en el lugar donde el GP 
estar²a formando parte de ®l, en alg¼n momento dado.  

Y, áoohh!, ááEUREKA!! Como exclamara de entusiasmo un personaje 
importante de tiempos pasados. áAhora nos podemos dar cuenta de c·mo y 
por qu®, la estructura global del universo se comporta como un generador de 

§tomos de hidr·geno! 

Resulta que el universo mismo se comporta como un molde que 

propicia la construcci·n y producci·n permanente de §tomos de 
hidr·geno. àC·mo se puede entender esto? 

Simple, esto pudo ser posible debido a que todas las cosas existentes 
son energ²a magn®tica. Incluso, tambi®n la mega esfera hueca que 
observamos (mentalmente) desde su interior, de la cual se habr²a desprendido 

una porci·n de ella.  

Todo parece indicar, que antes de que se desprendiera el GP, la esfera 
hueca a la que perteneci· a¼n se encontrar²a completa. Momentos despu®s, 

una vez desprendido el GP, la esfera quedar²a en condiciones de moldear en 
un futuro lejano (lapso de tiempo indeterminado por ahora) §tomos de 

hidr·geno, al quedar un agujero en ese lugar. La porci·n desprendida (GP) 
ser²a la materia prima que en futuro permitir²a al UG construir §tomos 
de hidr·geno.  

Esta aseveraci·n de que todas las cosas existentes son energ²a 
magn®tica, hace recordar alguna idea de Albert Einstein, en el sentido de que 

®l consideraba que podr²a estructurarse una teor²a sobre la constituci·n del 



 
 

universo f²sico, a partir de campos unificados. Esa idea suya nunca prosper·, 
pero su suposici·n expresada dejar²a abierta la puerta para intentar construir 

ideas de ese tipo.  

Por cierto, en el siguiente cap²tulo haremos el intento de desarrollar 
algunas ideas para tratar de entender c·mo ser²a posible que el universo f²sico, 

con todos sus campos y fuerzas de interacci·n, pudiera tener origen a partir de 
campos magn®ticos primigenios. Los argumentos que estaremos viendo, 

tratar§n de explicar c·mo y porqu® todos los campos conocidos considerados 
en la f²sica actual (hablamos de la posible esencia de los campos f²sicos, 
no de las fuerzas fundamentales que derivan de ellos e interact¼an de 

manera diversa entre s²) como el gravitatorio, el electromagn®tico, el 
el®ctrico y el nuclear, alcanzaron cada uno su nivel de energ²a particular, 

debido a circunstancias espec²ficas en las que se vieron envueltos, en alguna 
de las etapas de la evoluci·n de los campos magn®ticos primigenios.  

Concretando, el concepto fuerza es una conceptualizaci·n humana 
relacionada con la magnitud de un esfuerzo de trabajo. Campo, es el 
constituyente f²sico del cual emana una fuerza determinada. Por ello es que la 

ciencia f²sica habla todav²a en t®rmino de fuerzas, ya que actualmente se 
desconoce la esencia de los campos derivados de la materia, dado que tambi®n 

se desconoce la esencia de ella. Considerando, desde luego, que materia a 
nivel bari·nico, es todo aquello que est§ compuesto de energ²a 
electromagn®tica, sea en estado de reposo como las part²culas subat·micas 

aglutinando masa, o en forma de radiaciones electromagn®ticas que se 
desplazan en el espacio a velocidad c.  

Dejaremos para m§s adelante la explicaci·n de c·mo funciona el 
universo global (UG), en su comportamiento como molde mismo que propicia 
que todos los §tomos de hidr·geno primigenios, hayan sido creados con una 

igual caracter²stica (reflejo fractal), estableci®ndose como un sistema f²sico 
generador de estructuras fractales por la relaci·n UG/H.  

4. Origen del universo f²sico a partir de campos 
magn®ticos 

Antes de que hubiese en el infinito espacio universal alg¼n tipo de 
energ²a, fuerza, o materia, tal como hoy las conocemos, s·lo habr²a peque¶os 
fragmentos magn®ticos distribuidos en ®l, a manera de dipolos magn®ticos 

individuales. Como si fuesen peque¶os imanes rectos diseminados 
aleatoriamente en la inmensidad del espacio universal. Como granitos de arena 

en un gran desierto.  (Figura 1). 

Vamos a llamarles a estos peque¶os fragmentos dipolos magn®ticos 

primigenios, o con el nombre de frags, para simplificar este concepto. 
Capaces  de  formar,  con  reuni·n  de  ellos,  dipolos  de  mayor  densidad 
magn®tica. Siendo un frag (configurado como segmento magn®tico 

extendido), una unidad de campo magn®tico por fragmento magn®tico. 



 
 

 
Figura 1.-  Reuni·n de dipolos magn®ticos primigenios (frags) en el 

espacio infinito 

Diferentes construcciones magn®ticas podr²an darse tras la reuni·n de 
energ²a dispersa en forma de peque¶os dipolos magn®ticos fragmentados 
(frags). S² fortuitamente en un momento dado una reuni·n de ellos diera 

forma a un monopolo magn®tico (especie de peque¶a burbuja magn®tica 
vista desde su exterior), autom§ticamente se estar²an dando las condiciones 
para que constantemente se agrupara en su entorno energ²a de los 

alrededores, propiciando la formaci·n y crecimiento de una peque¶a esfera 
magn®tica hueca.  

El resultado ser²a que una esfera de energ²a con dichas caracter²sticas 
magn®ticas, estar²a en crecimiento continuo al estarse agregando sobre su 
superficie frags provenientes del espacio infinito donde estar²a inmersa.  

Podemos describir las caracter²sticas de esta fortuita construcci·n magn®tica, 
empezando por se¶alar que su superficie externa en crecimiento continuo, 

estar²a present§ndose hacia el espacio exterior como un monopolo magn®tico 
hueco de polaridad sur=negativo. Figura 2.  

Nota: 

Este signo polar de referencia deriva de convenci·n internacional sobre 
el tema. Considerar arbitrariamente un signo contrario ser²a incompatible con 

el sistema cient²fico de la F²sica actual. 



 
 

 

Figura 2.-  Plano de corte transversal de esfera magn®tica en 

crecimiento aliment§ndose de frags. Se muestran sus convergentes l²neas de 

campo interiores, y divergentes exteriores que se distribuyen esf®ricamente 

Los frags, que hipot®ticamente estructuran la pared curva de esta 
esfera, se deben considerar ordenados ortogonalmente respecto del centro 
geom®trico de ella. Recordemos que los frags son segmentos magn®ticos 

dipolares extendidos y no objetos puntuales. Como consecuencia impl²cita, 
debemos considerar que la superficie interna de la esfera, vista desde su 

espacio interior, se estar²a mostrando como monopolo magn®tico de polaridad  
norte=positivo.  

Básicamente , esta  esfera magnética hueca naciente ( UG )  que la 
podemos considerar evolucionando  gradualmente en un proceso de 

crecimiento durante una primera e tapa , llegaría a desarrollarse hasta alcanzar 
importantes niveles de tamaño, volumen y madurac ión, convirtiéndose poco a 
poco , en la estructura propia de un universo  esférico (hueco)  en 

forma ción . 

Dicha estructura magn®tica de sistema espacial dual, estar²a ubicada 

desde sus inicios dentro de un sistema abierto anis·tropo (el espacio exterior 
donde estar²a inmersa). Conteniendo en su interior un sistema cerrado is·tropo 
(su espacio interior envuelto por ella misma). 



 
 

En la figura 2 se observan l²neas de campo magn®tico que se originan en 
la superficie externa del monopolo considerado (fuente de l²neas 

magn®ticas), las cuales se distribuyen esf®ricamente en forma divergente 
apuntando sus extremos hacia el espacio exterior (sumidero). Tambi®n se 
observan l²neas de campo magn®tico que se originan en la superficie interna 

de la esfera (fuente), las cuales se distribuyen aline§ndose ortogonalmente 
respecto del centro geom®trico donde convergen sus extremos (sumidero).  

Como el extremo de cada l²nea magn®tica interna (asociaci·n lineal de 
frags formando un tren de ellos) convergente que llega al centro de la esfera 
es de polaridad positiva, la reuni·n polar de los extremos de todas las l²neas, 

propician, por un lado, que la polaridad magn®tica central del sistema (UG) se 
constituya como de signo positivo=norte (polo magn®tico directriz del 

sistema). Por el otro lado, que la fuerza magn®tica total del sistema que se 
hace sentir en ese centro geom®trico, sea la suma de todas las fuerzas que 

generan las l²neas magn®ticas convergentes. Por conveniencia t®cnica, a este 
punto central polar del sistema UG, acordaremos llamarle indistintamente 
como de signo positivo o norte. Este centro espacial del universo global, lo 

estaremos identificando en nuestra exposici·n de argumentos con el acr·nimo 
de CEUG. 

Esta esfera UG, a trav®s de los tiempos crecer²a a la manera de una 
gran burbuja de jab·n que alguien infla soplando aire. Pero, ser²a la propia 

superficie interna establecida como monopolo magn®tico de polaridad positiva, 
lo que causar²a la fuerza de repulsi·n interior que la har²a aumentar de 
volumen, debido a que estar²a alcanzando cada vez mayor densidad 

magn®tica. Recordemos que polos magn®ticos de mismo signo se repelen, 
situaci·n que se dar²a en forma homog®nea dentro de una esfera magn®tica 

hueca, donde, cualquier punto magn®tico de su superficie interior, tiene otro 
punto de misma polaridad frente a s². El resultado es que globalmente se estira 

hacia afuera la pared de la esfera debido a las fuerzas de repulsi·n magn®tica 
que se imprimen simult§neamente los elementos magn®ticos internos, 
ocasionado por el proceso de acumulaci·n (en el UG) constante de energ²a 

magn®tica proveniente del exterior. 

Mientras m§s grande la esfera magn®tica durante su crecimiento, m§s 

inestable se habr²a de volver en tiempo futuro. El desprendimiento de una 
porci·n de ella durante el proceso de la inestabilidad mencionada, finalmente 
debi· ocurrir. Esta porci·n (que dejar²a un agujero en la pared de la esfera), 

ñcaer²aò en forma de GP hacia el centro espacial atrayente, debido a la fuerza 
magn®tica directriz generada por el polo norte del sistema ubicado en ese 

lugar (el CEUG).  Figura 3. 



 
 

 

Figura 3. Esquema de unificaci·n f²sica primaria del universo global 

Plano de corte transversal del UG esf®rico. Muestra la etapa en que un 

GP se desprende e inicia camino rumbo al centro espacial del sistema (CEUG). 

La aceleraci·n constante le lleva a alcanzar velocidad c en ese punto,  

apareciendo las radiaciones EM masivas que llevar²an al GP a convertirse en 

hidr·geno. La configuraci·n simb·lica mostrada evoluciona a partir de 

componentes magn®ticos (frags), coloreados con negro y rojo los polos 

negativos y positivos respectivos.  

Llegado un avance en su maduraci·n tiempo adelante, esta estructura 
sufrir²a una transici·n que la convertir²a en un sistema cuasi cerrado (su 

espacio interior) Fig. 3. Gracias a esta transici·n alcanzada, en etapas 
posteriores el UG llegar²a a convertirse en un generador de hidr·geno.  

Continuando con nuestra descripci·n, podemos decir que esta esfera 
magn®tica (UG) llegar²a a eclosionar (desprendimiento del GP), para 
finalmente dar lugar, despu®s de pasar por varias etapas, al establecimiento 

del universo global en el interior del cual ahora mismo todos vivimos. El Big 
Bang se dar²a en una etapa avanzada. Este fen·meno explosivo debi· ocurrir 

en el momento mismo en que el GP se lleg· a transformar s¼bitamente en 
§tomos de hidr·geno en el centro de la esfera, como lo estaremos viendo con 

m§s detalle, cap²tulo adelante.  



 
 

De lo considerado hasta aqu², se desprende la idea de c·mo puede 
actuar el universo global esf®rico, en su comportamiento como ñmoldeò para 

convertir porciones del GP en §tomos de hidr·geno. A continuaci·n explicamos 
los procesos f²sicos que debieron ocurrir dentro del UG, debido a una mec§nica 
actuante que gener· la construcci·n de protones y electrones en su interior, 

construy®ndose el hidr·geno, principal material que conforma a nuestro 
universo y del que deriva la materia existente en sus diversas formas. 

Durante el proceso de desarrollo del Big Bang (momento de la creaci·n 
de hidr·geno), ocurrido tras la r§pida llegada del GP al punto CEUG en forma 
de una cerrada y fuerte lluvia de dipolos magn®ticos agrupados, formando un 

solo gran paquete, la mayor²a de ellos (que en esta tesis llamamos 
subfotones) debieron tener tendencia a reordenarse ortogonalmente 

alrededor de ese punto polar, hasta formar monopolos (n¼cleos) con 
caracter²sticas el®ctricas de polaridad positiva, propia de los protones de los 

§tomos de hidr·geno primigenios. Inmediatamente despu®s, dichos n¼cleos 
prot·nicos se har²an de su electr·n de carga el®ctrica negativa originado 
en su propio cuerpo (tambi®n monopolo el®ctrico), en ese mismo proceso de 

estructuraci·n at·mica simple (hidr·geno). Seg¼n se explica con m§s detalle a 
partir de los siguientes argumentos. 

Este proceso de estructuraci·n at·mica se deriv· de una r§pida acreci·n 
electromagn®tica ocurrida a cada prot·n. La producci·n de hidr·geno en la 
secuencia descrita, en una primera etapa desembocar²a globalmente en una 

r§pida y constante producci·n masiva de hidr·geno plasm§tico a partir del 
GP, lo que estar²a generando el Big Bang. En etapa posterior una vez enfriado 

y expandido el hidr·geno, cada par de part²culas el®ctricas que le llegar²an a 
constituir alcanzar²an una porci·n fija de energ²a electromagn®tica a nivel 
prot·nico y electr·nico.  

Antes de continuar con esta disertaci·n sobre el posible origen f²sico de 

nuestro universo material a partir de hidr·geno, consideraremos las posibles 
propiedades f²sicas que ser²an caracter²sticas de los constituyentes magn®ticos 
esenciales que, al agruparse como se indic·, estar²an conformando a toda 

part²cula subat·mica. Nos referimos desde luego a los frags, los cuales en 
reposo en una primera etapa, finalmente una porci·n de ellos alcanzar²a 

velocidad c. 

5.  Los f rags, constituyentes esenciales del 

universo material  

En p§rrafos anteriores describimos c·mo los frags estar²an diseminados 

aleatoriamente en la inmensidad espacial del universo infinito. Entendi®ndose 
que nos referimos como infinito, tanto al volumen espacial del universo como a 
su contenido de frags (figura 1). àC·mo se puede explicar esto? àC·mo un 

conjunto infinito de espacio puede contener un conjunto infinito de 
frags?  

A ciencia cierta, no es f§cil explicar por qu® el Universo puede existir de 



 
 

la manera que lo estamos expresando, s·lo estamos argumentando una 
manera posible de que as² pudiera haberse constituido (la energ²a y materia 

bari·nica existente), considerando procesos de evoluci·n por etapas a partir de 
energ²a magn®tica primigenia (frags) existente en ®l. Procesos que se dar²an 
desde antes del Big Bang, hasta el presente.  

 Del interrogante subrayado arriba, podemos inferir (de sus dos 

premisas) que cada frag qued· constituido porque el espacio ha mostrado 
capacidad de contener en sus infinitas zonas, trozos infinitesimales de energ²a 
magn®tica aislada en equilibrio, con la propiedad de atraer y repeler a trozos 

de energ²a similar. En cierta forma, el global de esa energ²a durante 
considerable tiempo debi· mantenerse con un alto grado de equilibrio en la 

distribuci·n de sus dominios espaciomagn®ticos, representados por los 
frags (figura 1).  

Sin embargo, necesariamente debi· llegar un momento en que en 
alguna zona de ese espacio infinito, nunca vac²o, ya que estar²a 

conteniendo dominios magn®ticos (frags) en estado de equilibrio, se iniciar²a 
un proceso de reorganizaci·n magneto espacial que culminar²a, como ya lo 
esbozamos antes, en la autoconstrucci·n de una estructura esf®rica hueca a la 

que hemos denominado universo global esf®rico (UG). De manera 
consecuente, en el interior de ese UG paralelamente se estar²a gestando una 

estructura magneto espacial organizada.  En las ideas relativistas 
considerada como red de espacio-tiempo. 

Aqu² aclaramos, que esa red de espacio tiempo tiene una representaci·n 
f²sica derivada intuitivamente de una conceptualizaci·n matem§tica relativista, 

previamente realizada. Sin embargo, aqu² queremos se¶alar que cualquier 
esfuerzo matem§tico y no s·lo este  relativista  que  apuntamos,  ser²a  s·lo  
una  fantas²a  en  caso  de que no representaran algo f²sico. La historia futura 

ir§ apuntando, que s² y que no, es s·lo fantas²a te·rica. Incluyendo esta 
nuestra que presentamos esquem§ticamente.  Dec²a Einstein. ñSi no puedo 

dibujarlo, es que no lo entiendoò. Alguien m§s escribi·: ñSi no se puede 
dibujar, es que no existeò. Nos atrevemos a pensar derivado de estas ideas, 
que existen grandes indicios de que esta tesis est§ bien orientada en su 

estructura argumental. Es m§s, una representaci·n f²sica como ®sta indicada 
en t®rminos cualitativos, es perfectamente esquematizable, como hemos 

visto, teniendo necesariamente su explicaci·n matem§tica (a realizar) derivada 
de la argumentaci·n que venimos considerando.  

Ahondando sobre  lo antes dicho , no está por demás consider ar que : 
ñCualitativo es un adjetivo que se emplea para nombrar a aquello vinculado a 

la cualidad (el modo de ser o las propiedades de algo). Un a nálisis cualitativo, 
por lo tanto, está orientado a revelar cuales son las características de alguna 
cosa. De este modo, lo cualitativo se centra en la calidad, a diferencia de lo 

cuantitativo que está enfocado a las cantidades .ò (2 )   
 

Al continuar con nuestros argumentos, veremos que el matem§tico 
espacio tiempo relativista se trata f²sicamente de un campo de gravedad 



 
 

primario (CGP). Su existencia se postula de la siguiente manera: 

Campo de gravedad primario (CGP), es el que se encuentra 
establecido en forma de campo magn®tico en el interior del universo global 
esf®rico (UG) donde se origina. Quedando saturadas magn®ticamente todas 
sus §reas internas. As² mismo, las l²neas magn®ticas de este campo 

gravitacional estacionario (campo escalar), se encuentran orientadas 
radialmente (ortogonalmente) respecto de la superficie interna de dicho UG 

donde se originan (fuente magn®tica). Los extremos contrarios de estas l²neas 
tienen convergencia en su centro geom®trico (sumidero magn®tico). Se 
establece all² mismo el polo norte magn®tico (positivo) del sistema universo 

global esf®rico (UG). 

La estructura del CGP como red de espacio-tiempo relativista, se 

constituye a partir de componentes energ®ticos discretos, establecidos como 
dominios magn®ticos infinitesimales, los cuales se identifican como frags, no 

acelerados pero s² con estructura el§stica modificable. Se puede reconocer a 
cada uno de estos trozos de energ²a magneto espacial organizada, como 
constituyentes de la red de espacio-tiempo en el interior del UG. Teniendo cada 

uno capacidad de asociarse magn®ticamente con otros componentes vecinos 
de magnitud similar. àC·mo ser²a el comportamiento de estos frags, a la hora 

de estarse agrupando para formar nuestro Universo, a partir de una primera 
etapa posible? 

6.- Autoconstrucci·n del universo global 

A continuaci·n describiremos la planificaci·n de una estrategia de 

construcci·n posible de nuestro universo global esf®rico (UG), paso a paso, 
ateni®ndonos a las propiedades de atracci·n y repulsi·n que deben poseer 
los frags, as² como las estructuras f²sicas derivadas de ellos que por asociaci·n 

magn®tica se pudieron originar bajo ciertas condiciones y circunstancias.   
Adelantamos que este dise¶o ha sido guiado por un posible proceso 

espont§neo de desarrollo magneto espacial auto ordenado, que consideramos 
existi·. Para entenderlo mejor, haremos las descripciones correspondientes de 
la manera m§s detallada posible, a partir de las primeras fases que debieron 

presentarse durante su evoluci·n: 

1.- Como un im§n recto cualquiera, un frag (como unidad de campo 

magn®tico por fragmento magn®tico) puede presentar propiedades de 
atracci·n y repulsi·n frente a otro frag similar. 

2.- En alguna parte del infinito espacio universal y en alg¼n momento 

dado, una cantidad espec²fica de frags espont§neamente se ordenan 
formando una peque¶a esfera magn®tica hueca, a la manera de una 

peque¶a burbuja.  Es de considerarse que al principio esta burbuja formada 
por una sencilla capa de frags, se mantendr²a estable en su construcci·n, 
debido a que sobre ella debi· formarse inmediatamente despu®s, otra capa 

similar, cubri®ndola, y pr§cticamente ñsujet§ndolaò, impidiendo su 



 
 

destrucci·n espont§nea. Esto debi· ocurrir as², al tiempo que una tercera 
capa magn®tica empieza a formarse alrededor de las primeras dos. Y, as², capa 

tras capa, hasta agruparse unas sobre otras, grandes cantidades de ellas. 

A trav®s del tiempo, incontables capas magn®ticas se ir²an agregando 
r§pidamente, manteni®ndose todas juntas, homog®neamente esf®ricas. Como 

capas de cebolla que se van agregando una tras otra. 

3.- Se da en este proceso de evoluci·n y desarrollo inicial del UG, su 

crecimiento como esfera magn®tica originada espont§neamente en el espacio 
infinito. Pero no m§gicamente, sino suponiendo que estar²a absorbiendo del 
espacio circundante una cantidad considerable de frags, caus§ndole 

crecimiento gradual. Su crecimiento le estar²a permitiendo allegarse a ellos, 
cada vez con m§s facilidad y rapidez, aliment§ndose eficientemente, de 

manera permanente. (Fig. 2) 

4.- Una de las caracter²sticas importantes de los frags, es que pueden 

variar su morfolog²a segmentaria por tener cierta elasticidad. Propiedad que 
tiene todo ente material. 

Es necesario tener presente, que cada frag es una porci·n infinitesimal 

de energ²a magn®tica primigenia en forma de segmento. Condici·n f²sica que 
debi· ocasionar la conservaci·n de alineamiento ortogonal de cada uno de ellos 

sobre la esfera UG en crecimiento, dada la fuerza magn®tica directriz en el 
interior de la misma que les estar²a obligando a ordenarse de esa manera. As² 
mismo, en la cercan²a de cada una de las capas de frags que se ir²an 

anexando, siempre debi· haber frags contiguos, arriba, abajo, y a los lados, 
que debieron impedir globalmente se movieran de su alineaci·n original 

alcanzada, acopl§ndose eficientemente dada su capacidad el§stica de 
acomodamiento. 

Entendi®ndose que: ñLa elasticidad hace referencia, a que cualquier 

objeto puede cambiar la forma o el tama¶o, o ambos cuando se le aplican 
fuerzas externas, en otras palabras todos los objetos son deformables en 

alguna medidaò. (13) Como ocurre con las personas en el interior de un vag·n 
del metro, cuando multitud de ellas, apretujadas, se estiran o se encogen sin 
poder moverse en sentido horizontal o siquiera inclinarse en alg¼n §ngulo 

determinado, una vez que lograron subir y quedar paradas en el piso del 
vag·n. En nuestra tesis, todo campo y objeto est§ formado por el§sticos frags.  

C·mo m§s adelante veremos con m§s detalle, por la diversidad de 
densidad magn®tica alcanzada por el UG en sus diversas zonas esf®ricas 
internas, a trav®s de su largo proceso de evoluci·n, debieron constituirse en  

nuestro universo global tres tipos b§sicos de campos magn®ticos: simples, 
medios y compuestos.  

Los campos magn®ticos m§s simples debieron ser los frags, que 
hemos estado considerando involucrados en la construcci·n del UG en su 
primera etapa de desarrollo. En el punto 7 estaremos viendo caracter²sticas de 



 
 

campos magn®ticos medios y compuestos, y c·mo estos se llegaron a 
constituir.   

5.- Construida al inicio la peque¶a esfera magn®tica hueca con capas 
delgadas de frags, se presenta inmediatamente en la parte central de su 
espacio esf®rico interno, un vestigio de interacci·n repulsiva entre cada uno de 

los frags que internamente se enfrentan con polos iguales, a partir de la 
primera capa esf®rica de ellos. El resultado o consecuencia, es que se forma un 

§rea central de la esfera donde ninguno de los frags enfrentados puede 
avanzar o retroceder m§s all§ de donde cada uno alcanz· inicialmente una 
posici·n ortogonal, a una distancia infinitesimal uno de otro. Se establece as², 

una singularidad espacial en el centro de la esfera, que se mantendr§ 
intacta de manera permanente mientras la esfera pueda existir durante su 

proceso de crecimiento. Se puede decir, que esta §rea formada por capas 
inmovibles de frags distribuidos esf®ricamente alrededor de una singularidad 

espacial, estar²a alcanzando despu®s de cierto tiempo y crecimiento 
importante, un estado de saturaci·n magn®tica, a la par que tambi®n estar²a 
alcanzando el estatus de ñcampo magn®tico estableò. 

Este campo magn®tico distribuido esf®ricamente en el volumen interior 
de la esfera UG, estar²a siendo representativo del espacio gravitatorio en el 

cual ahora mismo se encuentra toda la materia existente en el espacio 
c·smico. Ser²a el inicio de construcci·n de lo que ahora se conoce como red 
espacio-tiempo relativista, el cual, en otras palabras, no es m§s que una 

estructura f²sica conformada por dominios magn®ticos infinitesimales (los 
frags). ñUn infinitesimal o infinit®simo se puede definir como una cantidad 

infinitamente peque¶a, se usa en el c§lculo infinitesimal, se definen 
estrictamente como l²mites y se suelen considerar como n¼meros en la 
pr§cticaò (14)  

Desde un punto de vista magn®tico, tenemos que t®cnicamente se est§ 
dando el establecimiento de un UG en crecimiento, form§ndose al principio 

como una peque¶a esfera magn®tica de poco volumen que se ha 
autoconstruido a partir de dipolos magn®ticos (los frags). En una etapa futura, 
este UG contendr§ al total de nuestro universo c·smico con todas sus 

estrellas, galaxias y astros diversos. Esta etapa de desarrollo de nuestro 
Universo, lo describiremos en el libro dos.  

6.- Campos magn®ticos internos de la esfera UG en formaci·n, seg¼n 
nuestra tesis, se van originando desde el centro mismo de ella a medida que 
va creciendo. La alineaci·n ortogonal de los frags que conforman a estos 

campos, propicia que se produzcan las primeras manifestaciones de campos 
que act¼an globalmente con fuerza convergente. Estableci®ndose capas y m§s 

capas de campo magn®tico alrededor de las primeras capas magn®ticas 
formadas, diferenciadas con gradiente energ®tico que disminuye en densidad 
en direcci·n de las capas m§s exteriores.     

7.- Sin embargo, al parecer, en la medida que la esfera con sus campos 
magn®ticos internos ir²a creciendo de volumen, al acumularse sobre ella capas 
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y m§s capas de frags, fuerzas intermedias de interacci·n presentes entre 
capas, ir²an propiciando se formara a partir de ellas una c§scara magn®tica 

conc®ntrica cada vez m§s s·lida. 

Una mec§nica actuante en capas superiores a la manera de la tercera 
ley de Newton, propiciar²a que capas magn®ticas espec²ficas alcanzaran una 

solidez cada vez mayor. En este proceso se estar²an estableciendo por 
primera vez campos magn®ticos medios y compuestos, construidos a 

partir de campos magn®ticos simples (los frags). 

Las capas magn®ticas m§s interiores no alcanzar²an solidez pero s² 
saturaci·n en su densidad magn®tica. Ellas ser²an las que, en conjunto, 

presentar²an la oposici·n desde el interior sobre otras viniendo desde el 
exterior. Finalmente quedar²a estructurado el sistema magn®tico (UG), como 

un todo de campos magn®ticos asociados establecidos en tres niveles 
energ®ticos diferentes, caracterizado f²sicamente por tener una gran c§scara 

magn®tica s·lida (campos magn®ticos compuestos), asociada 
intr²nsecamente a campos magn®ticos externos e internos no s·lidos (campos 
magn®ticos medios), distribuidos esf®ricamente.  

Como ya se mencion· brevemente, transcurridas algunas etapas en la 
autoconstrucci·n del UG esf®rico, ya se habr²an originado tres diversos niveles 

de densidad magn®tica:  

a.- Campos magn®ticos simples (frags). Todo el Universo f²sico se 
encuentra constituido a partir de frags. 

b.- Campos magn®ticos medios. Campos magn®ticos asociados a 
cuerpos y part²culas. Incluido el campo el®ctrico del subfot·n. Como 

estaremos viendo cada vez con m§s claridad, el campo magn®tico asociado al 
subfot·n u onda de radiaci·n electromagn®tica, es porci·n m²nima del campo 
magn®tico medio perteneciente al UG, ya que dicho campo emerge de ®l. En 

esta tesis se postula como campo de gravedad primario (CGP). 

c.-  Campos magn®ticos compuestos. Es todo cuerpo y part²cula, 

incluido el UG. De este derivaron las part²culas s·lidas existentes, incluidos los 
subfotones de las radiaciones electromagn®ticas, ya explicado el origen de 
ellos p§ginas atr§s.  

8.- Habiendo obtenido el UG un nivel importante de crecimiento, llegar²a 
un momento en el que por sus grandes dimensiones alcanzadas, empezar²a a 

colapsar. Una secci·n s·lida de su pared magn®tica esf®rica (GP) iniciar²a 
un proceso de desprendimiento, debiendo caer gradualmente un trozo de ®l 
hacia el centro de la esfera. Como consecuencia un gran agujero quedar²a en el 

cuerpo esf®rico del UG (figura 3). En su viaje reci®n iniciado, este compactado 
GP (campo magn®tico compuesto) estar²a siendo acompa¶ado por sus 

asociados campos magn®ticos internos y externos no s·lidos (campos 
magn®ticos medios), cayendo hacia el centro espacial (CEUG). 



 
 

9.- La aceleraci·n constante del GP con destino al centro (CEUG) de la 
esfera parcialmente colapsada, le propiciar²a gradualmente alcanzara la 

conocida velocidad c. Lograda en el momento exacto en que estar²a rebasando 
ese punto espacial. Como luego veremos con m§s detalle, este punto espacial 
central ser²a el §rea alrededor del cual se llevar²an a cabo los procesos que 

debieron ocasionar el Big Bang en su etapa m§s temprana. Esos procesos 
ser²an ocasionados por la s¼bita transici·n del GP al cambiar a hidr·geno 

plasm§tico, principal generador de ese fen·meno explosivo. 

10.- Las part²culas electr·n y prot·n como estructuras el®ctricas 
monopolares formadas a partir de subfotones, debieron tener origen 

obedeciendo una mec§nica de construcci·n similar a la que acabamos de 
describir para el UG.  

Esto significa, que dada la alineaci·n ortogonal de las part²culas 
dipolares (subfotones) que forman un prot·n, este tambi®n debe presentar 

una singularidad espacial en su centro nuclear. C·mo veremos en el cap²tulo 
siguiente, el electr·n alcanz· su desarrollo total en la parte final del propio 
desarrollo del prot·n. (Figura 4) 

 

Figura 4.- Plano de corte transversal del universo global esf®rico (UG) que 

exhibe mecanismo magneto interactivo que propicia formaci·n de hidr·geno. 

Las l²neas ortogonales internas representan el campo de gravedad primario 

(CGP), cuyo equivalente es el espacio-tiempo relativista.  



 
 

7. Comprendiendo como se forman los átomos 

de hidrógeno  

Imaginen que se comprime con un molde mec§nico esf®rico, trozos de 
masa para hacer panecillos de forma esf®rica, antes de  ser horneados. 

Primero se hacen las ñbolitas de masaò con dicho molde. Luego, cada 
una de ellas se comprime con otro molde esf®rico parecido, ligeramente m§s 
peque¶o, s·lo que este nuevo molde tiene un peque¶o orificio. Al accionar este 
molde se comprimir§ la bolita de masa, arrojando al  exterior  un  peque¶o  

excedente  de  ella.  El resultado es que ahora se tienen dos componentes de 
masa para hacer panecillos. Antes de hornearlos, se adorna la bolita de masa 

moldeada con el peque¶o excedente para darle la forma deseada. La 
producci·n de panecillos esf®ricos, con su adorno pegado a su superficie, se 
habr§ completado. Grandes cantidades de ellos ser§n iguales y puestos en 

exhibici·n una vez horneados.  

La relaci·n de tama¶o entre un electr·n y un prot·n de un §tomo de 
hidr·geno, se debe a dos circunstancias mec§nicas que les produjeron, al igual 
que ocurri· con los dos moldes para hacer panecillos, como a continuaci·n se 
expresa: 

1.- El Universo global (UG) con forma de esfera magn®tica hueca 
moldeadora de §tomos de hidr·geno (con su intr²nseca fuerza de interacci·n 

magn®tica), con un agujero en su estructura, determina la conformaci·n del 
prot·n con el electr·n creciendo en su cuerpo, en la relaci·n de tama¶os entre 

ellos ya conocida.  (Figura 4) 

Dicho agujero, actualmente impide que la estructura magn®tica del UG 
esf®rico comprima en forma uniforme con sus campos magn®ticos internos a 

los n¼cleos prot·nicos en proceso de crecimiento. Se propicia as², el nacimiento 
de electrones en el cuerpo de protones. Esto ocurre por la raz·n de que el 

prot·n crece con una superficie de carga el®ctrica (campo magn®tico 
compuesto) monopolar de signo positivo, que es de similar polaridad a la 
fuerza que le oprime debido a la presencia del campo magn®tico interno 

originado en la superficie interna del UG, como se ilustra claramente en la ya 
mencionada figura 4. El color rojo dibujado manifiesta polaridad magn®tica 

positiva y negativa el color negro. 

2.- Las veloces radiaciones electromagn®ticas primigenias con que se 
pudo llevar a cabo la creaci·n de §tomos de hidr·geno, ser²an las responsables 

de propiciar el momento durante el cual las part²culas el®ctricas prot·n y 
electr·n llegar²an a establecerse con sus caracter²sticas particulares, debido a 

las grandes fuerzas centr²fugas que debieron presentarse durante ese proceso, 
llev§ndolas finalmente a separarse, caus§ndoles por esta raz·n movimiento 
angular de esp²n y orbital definido. 

El movimiento angular adquirido por estas part²culas, ser²a consecuencia 



 
 

de la exacta velocidad c con que fueron construidas a partir de los 
componentes electromagn®ticos (subfotones) que velozmente se ir²an 

incorporando a ellas. Determin§ndose propiedades precisas para todo electr·n 
y prot·n debido a que fueron objeto de:  

Misma fuerza de interacci·n magn®tica entre UG y part²culas prot·n y 
electr·n en formaci·n; misma velocidad y tiempo de desarrollo de crecimiento; 
misma cantidad de part²culas absorbidas (subfotones) durante el proceso de 

acreci·n electromagn®tica; as²  como  misma  cantidad  de  fuerza  centr²fuga  
actuante durante el crecimiento. Todos estos factores debieron propiciar la 
creaci·n y separaci·n de ambas part²culas, adquiriendo cada una valores 

particulares en magnitudes similares en todos los casos donde ocasionaron 
formaci·n de hidr·geno primigenio. 

Una explicaci·n adicional sobre la posible formaci·n de un prot·n y un 
electr·n, es la equiparable al posible origen de la Luna que se desprender²a de 

la Tierra en alg¼n momento dado. La Luna ser²a electr·n y la Tierra prot·n, al 
menos en el proceso de posible creaci·n de unos y otros: ñEl llamado modelo 
de fisi·n propone que la Tierra se form· originalmente sola pero girando muy 

r§pidamente, dando una vuelta alrededor de s² misma en cuatro horas. Esta 
r§pida rotaci·n provoc· que un pedazo se desprendiera de la Tierra y, al 

dividirse a su vez, dio origen a la Lunaé.ò (15) Por supuesto que la Luna pudo 
tener otro origen diferente, s·lo se expone la mec§nica indicada en la cita. 

8. Dualidad onda part²cula 

Antes de exponer puntos de vista sobre el fotón  de radiación 

electromagnética, es conveniente mencionar que en la actualidad existe un 
alt o grado de confusión sobre el origen d e esta palabra utilizada  en la F ísica 

moderna. En diversos estudios es común adjudicar a Albert Einstein 
(incorrectamente) , el haber puesto el nombre de fotón a un cuanto de 
radiación  electromagn®tica, al que llam· ñcuanto de luzò: 

ñAlbert Einstein (1879-1955). Amplió la teoría cuántica de Max Planck y 
experimentalmente demostró que la radiación no sólo es emitida en paquetes 

o cuanto, sino también en forma de luz y supuso que la luz era emitida en 
cuantos de energía qu e llamó fotones .ò  (16) 

O esta otra cita: ñEinstein, aplicando la hipótesis de Planck, elaboró 
la teoría corpuscular , en la que suponía que la luz estaba formada por 
part²culas, a los que denomin· ñfotones ò cuya energ²a ven²a determinada por 

E=hv ò (17) 

Sin  embargo, no fue ni Max Planck ni Albert Einstein los que utilizaron la 

palabra fot·n: ñésino un físico -químico estadounidense llamado Gilbert Newton 
Lewis (1875 -1946), quien lo utilizó en un artículo que publicó en 1926, y sobre 
todo A. H. Compton, quien lo popularizó en el V Congreso Solvay de 

1927  sobre Electrones y Fotones. Curiosamente, Einstein  nunca utilizó la 
palabra fotón  prefiriendo el término cuanto de luz ò. (18) De todas formas es 

conveniente mencionar, que investigadores posteriores a Gilbert N ewton Lewis 



 
 

que investigaban trabajos de Einstein (de 1905) y otros contemporáneos de él 
que manejaban el concepto de cuanto de radiación o cuanto de luz, 

consideraron correcto llamar fotón cuando aludían las palabras originales de 
aquellos científicos ref eridas a los cuantos. Se tuvo la precaución de todas 
formas de indicar esta situación de los escritos pasados, contemplados a partir 

de 1926. Como por ejemplo la advertencia indicada en la cita 25 de la obra Del 
efecto fotoeléctrico (1905) a la condensació n de Bose -Einstein (1925):  

 ñéEl nombre de fotón, aunque lo utilizaremos desde ahora para 
designar lo que se siguió denominando cuanto de radiación, es posterior. Lo 
introdujo G. Lewis en 1926 y su empleo se generalizó en el Quinto Congreso 

Solvay  (1927). (33)  

En el p§rrafo siguiente de la misma obra, la advertencia amparaba la 

siguiente expresi·n: ñPero el impacto del fot·n introducido por Einstein en 
1916-1917 no fue del todo positivoéò (34) Y as², a muchas otras expresiones 

de anta¶o se les adjudic· la palabra fot·n, aun cuando en esas ®pocas dicha 
palabra todav²a no era conocida ni publicada en el campo de la f²sica cu§ntica. 
De todas formas hay una conclusi·n sobre esta discutida palabra. Hasta cierto 

punto, se canibalizaron en el Quinto Congreso Solvay los dos conceptos 
te·ricos que utiliz· G. Lewis un a¶o antes, referidos a la palabra fot·n por un 

lado, y por el otro su asignaci·n de ella para la menor unidad de energ²a 
radiante. Aunque Gilbert Newton Lewis ñEn 1926 acu¶· el t®rmino ñfot·nò para 
la menor unidad  de  energ²a  radiante.ò  (21)  Su  concepto  de  fot·n  

originalmente  lo atribuy· para explicar su teor²a (nunca aceptada por los 
f²sicos) sobre ñ§tomos de luzò, aplicado a su concepto de radiaci·n de una 

ñpart²culaò en el proceso de su emisi·n desde el interior de una mol®cula de 
materia. Y esa menor unidad de energ²a radiante corresponde a lo que desde 
1900 se conoce como constante de Planck.  

Al parecer en ese Quinto Congreso de Solvay con el tema ñElectrones y 
fotonesò, se oficializ· el uso de la palabra fot·n para indicar la cantidad de 

energ²a de un cuanto de luz de Einstein, obtenida por la ecuaci·n E=hv, mejor 
conocida como relaci·n de Planck. Desestimando completamente que la 
palabra fot·n ya hab²a sido usada por G. Lewis para adjudicarla a lo que hoy se 

conoce como constante h de Planck, que es la menor cantidad de energ²a 
radiante conocida (constante que hac²a 26 a¶os (desde 1900) los f²sicos ya la 

conoc²an). 

Se hizo esto seguramente porque la teor²a corpuscular de G. Lewis no 
ten²a sustento experimental, y deb²a ser desechada junto con sus conceptos 

asociados aludidos. En esta tesis, a la constante h de Planck la asociamos con 
el contenido de energ²a que debe tener un subfot·n (el corp¼sculo de 

velocidad c m§s peque¶o posible). Con la salvedad de que este concepto 
deriva de una interpretaci·n m§s amplia sobre el efecto fotoel®ctrico, misma 
en que se apoyara Einstein.  

Explicado el origen de la palabra fot·n y tambi®n la palabra subfot·n 
que se aplica en esta tesis, ahora pasaremos a comentar que fue Albert 
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Einstein quien pudo explicar el efecto fotoel®ctrico. Gracias a ello se pudo dar 
mayor relevancia a la idea de Max Planck sobre la cuantificaci·n de la energ²a y 

la materia. ñEl efecto fotoel®ctrico se puede entender de manera sencilla como 
sigue. Si iluminamos una superficie met§lica con un haz luminoso de 
frecuencia apropiada se emiten electrones de la superficie. Esta emisi·n de 

electrones desde la superficie por la acci·n de la luz se le denomina efecto 
fotoel®ctricoò (19) 

ñEl primero de sus art²culos de 1905 se titulaba Un punto de vista 
heur²stico sobre la producci·n y transformaci·n de la luz. En ®l Einstein 
propon²a la idea de ñquantoò de luz (ahora llamados fotones) y mostraba c·mo 

se pod²a utilizar este concepto para explicar el efecto fotoel®ctrico. La teor²a de 
los cuantos de luz fue un fuerte indicio de la dualidad onda-corp¼sculo y de 

que los sistemas f²sicos pueden mostrar tanto propiedades ondulatorias como 
corpusculares. Este art²culo constituy· uno de los pilares b§sicos de la 

mec§nica cu§ntica. Una explicaci·n completa del efecto fotoel®ctrico solamente 
pudo ser elaborada cuando la teor²a cu§ntica estuvo m§s avanzada. Por este 
trabajo, y por sus contribuciones a la f²sica te·rica, Einstein recibi· el Premio 

Nobel de F²sica de 1921.ò (20) 

Sobre el trabajo de Albert Einstein relacionado con el efecto 

fotoel®ctrico, una cosa se puede asegurar, utiliz· el t®rmino ñcuanto de luzò 
para indicar que cantidad de energ²a se requer²a para desplazar un electr·n de 

un metal cuando sobre ®l se aplica un haz de luz de frecuencia espec²fica, en 
este caso de luz ultravioleta. En s², Einstein nunca hizo experimento alguno 
sobre efecto fotoel®ctrico, sino que interpret· el trabajo experimental de 

Heinrich Hertz en 1887, el de Joseph John Thomson realizado en 1897 y el de 
Philipp Lenard en 1902.  

ñEn 1905, el mismo a¶o que descubri· su teor²a de la relatividad 
especial, Albert Einstein propuso una descripci·n matem§tica de este 

fen·meno que parec²a funcionar correctamente y en la que la emisi·n de 
electrones era producida por la absorci·n de cuantos de luz que m§s tarde 

ser²an llamados fotones. En un art²culo titulado ñUn punto de vista heur²stico 
sobre la producci·n y transformaci·n de la luzò mostr· c·mo la idea de 
part²culas discretas de luz pod²a explicar el efecto fotoel®ctrico y la presencia 

de una frecuencia caracter²stica para cada material por debajo de la cual no se 
produc²a ning¼n efecto.ò (22) 

En s²ntesis, se puede decir que Einstein consigui· su meta de que se 
llegara a considerar ñcorp¼sculoò al paquete de energ²a electromagn®tica a la 

que llam· ñcuanto de luzò. Gracias a ello pudo explicar el comportamiento 
corpuscular de la luz dejando patente por primera vez su dualidad ondulatoria 

y corpuscular. En los siguientes a¶os el concepto dualidad onda part²cula ser²a 
tema cotidiano de la F²sica moderna, donde Louis De Broglie, ser²a uno de sus 
impulsores m§s relevantes. 

 
ñEn 1924, L. De Broglie, considerando la naturaleza de la luz y de la 

materia, formul· la siguiente hip·tesis: Igual que la luz muestra una dualidad 
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onda-corp¼sculo, la materia, que presenta una naturaleza corpuscular, debe 
mostrar propiedades ondulatorias bajo ciertas condiciones.ò (23) 

ñEinstein lleg· a la conclusi·n de que los electrones eran expelidos fuera 
del metal por la incidencia de fotones. Cada fotón indi vidual acarreaba una 
cantidad de  energía  E, que se encontraba relacionada con la  frecuenc ia Ȋ de la 

luz, mediante la siguiente ecuación : E=hv  donde  h  es la  constante de 
Planck  (cuyo valor es 6, 626  ×  10ī34 J·s).ò (24)  

9. Fotones y Subfotones 

A esta altura de la investigaci·n sobre el origen y naturaleza de las 
radiaciones electromagn®ticas, queda claro que: 

El cuanto de luz de Einstein es el paquete de energ²a llamado fot·n: 
E=hv  

El cuanto de acci·n de Planck es la constante h, cuyo paquete de 
energ²a corresponde al que en esta tesis denominamos subfot·n. 

Se deduce la energ²a del subfot·n de la energ²a de un fot·n cualquiera:      

E/v=h=esf 

esf resulta ser la energ²a de un subfot·n. E es la energ²a del fot·n, v 

es la frecuencia del fot·n, h es la constante de Planck.  

Desde hace casi cien a¶os, la ecuaci·n E/v=h=esf pudo tener 

aplicaci·n para considerar la energ²a de un posible corp¼sculo al que hoy aqu² 

le llamamos subfot·n. Esta ecuaci·n no ha tenido aplicaci·n porque no ha 
existido una interpretaci·n m§s amplia de los fen·menos de emisi·n y 
absorci·n ya conocidos.  

Encontrar que la radiaci·n electromagn®tica se comporta como 

corp¼sculo (adem§s de onda) mediante la interpretaci·n de Einstein sobre el 

efecto fotoel®ctrico, fue suficiente para ignorar la posibilidad de existencia de 
alg¼n corp¼sculo m§s peque¶o, en este caso, del subfot·n. Sin embargo, 
como hemos visto y seguiremos viendo, de esta tesis surge la justificaci·n 

argumental necesaria para interpretar que existe la part²cula subfot·n, 
representante de la energ²a radiante m§s peque¶a existente. Es representado 

por h, la conocida constante de Planck.  

En este trabajo, un fot·n contiene un tren de subfotones, uno por cada 

onda que transporta. Este subfot·n no necesariamente rota sobre alg¼n eje 
propio pues se trata de un dipolo magn®tico simple, no esf®rico, sino de forma 
segmentaria, dado que tiene un polo de signo positivo en un lado y de signo 

negativo en el lado contrario. Adem§s de que siempre van asociados 
multitudinarias cantidades de ellos formando trenes de radiaci·n 

electromagn®tica (fotones), pudiendo ser de diversos valores energ®ticos 
seg¼n el espectro electromagn®tico. Un subfot·n, hasta la periferia donde 
alcanza su §rea de interacci·n con el exterior, es un segmento magn®tico  

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Planck
https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Planck


 
 

alineado en su sentido de traslado obligado por fuerzas de interacci·n externas 
que gu²an su trayectoria antes de la absorci·n total de que pudiera ser objeto. 

En todo caso, su traslado a trav®s del espacio es en direcci·n de su eje 
longitudinal, pues esa es su trayectoria normal junto con sus componentes 
electromagn®ticos asociados, los cuales configuran un frente de onda cuyos 

componentes magn®tico y el®ctrico se encuentran perpendiculares entre s².  

Una pregunta obligada es esta: àPor qu® toda radiaci·n 
electromagn®tica manifiesta tener un componente el®ctrico y otro 
magn®tico? En su momento lo estaremos viendo con m§s amplitud. Por ahora 
s·lo establecemos que la part²cula subfot·n como campo magn®tico 

compuesto (CMC) movi®ndose a velocidad c, arrastra un componente 
el®ctrico constituido como campo magn®tico medio asociado (CMM), como 

si ambos campos fuesen una misma cosa (c·mo el electr·n que durante su 
movimiento arrastra a su campo el®ctrico). 

El componente magn®tico se deriva como consecuencia del movimiento 
c que el subfot·n desarrolla a trav®s del espacio. Aqu² postulamos, que este 
componente magn®tico ni siquiera pertenece al subfot·n. Se trata de la 

perturbaci·n magn®tica que el subfot·n provoca a regiones del CGP (campo 
de gravedad primario=espacio tiempo relativista) en donde se encuentra 

desplaz§ndose a velocidad c.  

En consecuencia, como veremos p§rrafos adelante, aqu² debemos 
reconocer que el campo magn®tico de las radiaciones electromagn®ticas 

s² son ondas transversales, dado que son un componente del espacio (CGP) 
perturbado perpendicularmente por el movimiento rectil²neo del subfot·n y su 

campo el®ctrico. (Figura 5) 

Este fen·meno magn®tico que provoca el subfot·n al CGP (espacio 
tiempo relativista) al moverse a velocidad c a trav®s de ®l, se puede comparar 

con la estela que sobre el agua deja una embarcaci·n en movimiento, 
pudiendo ser observada desde un avi·n a gran altura. Esa estela espumosa 

originada transversalmente siempre va asociada a la nave en movimiento sin 
que sea parte de ella. Obviamente que una embarcaci·n sin movimiento no 
presentar§ dicha estela. Tampoco el subfot·n presenta campo magn®tico 

alguno cuando alcanza el reposo, al ser absorbido por alguna part²cula en el 
interior de un §tomo. En este caso, las part²culas subat·micas conformadas 

esf®ricamente por subfotones manifiestan un componente magn®tico global, 
el cual es una perturbaci·n al CGP provocado por los movimientos angulares 
de esp²n y orbital que ellas desarrollan.  

 

 

 



 
 

 5.- El dibujo central representa un subfot·n y su configuraci·n magn®tica. 

Las l²neas verticales coloreadas en rojo representan su componente 

magn®tico perpendicular asociado. Ellas son virtuales l²neas de campo del 

CGP que va perturbando el subfot·n al irse desplazando junto con su campo 

el®ctrico. El campo magn®tico del subfot·n es un componente de energ²a 

externa perteneciente a la red espacio-tiempo del universo global donde se 

encuentra inmerso. Una representaci·n de espacio-tiempo se dibuja en el 

cuadriculado de la esquina superior. Se observa en su interior un subfot·n en 

movimiento con trayectoria en la direcci·n indicada por la flecha. El polo 

magn®tico positivo del universo es el principal impulsor que orienta el 

movimiento del subfot·n a trav®s del espacio, por lo que su frente de onda es 

de polaridad negativa. En la parte inferior se observa un tren de subfotones 
que llegar²an a conformar un fot·n, pudiendo variar la distancia entre ellos 

dependiendo de la frecuencia seg¼n el espectro electromagn®tico. 

En otro ejemplo, un electr·n libre movi®ndose a trav®s de un conductor, 
provoca un componente magn®tico (perturbaci·n del CGP) que es 
perpendicular a ®l. Equipar§ndose tambi®n con el s²mil de la embarcaci·n en 

movimiento antes indicado. El campo magn®tico alrededor del conductor se 
desarrolla cuando avanzan los electrones. Se trata s·lo de un mecanismo f²sico 
y consecuencias derivadas que comparte todo cuerpo en movimiento al 

desplazar el medio en que se encuentra. Con estos argumentos se justifica la 
tesis de Luis de Broglie de que los electrones y las part²culas en general 

manifiestan cualidad de onda adem§s de corp¼sculo. Pero esto ocurre 



 
 

¼nicamente cuando entran en movimiento, que es cuando se manifiesta el 
campo magn®tico derivado de cuerpos y part²culas. 

Aqu² estamos observando una manera de la mec§nica cl§sica de 
introducirse en asuntos que eran de exclusividad de la mec§nica cu§ntica. Y no 
s·lo eso, sino que se pone un orden f²sico global que coloca a ambas corrientes 

de estudio en su debida dimensi·n. 

Otra pregunta obligada es la siguiente: àQu® fuerza del universo 
anima el movimiento c del subfot·n? La respuesta es contundente, es por 
la fuerza central que sobre esta part²cula elemental ejerce el polo norte 
(CEUG) ubicado en la regi·n central de lo que aqu² llamamos campo de 

gravedad primario (CGP). Debe entenderse que todo subfot·n de radiaci·n 
electromagn®tica se encuentra inmerso en ®l, lo que obliga a todos ellos a 

describir trayectorias curvas a lo largo de las distancias que tengan que 
recorrer. 

Este campo de gravedad primario que despu®s describiremos m§s 
ampliamente, se encuentra conformando la estructura f²sica interna del 
universo global esf®rico (UG), cuyo comportamiento se corresponde con la 

estructura red espacio tiempo relativista del universo, en donde se encuentran 
inmersos todas las galaxias y cuerpos c·smicos asociados. Planteamiento que 

se trata matem§ticamente en estudios relativistas, los cuales paralelamente 
consideran un espacio curvo global para el universo material: ñSeg¼n el 
postulado m§s revolucionario de la Relatividad General, el espacio en el que 

vivimos es curvo y la gravitaci·n es la manifestaci·n de esta curvatura.ò (25) 

Por ser de polaridad magn®tica positiva la regi·n central de este campo 

universal al que llamamos CGP, con su fuerza de atracci·n central causa un 
movimiento curvo global a todo el sistema material existente en el cosmos. 
Esto obliga al subfot·n a viajar a trav®s del espacio a velocidad c, con su 

frente el®ctrico negativo en direcci·n de su trayectoria, cualesquiera que esta 
sea (figura 5). Sin dejar de pensar, que su polarizaci·n puede ser manipulada 

por el ser humano durante cortas distancias de su trayectoria. Un ejemplo de 
la manipulaci·n de subfotones es la ñfabricaci·nò de antihidr·geno que ya se 
ha podido crear en laboratorio. 

Una confusi·n que suele acontecer cuando es necesario considerar el 
movimiento de ondas electromagn®ticas debido al traslado de fotones (paquete 

de subfotones) a trav®s del espacio, se da cuando err·neamente se piensa 
que son transversales: ñLas ondas electromagn®ticas son casos especiales de 
ondas transversales donde no existe vibraci·n de part²culas, pero los campos 

el®ctricos y magn®ticos son siempre perpendiculares a la direcci·n de 
propagaci·n, y por tanto se trata de ondas transversalesò. (26) 

Revisando los siguientes puntos sobre las ondas transversales y 
longitudinales,  podemos inferir en donde surge la confusi·n sobre las ñondas 
electromagn®ticasò. Recordemos, como ya consideramos antes, que s·lo los 

campos magn®ticos de ellas son transversales. La onda formada por el campo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas


 
 

el®ctrico del subfot·n al cual va asociado intr²nsecamente, lleva una direcci·n 
fija rectil²nea durante su propagaci·n libre en el espacio (trayectoria que se va 

curvando a la distancia), provocando las ondas magn®ticas transversales las 
cuales son ondas mec§nicas pertenecientes al espacio tiempo relativista (CGP) 

1.- ñEl movimiento ondulatorio es un proceso por el que se propaga 
energ²a de un lugar a otro sin transporte de materia, mediante ondas 

mec§nicasò. 
2.- ñEstas ondas se denominan mec§nicas porque la energ²a se 

transmite a trav®s de un medio material, sin ning¼n movimiento global del 

propio medioò. 
3.-  ñLas ¼nicas ondas que no requieren un medio material para su 

propagaci·n son las ondas electromagn®ticas; en ese caso las oscilaciones 
corresponden a variaciones en la intensidad de los campos magn®ticos y 
el®ctricosò. 

4.- ñLas ondas son una perturbaci·n peri·dica del medio en que 
se muevenò. 

5.- ñEn las ondas longitudinales, el medio se desplaza en la direcci·n de 
propagaci·nò. 

6.- ñEn las ondas transversales, el medio se desplaza en §ngulo recto a 

la direcci·n de propagaci·nò. (27) 

Conforme a las indicaciones anotadas en la cita, el punto tres no 

corresponde con la realidad, dado que el componente magn®tico de las ondas 
electromagn®ticas es fracci·n del propio medio perturbado, en este caso 
ocasionado por el movimiento del subfot·n y su campo el®ctrico. Es necesario 

diferenciar con precisi·n qu® cosa es el medio perturbado y qu® cosa es el 
traslado del subfot·n movi®ndose en direcci·n de su eje longitudinal, 

perturbando el medio en donde se desplaza.  

 Como luego veremos con m§s detalle, existe un medio f²sico que 

llamamos CGP que obliga a las radiaciones electromagn®ticas a trasladarse. 
Pero no ocurre que estas trastocan o modifican ese medio f²sico a la manera de 
olas de mar, m§s bien, el componente el®ctrico de una radiaci·n EM forma 

ñoleadaò de part²culas que son independientes del medio en que se mueven. 
Son como olas congeladas sin movimiento transversal de tama¶o 

infinitesimal. Cada una de estas ondas, (subfot·n con su componente 
el®ctrico), al moverse a velocidad c a trav®s del CGP genera ondas 
transversales magn®ticas. Parecido el fen·meno a una serie de ñicebergsò 

alineados movi®ndose a trav®s del agua en la Ant§rtida. Ambos son de la 
misma sustancia, pero los primeros que son masas de agua congelada, van 

generando olas con movimiento transversal seg¼n se desplazan. 

 Es necesario considerar que no hay subfotones m§s largos o m§s 

cortos, lo que existe es mayor o menor distancia entre ellos durante sus 

desplazamientos a velocidad c. Solo se elonga o se contrae su campo el®ctrico 
dependiendo de la frecuencia de radiaci·n de que se trate.  

As² mismo, aqu² agregamos que tampoco las ondas electromagn®ticas 



 
 

var²an su intensidad. Ellas mantienen una magnitud estable respecto de los 
subfotones d·nde se originan.  

Por otra parte, si un fot·n espec²fico (con todos sus subfotones) viajara 

serpenteando a trav®s del espacio a la velocidad de la luz, a la manera de una 
onda transversal, no viajar²a linealmente 299.792.458 metros en un segundo 

como cient²ficamente se asevera, sino much²simo menos, pues tendr²a que ir 
cambiando de direcci·n r²tmicamente antes de llegar a su destino final un 

segundo despu®s. 

ñEn la teor²a especial de la relatividad ordinaria los fotones se mueven a 

lo largo de l²neas rectasò (28) Si es as², no hay movimiento transversal que 
considerar durante esos movimientos rectil²neos. Podemos agregar que: ñPara 

la geometr²a, una  l²nea  transversal  es  aquella  que  tiene  la  
particularidad  de atravesar,  al  menos,  otras  2  l²neas.  En  otras  
palabras: una  l²nea  es transversal cuando se logra una intersecci·n con otras 

dos l²neas cualesquiera, en un par de puntos diferentes.ò (29) Cosa que no 
ocurre durante el desplazamiento lineal de un fot·n (o en su caso los 

subfotones). Se puede concluir diciendo, que las ondas magn®tica y el®ctrica 
del subfot·n no aumentan y disminuyen r²tmicamente su magnitud. S·lo son 
arrastradas, debido a que son partes asociadas (indirectamente el componente 

magn®tico) de esta sub part²cula de energ²a (h) de radiaci·n 
electromagn®tica a la que llamamos subfot·n. 

Otras confusiones latentes al respecto de las radiaciones 
electromagn®ticas, se dan en la siguiente cita: ñélas ondas electromagn®ticas 

no son ondas mec§nicas, es decir, la onda no describe la oscilaci·n de la 
posici·n de part²culas materialesé Entonces, àqu® caracter²stica de los fotones 

es la que var²a de forma oscilatoria conforme se propagan? En realidad var²an 
dos cosas: la fuerza el®ctrica y la fuerza magn®tica que acompa¶an al 
fot·n. Conforme avanza, estas fuerzas experimentan subidas y bajadas de su 

intensidad que se suceden de forma alternativa, dando lugar a la formaci·n de 
la onda electromagn®ticaò (30) 

Es necesario que se observe que la cita contiene una aseveraci·n, un 
interrogante, y su correspondiente respuesta.  Falso esto ¼ltimo. Debe 

considerarse que los subfotones del fot·n no dependen de las ondas 
electromagn®ticas para moverse en el espacio, ellos son la radiaci·n 

electromagn®tica misma. No podemos pensar que la radiaci·n  
electromagn®tica  que  viaja  en  paquetes  de  energ²a,  aparecen  y 
desaparecen peri·dicamente. En un lugar espec²fico por donde forzosamente 

tiene que pasar un foton (frente a un observador), los subfotones que le 
integran se encuentran plenamente conformados como corp¼sculos,  

present§ndose completos como un tren de cualquier cosa que puede ir  
pasando, sin variaci·n alguna en la amplitud de los elementos unitarios 
arrastrados, present§ndose todos a intervalos a una frecuencia espec²fica.  

Cada subfotón  es un conj unto onda -partícula, y no avanza  un tren de 

ellos  en el espacio como una serpiente que se  mueve ondulando su cuerpo. Sí 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_especial_de_la_relatividad
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la partícula se mueve también  se mueve su onda. Si no se mueve por estar en 
reposo po rque alguna partícula de un  átomo le abs orbió, tampoco se mueve su 

onda. E n este último  caso , una vez q ue se asoció como fracción de alguna  
partícula  subatómica , el subfotón  se ha convertido en  repres entante de una 
onda eléctrica estacionaria. Por ello es  que una  partícula  subatómica integrada 

por subfotones  (protón o electrón) , durante sus movimientos  angulares  
perturba  el medio CGP en donde se encuentra inmersa , ocasionando la 

presentación de campos magnéticos a su alrededor.   

 Podemos resumir diciendo que l as ondas asociadas a los subfotones de 
un fotón en mov imiento  son de magnitud estable, siendo configuración 

inamovible de los campos eléctrico y magnético que cada uno posee. Sin  
olvidar que  el cam po magnético es el que se desarrolla 

transversalmente , respecto al campo eléctrico del subfotón , que es el que 
lo genera  durante su movimiento  lineal a través del espacio . Aunque 

moviéndose  juntos, el campo magnético  pertenece al CGP y el campo eléctrico  
al subfotón  viajero.  (Figura 5) .  

Es más, las líneas de campo magnético del CGP que  van siendo 

perturbadas por un tren de radiación electromagnética  que va pasando a 
través de ellas, se comportan  cómo  incontables  hilos elásticos tensos  que  se 

distorsionan  al moverse un objeto a trav és de ellos. En este caso las líneas de 
campo magnético  perturbadas , numerable cada una o fracción de ella s, 
pertenecen a l finito entramado de la red espacio - tiempo establecido como 

estructura magnética esférica no sólida , en el i nterior del UG .  

Se puede decir, como ejemplo de din§mica energ®tica, que radiaciones 

electromagn®ticas pueden detectarse en receptores de radiofrecuencia. El radio 
de casa por ejemplo. Cada subfot·n de radiaci·n que llega a la antena 
receptora manifiesta tener una onda asociada que se caracteriza por tener 

momento lineal dipolar magn®tico y el®ctrico. Cada onda de cada part²cula de 
radiaci·n (subfot·n) que se mueve a trav®s de la antena, por tener un pico 

el®ctrico positivo y otro negativo (considerando la onda el®ctrica solamente), 
es capaz de mover un electr·n de carga negativa a lo largo del alambre 
conductor correspondiente, en un sentido y en el otro, que depender§ del 

momento coincidente cuando se da la interacci·n entre subfot·n y electr·n al 
cruzarse sus perpendiculares trayectorias polares en el conductor. (En antenas 

de bobina es el componente magn®tico el que act¼a formando corrientes 
el®ctricas oscilatorias). 

Por tratarse de que son masivas las part²culas electromagn®ticas 

(subfotones) que llegan y atraviesan en fase la antena, globalmente se 
desplaza una corriente de electrones a lo largo del conductor al ritmo de la 

radiofrecuencia con que llegan los corp¼sculos y ondas de las radiaciones, los 
cuales simult§neamente atacan (ondas en fase) y mueven hacia un lado y 
hacia el otro (movimiento oscilatorio) a los electrones libres del conductor que 

hace de antena. Ocurriendo una corriente de electrones oscilatoria a la largo 
del circuito que luego es amplificada. Finalmente escuchamos en un 

altoparlante del receptor la se¶al de RF decodificada y amplificada en t®rminos 



 
 

ya audibles, seg¼n la informaci·n moduladora presente.  

10. Fotones 

Es conveniente se¶alar, que la finalidad de esta tesis no es contravenir 
los conceptos qu® sobre F²sica en general se conocen y se aplican 
cotidianamente en todas las §reas de la investigaci·n y la ense¶anza cient²fica. 
Solo se intenta poner en evidencia conceptos posibles que a¼n se desconocen 

en la F²sica contempor§nea. Tal es la consideraci·n de que subfotones son 
parte integrante de los fotones, as² como el posible origen de los mismos. 

El ejemplo m§s significativo se centra en el efecto fotoel®ctrico, el cual 
debe ser explicado cient²ficamente con m§s amplitud. Esto es posible si se 

comprende la posible mec§nica que propicia que un fot·n muy energ®tico 
como el de ultravioleta, pueda impactar un electr·n en un metal y lanzarlo 
fuera de ®l. Parece que bastar²a un solo golpe de fot·n ultravioleta para 

desplazar un electr·n de un §tomo, tal como si fuese un solo proyectil el que lo 
golpea. Vi®ndolo desde este punto de vista: ñéla frecuencia umbral es la 

frecuencia de la luz a la cual el cuanto de luz tiene la energ²a precisa para 
arrancar un electr·n del metal,éò. (31) 

En consecuencia habr§ que repensar, que: ñéla hip·tesis de Einstein del 
fot·n es la carencia de lapso de tiempo entre la emisi·n incidencia de la luz 
y la aparici·n de los electrones.ò ñéEsto es cuando un electr·n captura la 

energ²a de un fot·n, la emisi·n del mismo es instant§nea siempre que la 
energ²a del fot·n tenga la suficiente energ²a. Si un fot·n no tiene suficiente 
energ²a, el electr·n no ser§ capaz de salir del metal.ò (31) 

Considerando que un fotón o cuanto de luz cubre un proceso de 

movimiento de energía (en Joules) a la velocidad de la luz (300.000 k m/s, cifra 
redondeada) hasta ahora no está bien explicado cómo, en cuanto un fotón 

ultravioleta toca a   un  electrón,   este   instantáneamente   es  emitido   del   
metal. Sobre todo, considerando que: ñEn la  teoría especial de la 
relatividad  ordinaria los fotones se mueven a lo largo de líneas rectas ò. (28) S², 

como comentamos antes, resulta que un fotón como corpúsculo es un ente tan 
larg o como 300.000 km. Es a lo largo de esa distancia que está repartida la 

energía de un fotón y el número de ondas (subfotones ) de su frecuencia 
particular.  

Sí el efecto fotoeléctrico es instantáneo , la distancia lineal recorrida 

por el fotón ultravioleta, e ntre lo que toca al electrón y en lo que éste sale 
despedido de su lugar en el átomo, debe ser del orden de la longitud de Planck 
en un tiempo de Planck. Esto quiere decir, que un fotón está compuesto por un 

tren de subfotones todos los cuales se mueven un o tras otro en líne a recta en 
dirección al  próximo  electrón  a desplazar del metal. El subfotón  que lleva la 

delantera (ñla punta del icebergò mejor entendido como ñla punta del fot·nò), y 
algunos más que le siguen, son los que primero entran en contacto co n el 
electrón durante el proceso de fotoemis ión lanzándolo fuera del metal.  
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Para entender un poco más este problema , pondremos un par de 
ejemplos para tratar de entender qué corpúsculo y qué  energía es la que saca 

un electrón de un metal en el que incide u n haz de luz ultravioleta, ¿será por 
acción del fotón?, ¿será por  la que ocasiona el subfotón ? 

Entendido que un fotón ultra violeta está compuesto aproximadamente 

de 3,0 por 10 a la 15 ondas por segundo, siguiendo nuestra tesis entendemos 
también que una p artícula llamada subfoton , se encuentra ligado 

indisolublemente a cada una de esas multimillonarias ondas. Co nsideremos el 
siguiente experimento mental  para comprender la posible acción de este par 
de paquetes de energía electromagnética llamados fotón y s ubfotón, en su 

posible trabajo de expulsar un electrón al incidir sobre un metal.  

1. -  Supongamos que a una distancia de 300.000.001 metros de la Tierra 

(suponiendo que c es = 3,0 X10 a la 8) se coloca una fuente de luz 
ultravioleta, la cual apunta su haz hacia  la superficie del planeta sobre un 

metal para observar un efecto fotoeléctrico. Adicionalmente colocamos en la 
misma estancia detectora al aire libre, otra fuente de luz ultrav ioleta 
apuntando su haz sobre otro  metal que descansa  sobre la superficie a un 

metro de distancia , con objeto de observar también un efecto fotoeléctrico.  

2. -  Con ambos equipos de fuente y detector trabajando correctamente, 

encendemos la fuente lejana y exactamente un segundo después la fuente 
terrestre. Es correcto pensar, que e l efecto de fotoemisión ocurrirá 
simultáneamente en los dos casos , en cuanto los electrones son impactados 

por los dos haces ultravioleta.  

Según la teoría moderna, se justifica que un solo fotón ultravioleta 

desplegado linealmente con energía representada por la ecuación E=hv , 
estaría impactando el fotoelectrón después de viajar toda l a larga distancia  en 
un segundo exacto , con ímpetu suficiente para retirar un electrón del metal. 

Pero, ¿por qué también ocurre lo mismo con un haz de luz ultravioleta tan 
cer cano, el cual desde que salió de su fuente hasta que colisionó con el 

electrón no llevaba más que una pequeñísima fracción de energía, muy alejada 
de la propia de un fotón ultravioleta? En este segundo caso, habría que esperar 
un segundo para que saliera e l fotón completo de la fuente cercana, cosa que 

no ocurre, ya que el electrón fue desplazado en cuanto apenas fue tocado por 
el supuesto fotón ultravioleta, el cual apenas ha avanzado un metro desde que 

empieza a generarse en la fuente.  

Sí es que se quier e justificar la idea de que se necesita la energía 
completa de un fotón para remover un fotoelectrón, en el caso del que surge 

de la fuente lejana se justifica porque al parecer todo fotón es un continuo de 
energía propio de un corpúsculo, el cual ocasiona  ímpetu y momento 

propiciando el desplazamiento del electrón emitido. Sin embargo, a sabiendas 
de que en el segundo caso sólo está presente un pellizco de fotón, pero que 
también ocurre el fenómeno de fotoemisión electrónica. ¿Cómo se puede 

explicar la dif erencia de energía entre esta doble acción de fotoemisión 
utilizando una fuente lejana y otra cercana, donde con ésta última no se 



 
 

cumple E=hv  sino sólo una pequeñísima fracción de ella? La respuesta es 
simple : subfotones  que impacten con frecuencia ultrav ioleta un electrón, 

puede ser suficiente para desplazarlo y convertirlo en fotoelectrón.  La energía 
actuante para lograr este fenómeno, sólo es un fracción de E=hv  de radiación 
ultravioleta. Interpretado debidamente el argumento de la cita (31) anterior, 

se desprende como correcta esta consideración.     

El problema que ahora mismo se plantea con el subfotón , es el mismo 

que siempre ha existido en la historia de la física. Antiguamente se creía que el 
átomo era indivisible. Después, se vio  que este se encue ntra constituido por 
electrones, protones y neutrones.  

Sucede lo mismo con el fotón, en esta tesis demostramos que se 
encuentra constituido por subfotones. Por ello  sé concluye que: un fotón es 

un paquete lineal de energía dividida en subfotones. Uno por c ada onda que 
le pertenece. También sé resume que los subfotones que componen un fotón 

son responsables de las manifestaciones cuánticas de los fenómenos 
electromagnéticos que tienen que ver con la constitución de la materia, entre 
ellos el que se manifiest a durante el efecto fotoeléctrico.  

De todas formas, no parece que corriente de pensamientos diversos van 
a encontrar dificultad para relacionar fotones y subfotones en los estudios de 

energ²a cu§ntica que se llevan a cabo en los procesos de emisi·n y absorci·n 
at·micos, sino todo lo contrario, han de ser conceptos complementarios. 

Por ejemplo, entender que en un proceso de absorci·n at·mica a una 
frecuencia dada de radiaci·n EM que le llega a un §tomo, detect§ndose una 
energ²a emitida sobrante a una frecuencia dada m§s baja, puede permitir 

comprender que de un fot·n original han quedado retenidos x n¼mero de 
subfotones en el §tomo. Con un conocido sobrante de ellos que se emite dada 
la diferencia de frecuencias medidas cotejadas experimentalmente en un 

proceso de absorci·n-emisi·n. As², un sumatorio de energ²a de emisi·n y 
absorci·n at·mica que respeta la conservaci·n de energ²a, puede no ser s·lo 

conocido con precisi·n de manera sencilla, sino que tambi®n ofrece la 
posibilidad de comprender intuitivamente el estatus de la energ²a entrante 
absorbida, en cuanto a su distribuci·n en el interior del §tomo se refiere al 

tener que alojarse los subfotones correspondientes (en posici·n ortogonal) 
sobre algunas de las part²culas subat·micas que llegan a integrar. Esto, 

inmediatamente nos lleva a comprender c·mo ocurre la mec§nica para que un 
§tomo se pueda comportar como cuerpo negro. As² tambi®n, el c·mo y porqu® 
los electrones pueden ser excitados o no dentro de un §tomo. Entendi®ndose 

con mayor facilidad lo que ocurre con la energ²a subfot·nica en su absorci·n 
a nivel at·mico en un horno cuerpo negro, s·lo por mencionar otro ejemplo. 

11. Origen de las cargas el®ctricas 

Gracias a esta tesis sobre el posible origen del electr·n y el prot·n, se 

puede entender  c·mo se originan las cargas el®ctricas que son particulares en 



 
 

estas part²culas subat·micas. Baste recordar de nuestros argumentos 
anteriores, c·mo se originaron las radiaciones electromagn®ticas, ya que de 

ellas se derivan las cargas el®ctricas: 

1.- Incontables frags (de energ²a  inferior a la constante de Planck) 
constituidos cada uno como campo magn®tico simple (CMS), 

espont§neamente se agrupan para formar una estructura magn®tica esf®rica 
hueca, a la que denominamos universo global esf®rico (UG).  Esta estructura 

magn®tica esf®rica, como ya se coment·, justifica que en su interior exista 
f²sicamente un ñuniverso curvo relativistaò. En esta tesis lo identificamos como 
campo de gravedad primario (CGP) el cual se distribuye esf®ricamente en el 

interior del UG. 

2.- En una etapa de evoluci·n avanzada, el UG ha adquirido 

dimensiones importantes en volumen y desarrollo general, alcanzando a 
obtener un envolvente a manera de c§scara s·lida. Este ñc§scaraò se lleg· a 

derivar por la compactaci·n previa de capas magn®ticas intermedias seg¼n 
mec§nica actuante explicada en el cap²tulo 6. As², este envolvente 
magn®tico s·lido qued· constituido con un alto grado de energ²a magn®tica 

comprimida, al que denominamos campo magn®tico compuesto (CMC). 

3.- En esta misma etapa de evoluci·n intermedia del UG donde se 

constituye materia s·lida, paralelamente se constituyen campos magn®ticos 
medios (CMM) no s·lidos, los cuales se encuentran asociados a los campos 
magn®ticos compuestos desde siempre, ya que se desarrollaron uno junto al 

otro. Estos CMM quedan aglutinados en capas que se superponen 
esf®ricamente tanto en el exterior como en el interior de la estructura s·lida 

del UG. Ocurriendo un desarrollo de campos magn®ticos medios que  cubre  
todo el volumen interno del UG a partir de entes f²sicos identificados como 
dominios magn®ticos infinitesimales (frags), que por naturaleza existen, se 

ordenan, y agrupan ortogonalmente en torno al centro espacial CEUG (regi·n 
central del UG). De esta manera, los CMM del UG, estar²an constituy®ndose 

como una estructura magn®tica no s·lida, la cual se encuentra capacitada para 
actuar con todas las propiedades de la red de espacio-tiempo relativista. 
En este modelo de universo, identificamos a esta red como campo de 

gravedad primario (CGP). Su estudio se contempla un poco m§s en el 
segundo libro particularmente en el cap²tulo 20 titulado La Gravedad, su 

Origen y Naturaleza. 

Hasta esta etapa descrita, todav²a no se ha generado alg¼n componente 
magn®tico en el interior del UG del cual se pudieran derivar las radiaciones 

electromagn®ticas, y menos a¼n las cargas el®ctricas de las part²culas que 
necesitan de tales radiaciones para justificar su existencia. Obviamente 

tampoco se han creado corp¼sculos ni cuerpos de materia de ninguna especie.  

4.- Est§ a punto de originarse la fuerza electromagn®tica. Esto ocurre en 
el momento preciso en que la estructura del UG ha llegado adquirir un 

volumen de extraordinaria magnitud. Ocurre que una peque¶a zona de su 
estructura esf®rica empieza a colapsar. Imaginamos que en un avance mucho 



 
 

mayor en la evoluci·n del UG, su estructura no soportar²a las deformaciones 
causadas por el volumen alcanzado, lo que podr²a llevarle a colapsar 

totalmente. Sin embargo, por razones diversas en las que no es necesario 
profundizar, su estructura s·lo habr²a llegado a colapsar parcialmente en una 
peque¶a zona, desprendi®ndose un GP, como ya fue explicado.  

Campos magn®ticos compuestos acompa¶ados por sus inseparables 
campos magn®ticos medios, se desprenden del UG. Un trozo de este sale del 

reposo y comienza a tener movimiento rectil²neo con destino al centro espacial 
del sistema (CEUG). Toda la energ²a magn®tica desprendida a la que llamamos 
ñgran paquete de energ²a magn®tica aceleradaò (GP), emprende un largo viaje 

a partir de una velocidad cero hasta que llega a alcanzar velocidad c. Empieza 
una primera etapa de creaci·n de las radiaciones electromagn®ticas.  

Una segunda etapa a partir de la cual se establece la velocidad c de 
las radiaciones electromagn®ticas, ocurrir§ cuando ellas propicien el Big Bang 

al llegar a la zona CEUG, bajo mecanismo indicado en el libro dos. 

  5.- El GP al inicio estar²a conformado como un trozo (toda la masa y 
energ²a de nuestro universo) de c§scara magn®tica s·lida en el momento de 

desprenderse del UG. Durante su desplazamiento gradualmente ir²a cambiando 
su morfolog²a comba (como un trozo de c§scara de huevo), hasta finalmente 

aglutinarse y convertirse en un conglomerado de peque¶as part²culas 
magn®ticas independientes (subfotones), movi®ndose todos juntos a 
velocidad c. Cada uno habiendo alcanzado energ²a cin®tica equivalente al 

contenido por un cuanto de acci·n de Planck (constante h de Planck) en el 
momento mismo de llegar al CEUG. De esta manera quedan constituidas 

las radiaciones electromagn®ticas. 

6.- A partir de que ocurre el Big Bang en la zona espacial CEUG, 
ocasionado por la s¼bita transici·n masiva de energ²a electromagn®tica 

a §tomos de hidr·geno, aparecen oficialmente las cargas el®ctricas. La 
explicaci·n correspondiente que permite comprender c·mo subfotones se 

incorporan a las part²culas electr·n y prot·n para propiciar cargas el®ctricas en 
ellos, se comenta a continuaci·n, y m§s ampliamente en el cap²tulo 13, donde 
veremos la posible mec§nica del universo como generador de hidr·geno. 

12. Estructura magn®tica de un prot·n y un 

electr·n 

Tanto el electr·n como el prot·n manifiestan tener respectivamente 
carga el®ctrica negativa y positiva. A reserva de considerar el tema con m§s 
detalle, de momento s·lo mencionaremos que estas part²culas se encuentran 

construidas a partir de subfotones, mismos que en momentos previos al Big 
Bang estar²an alcanzando velocidad c, bajo mecanismo ya indicado. 

En el momento de incorporaci·n de subfotones conformando part²culas 
con carga, y que quedaron en reposo una vez que empezaron a agruparse en 



 
 

posici·n ortogonal para darles cuerpo esf®rico y masa, la velocidad c intr²nseca 
en ellos qued· conservada en forma de energ²a potencial, igual como acontece 

con un resorte de compresi·n que queda comprimido al evolucionar 
din§micamente hacia ese estado a partir de su estado de equilibrio.  

Podemos imaginar una cantidad considerable de resortes de compresi·n 
(comprimidos) estructurando ortogonalmente un objeto esf®rico. No es dif²cil 
comprender que un sistema con estado din§mico como el indicado, puede 

mantener latente una considerable energ²a potencial. Energ²a que en cualquier 
momento dado puede convertirse en energ²a cin®tica con desarrollo de 
momento catastr·fico, durante el s¼bito proceso de vuelta al equilibrio del 

sistema de resortes comprimidos. Nada diferente se puede encontrar durante 
la mec§nica de construcci·n o destrucci·n de part²culas subat·micas a partir 

de subfotones, ya que estos se comportan como resortes comprimidos 
cuando alcanzan estado de reposo, que es cuando estructuran una part²cula 

d§ndole carga. Regresando a su desplazamiento a velocidad c cuando 
nuevamente salen del reposo. 

Esta capacidad de los subfotones de comprimirse como un resorte de 
compresi·n en el cuerpo de  part²culas subat·micas, es lo que permite que la 
energ²a global de cada prot·n y electr·n se manifieste en forma de carga 

el®ctrica, ya que se trata de una acumulaci·n de subfotones, los cuales 
intr²nsecamente llevan campo el®ctrico asociado. Estos subfotones pueden 
ordenarse ortogonalmente de tres maneras en part²culas subat·micas: 

manifestando superficies el®ctricas monopolares positivas como el prot·n o 
negativas como el electr·n.  Otra forma es agruparse de manera ortogonal 

formando capas magn®ticas esf®ricas cada una con distribuci·n de polaridad 
entreverada. Tal ocurre con el neutr·n, donde sus subfotones se ordenan 
manifestando nula carga el®ctrica tanto en su superficie como en su estructura 

interna. Figura 6. 

En todo caso, la carga el®ctrica de una part²cula del signo que sea, se 
manifiesta por la suma de energ²a potencial que cada subfot·n aporta a la 
hora de aglutinarse por capas (como de cebolla) en el cuerpo esf®rico de ellas. 
Siendo la estructura magn®tica del universo global (UG) con su fuerza de 

atracci·n central, quien polariza y obliga a cantidades masivas de subfotones 
a formar principalmente protones. De estos ¼ltimos derivan las dem§s 

part²culas subat·micas existentes, incluyendo electrones y neutrones. 

 



 
 

Figura 6.- Este dibujo seccionado, es una representaci·n simb·lica de las 

part²culas subat·micas prot·n y neutr·n constituidas esf®ricamente a partir 

de unidades electromagn®ticas de energ²a h (subfotones).  

La secci·n 1 representa la superficie positiva de un prot·n. La secci·n 

01 constituye la configuraci·n de sus subfotones ordenados ortogonalmente  

formando capas polares esf®ricas uniformes de ²ndole el®ctrica. 

La secci·n 2 representa la superficie magn®ticamente neutra de un 

neutr·n. La secci·n 02 representa la distribuci·n entreverada de subfotones 

estableciendo una estructura magn®tica interna de condici·n neutra. En este 

caso los subfotones tambi®n se encuentran ordenados ortogonalmente s·lo 

que formando capas polares esf®ricas el®ctricamente neutras. 

Si se observa la superficie del prot·n que es de carga el®ctrica positiva, 

y se compara con la del neutr·n en el que destacan puntos de carga el®ctrica 

negativa (rugosidad el®ctrica), veremos una justificaci·n para que el neutr·n 

pueda quedar asociado a la superficie del prot·n. Conjuntando n¼cleos 

at·micos diversos a partir de estas dos part²culas subat·micas. Estos puntos 

discontinuos de carga el®ctrica negativa en el neutr·n que sirve de uni·n 

entre las dos part²culas, har²an la tarea del glu·n considerado en el Modelo 



 
 

Est§ndar.   

Concluimos que todo subfot·n es una part²cula magn®tica s·lida que 

puede viajar a trav®s del espacio como resorte de compresi·n en estado de 
equilibrio, manifestando energ²a cin®tica. Normalmente este estado lo adquiere 
durante los procesos de emisi·n at·mica, saltando obligadamente de la  

compresi·n al equilibrio energ®tico. Puede compararse el fen·meno con un 
resorte de compresi·n comprimido que tiene apoyo y que s¼bitamente se 

impulsa con toda la fuerza potencial de que dispone, alcanzando de inmediato 
alta velocidad al regresar a su estado de equilibrio. 

Este fen·meno de emisi·n se puede presentar durante la aniquilaci·n 
del par electr·n positr·n. Surgiendo dos rayos gamma en direcciones 
diferentes. Cada uno llevando el contenido de subfotones de cada part²cula 

aniquilada.  

Durante el proceso de absorci·n at·mica, un subfot·n se convierte en un 

sistema de energ²a potencial cuando se encuentra comprimido en estado de 
reposo sobre una part²cula subat·mica. En este caso, este mini corp¼sculo se 

ha convertido en un sistema con energ²a cin®tica nula, adquirido al final del 
proceso de absorci·n at·mica, que es cuando y donde el subfot·n adquiere la 

categor²a de masa estable y por ello convertido en sistema de energ²a 
potencial. Una cantidad finita de ellos son los que conforman la masa total de 
una part²cula con carga. ñLa electrodin§mica afirma que los fotones son 

part²culas sin masa y estables. Pero estudios recientes no descartan la 
posibilidad de que los fotones posean una peque¶a cantidad de masaò. (51) En 

nuestra tesis, una reuni·n finita de subfotones son los que aportan la masa 
total de una part²cula subat·mica.  

La serie de argumentos que hasta aqu² hemos estado revisando, justifica 

la equivalencia f²sica entre masa y energ²a, as² como los procesos que 
intervienen al convertirse la materia en una u otra de estas dos formas 
descritas. Debiendo quedar asentado, que la materia se define como masa 

o como energ²a, ya que son la misma cosa energ®tica, ambos entes 
f²sicos, adscritos a la constante de velocidad c debido a su contenido de 

subfotones. Estos son los que despliegan tal velocidad cuando se mueven a 
trav®s del espacio nunca vac²o, pues los componentes magn®ticos del CGP 
que los obliga a moverse, siempre  llenan el vac²o del espacio c·smico. 

13. Mec§nica del universo como generador de 
hidr·geno 

En este punto es conveniente considerar, que la cercan²a del electr·n al 

prot·n durante su proceso de nacimiento y expulsi·n del mismo (aparici·n de 
hidr·geno), propicia que este sencillo n¼cleo at·mico trate de ñatraerlo hacia 

s²ò una vez desprendido de su cuerpo. No lo logra, pero si contribuye para 
dejar establecida una carga el®ctrica de polaridad negativa permanente para el 
electr·n, al quedar los polos negativos de los dipolos magn®ticos 



 
 

(subfotones) que le forman, apuntando siempre hacia el exterior (hacia 
donde  se  encuentra  el  prot·n al que orbita) quedando ordenados en sentido 

ortogonal respecto del cuerpo esf®rico que han logrado crear. Sin dejar de 
considerar, que el espacio polarizante del CGP contribuye de manera 
contundente para que el electr·n establezca su carga negativa. 

 

Figura 7.- Este esquema ilustra la configuraci·n aproximada de 

part²culas subat·micas estructuradas a partir de subfotones. Arriba tenemos 

de izquierda a derecha un neutr·n, prot·n, electr·n y positr·n. 

Abajo las flechas indican la trayectoria posible del par electr·n positr·n 

antes de su aniquilaci·n. Se trata de dos protones donde el de la izquierda 

acaba de terminar su proceso para convertirse en hidr·geno a partir de que 

en su cuerpo se origina un electr·n. El de la derecha se trata de un prot·n 

excitado que al transformarse en neutr·n, proporciona primeramente un 

positr·n a partir de su propio n¼cleo. Su violenta salida con trayectoria hacia 

el electr·n, propicia el trabajo necesario para que el prot·n se convierta en 

neutr·n. 

Recordemos que la cara interna del UG de donde deriva el CGP, 
presenta una polaridad magn®tica positiva equivalente a la el®ctrica del prot·n. 

Por lo tanto, esta situaci·n de interacci·n magn®tica por partida doble, influye 
sobre el electr·n para que permanezca con una carga de polaridad el®ctrica 

negativa. El resultado final es que el electr·n, aunque literalmente constituido 
como dipolo magn®tico, al mismo tiempo queda convertido en un monopolo 



 
 

el®ctrico esf®rico con carga negativa. La polaridad positiva se ubica en su 
centro f²sico, alrededor de donde se constituye su singularidad espacial.    

De lo anteriormente visto, se desprende que todo dipolo magn®tico 
extendido (subfot·n) que tenga la suerte de estar movi®ndose en el espacio 
alrededor del punto central del UG, tendr§ que hacerlo orientando su lado 

negativo hacia ese punto magn®tico directriz y su positivo hacia el exterior del 
mismo. Y debido a que esto puede ocurrir masivamente, existe la tendencia de 

que agrupaciones de ellos se conviertan primeramente en protones y al final de 
ese proceso, en §tomos de hidr·geno. 

En la figura 8 se muestra la mec§nica de construcci·n magn®tica de un 
prot·n a partir de subfotones de radiaci·n electromagn®tica. Se observan las 
condiciones magn®ticas interactivas que intervienen para que el fen·meno de 

creaci·n de hidr·geno se pueda presentar. 

 En los lugares de creaci·n de hidr·geno que puede ser una amplia 

zona espacial donde ocurre el fen·meno antes descrito, relativamente los 
componentes magn®ticos en su equivalente de subfotones que se agrupan 
esf®ricamente creando protones, responden durante la construcci·n at·mica 

como si cada uno de ellos se encontrara orientado en torno del ya mencionado 
punto polar directriz. Quedando los protones creados en condici·n de equilibrio 

estable una vez formados, gracias a que quedan cubiertos magn®ticamente 
con presi·n esf®rica positiva por la interacci·n cuasi homog®nea que reciben 
del  CGP (campo de gravedad primario), lo que impide se desintegren. Este 

punto de la argumentaci·n es vital, ya que explica c·mo y porqu® los protones 
adquieren masa en forma permanente a partir de subfotones de radiaci·n 

electromagn®tica. 

Es la velocidad c con que se constituyen los protones ïy por derivaci·n 
los electrones-, lo que determina un l²mite de masa para dichas part²culas. Una 

velocidad c mayor o menor a la conocida, podr²a influir para que estas 
part²culas mostraran caracter²sticas f²sicas diferentes en cuanto a magnitudes 

se refiere.  

El l²mite de velocidad c impuesta a las part²culas, se determina por la 
longitud radial del UG, pues es uno de los factores de aceleraci·n final para los 

subfotones que tuvieron que hacer el largo recorrido a trav®s de un corredor 
rectil²neo espec²fico, que conecta en esa distancia al centro geom®trico CEUG 

con la abertura de la estructura UG, donde, antes de desprenderse el GP, all² 
radicaban.  De hecho, el §rea de construcci·n de hidr·geno que es donde 
ahora mismo se encuentra y evoluciona nuestro universo de galaxias, que 

pudiera tener un radio cercano a los 100 000 millones de a¶os luz, resulta un 
puntito insignificante en el centro geom®trico del UG dada sus colosales 

dimensiones esf®ricas. La importancia de mencionar estas variables aun no 
definidas en su magnitud, radica en que es necesario comprender que los 
fen·menos que ocurren en el universo de materia s·lo se pueden dar en el 

centro espacial del universo global esf®rico (UG), que es donde convergen 
fuerzas del CGP que obligan la construcci·n de hidrogeno a partir de la energ²a 



 
 

subfot·nica que all² evoluciona. 

 

Figura 8.- Plano de corte transversal del universo global esf®rico (UG).  

El §rea central en donde se crea la materia a partir de hidr·geno, 

pudiera tener un radio de 100 000 millones de a¶os luz, ubicado en el interior 

del UG de radio no calculado aun.  

Durante una radiaci·n masiva de subfotones, unos respecto de otros 
contiguos se mueven con velocidades relativamente iguales. Esto permite 
imaginar que el acomodamiento ortogonal de subfotones para producir un 

prot·n, se realiza con movimientos sincr·nicos pausados alrededor de un 
punto com¼n para cada paquete prot·nico en formaci·n, hasta quedar 
configurados como una esfera de ellos. Complet§ndose el ciclo de maduraci·n 

del prot·n con el electr·n naciendo en su cuerpo, dando origen al hidr·geno. 
(Figura 4)  

Para comprender esta din§mica de orientaci·n de dipolos magn®ticos 
(subfotones) alrededor de un polo magn®tico directriz y la consiguiente 
formaci·n de estructuras magn®ticas conc®ntricas derivadas, consideremos un 

grupo de agujas imantadas (br¼julas) con distribuci·n equidistante formando 
un peque¶o casquete polar terrestre. Todas ellas apuntan hacia el polo 

magn®tico siguiendo las l²neas magn®ticas que entran o salen del polo de signo 
que corresponda. La configuraci·n de todo el conglomerado de agujas 



 
 

imantadas presentar§, donde convergen, un centro polar magn®tico de 
determinado signo. La parte m§s alejada del polo ubicada en los linderos 

donde termina el casquete, presentar§ la polaridad contraria. S² la periferia de 
la estructura manifiesta una polaridad magn®tica positiva, en la cercan²a del 
polo el conglomerado de agujas que all² convergen aportar§n una polaridad 

negativa por necesidad.  

Si se tratara de una esfera magn®tica como la del UG ya descrito, donde 
sus l²neas de campo magn®tico distribuidas esf®ricamente convergen 
originando el polo magn®tico positivo (campo magn®tico externo), y 
coloc§ramos un peque¶o grupo de agujas imantadas (br¼julas) rodeando 

homog®neamente ese polo magn®tico,  la estructura de agujas magn®ticas 
resultante dentro de ese campo de interacci·n externo mostrar²a que todas 

estar²an conformando una esfera magn®tica con un polo central y otro de signo 
contrario en su periferia. En este caso, el centro de la estructura de agujas se 

mostrar²a como polo negativo. El polo positivo correspondiente ser²a toda la 
superficie de la esfera formada. Tendr²amos as² la estructura magn®tica similar 
a la de un prot·n.  

No olvidar que es un campo magn®tico externo el que orienta las agujas 
imantadas en los dos ejemplos descritos. Por lo que las agujas siempre 

apuntan hacia el polo magn®tico directriz que corresponda, el cual determinar§ 
la polaridad magn®tica de las estructuras conc®ntricas, ya sea con la sola 
forma circular de un casquete formado por peque¶as br¼julas. O, esf®ricas, 

como lo es un prot·n formado por subfotones. 

Es de considerarse que mientras el proceso de creaci·n de un prot·n no 

culmina, el correspondiente paquete de energ²a en formaci·n prot·nica se 
mantiene en equilibrio inestable, dado que el proceso de acomodamiento 
(incompleto) de subfotones todav²a est§ influenciado por el polo magn®tico 

efectivo directriz del universo (CEUG), hacia el cual tienden a viajar todos los 
subfotones. Esto hace comprender el por qu® todas las part²culas 

subat·micas incompletas (diferentes a un electr·n de carga negativa, prot·n y 
neutr·n formando estructuras at·micas) son inestables y tienden a la 
desintegraci·n. En estado libre s·lo el electr·n y el prot·n pueden sobrevivir 

por tiempo indefinido pues existen las condiciones magn®ticas en el espacio 
tiempo relativista para que ello as² ocurra. No as² el neutr·n libre que puede 

sobrevivir s·lo algunos minutos, antes de convertirse nuevamente en un 
§tomo de hidr·geno. 

Debemos recalcar, que en la realidad cada uno de los subfotones 
existentes se encuentran a diferentes distancias del polo norte geogr§fico 
del universo, el cual es el polo efectivo. Sin embargo, para efecto de 

construcci·n de hidr·geno (electrones y protones), cualquier parte en donde se 
encuentren cantidades masivas de subfotones sentir§n en ese lugar la fuerza 
interactiva del UG que les rodea. Esta estructura esf®rica completar§ la tarea 

comprimiendo fuertemente a los protones, oblig§ndolos a quedar convertidos 
en hidr·geno, coadyuvando as² con el CEUG que es el que los atrae donde 

quiera que se encuentren. 



 
 

 Resumiendo de manera coloquial: El CEUG y el UG, son como dos 
vaqueros que se encargan de mover masivamente a los subfotones para que  

formen primeramente protones. Todo lo que deriva de ese fen·meno, ya lo 
hemos hablado extensamente. 

 Podemos concluir diciendo que el equivalente f²sico conocido de este 
espacio magnetizado que estamos teorizando (CGP), lo es el campo 
gravitatorio del universo. Dentro de este campo gravitatorio se encuentra 

cautiva pero movi®ndose la materia existente en el cosmos. Por lo tanto, el 
campo gravitatorio (CGP) que genera el universo global esf®rico (UG), se 
encuentra constituido como variable independiente respecto de la variable 

dependiente que es la materia existente, sujeta a movimiento permanente 
debido a fuerzas de interacci·n que le dicta dicho campo. Independientemente 

de las fuerzas de interacci·n que se ejercen entre s², porciones individuales de 
materia. 

Para finalizar este cap²tulo, hablaremos de la part²cula subat·mica 
denominada neutrino. Actualmente se sabe que cuando un neutr·n transmuta 
a prot·n y electr·n en el proceso se genera un neutrino. Esto es correcto, 

pero, àcu§l es la mec§nica por la cual se generan los neutrinos? 

En nuestra tesis argumentamos, que inicialmente se originaron protones  

derivando electrones del cuerpo de ellos. En el principio, inmediatamente 
despu®s de originarse el Big Bang, no hab²a neutrones. Estos tuvieron origen 
en una cuarta fase de construcci·n de part²culas elementales, ya que en una 

tercera fase ser²an neutrinos los que tuvieron origen. Debi· ser el inmenso 
calor generado durante el Big Bang, que de protones establecidos y sus 

consecuentes electrones ya originados, se derivaron a continuaci·n los 
neutrones. Sin embargo, cada neutrino debi· ser generado a la hora de nacer 
un electr·n en el cuerpo de un prot·n. Sea que neutrinos se hayan originado 

de hidr·geno primigenio, o sea que posteriormente tambi®n se originen de 
neutr·n al transmutar a prot·n y electr·n, el caso es que esta peque¶a 

part²cula neutra est§ formada de los mismos elementos electromagn®ticos con 
que se constituyen todas las part²culas subat·micas, esto es, de subfotones.  

Al parecer, el neutrino es un excedente de masa electromagn®ticamente 
neutra, que es catapultado hacia el espacio en el momento mismo que el 
electr·n es lanzado del cuerpo del prot·n en la fase final de su nacimiento. Por 

cada electr·n que se haya generado en el universo, debe haber un neutrino 
que estar²a viajando por el espacio. Algunos quedar²an atrapados fortuitamente 
en incontables lugares. Particularmente es el polo norte del universo (CEUG), 

el que estar²a dictando las trayectorias de los neutrinos, lo que hace pensar 
que en cualquier momento dado ellos tambi®n ser²an part²culas de 

construcci·n incompleta por lo que su per²odo de vida debe ser limitado. 
Aunque si deben contribuir en la construcci·n de hidr·geno nuevo, al 
aglutinarse formando protones en las diferentes regiones del espacio c·smico 

donde pudiera generarse.  

 



 
 

14. El Big Bang 

A partir de estas reflexiones, con las explicaciones externadas de c·mo 
pudieron haberse creado los §tomos de hidr·geno primigenio, se desprende la 
comprensi·n de las fuerzas que generaron el Big Bang, en el lugar preciso en 

donde debi· ocurrir, a la llegada de energ²a magn®tica acumulada en forma de 
GP, o materia prima necesaria para que fueran construidos. 

Debi· ocurrir, lo que ten²a que ocurrir, seg¼n la teor²a cin®tica molecular 
de los gases que hace referencia a la difusi·n y expansi·n de los gases como 
algunas de sus propiedades. Tanto hidr·geno primigenio creado s¼bitamente 

en un lugar reducido, no pod²a quedarse quieto en un espacio vac²o de gases, 
se dispersar²a m§s bien con fuerza extrema por exceso de presi·n acumulada. 

Sum§ndose a ello, su violenta expansi·n debido al intenso calor generado por 
las reacciones nucleares masivas derivadas, origin§ndose el conocido Big Bang. 

 

Figura 3.- Plano de corte transversal de estructura magn®tica del 

universo global esf®rico, con un GP en proceso de alcanzar velocidad c, propia 

de las radiaciones electromagn®ticas. Al llegar al punto central, este GP se 

convierte en hidr·geno, desat§ndose el Big Bang. 

 

 



 
 

15. Ap®ndice 

Este ap®ndice pretende reforzar la tesis ñElectr·n, Prot·n, Origen 
Descubiertoò. La disyuntiva principal pendiente de dilucidar en este trabajo, 
radica en tratar de explicar c·mo fue posible establecer las primeras ideas a 

partir de las cuales arrancar²a el proceso argumentativo correspondiente. 
Responder el siguiente interrogante, podr²a explicarlo: àQu® indujo a pensar 

c·mo ser²a el desarrollo de las hip·tesis iniciales? 

El interrogante tiene su fondo relacionado con la posible ley universal 
que estar²a implicada en la base axiom§tica del trabajo en cuesti·n, la cual, 

para entenderla en un contexto explicativo, debe ser enunciada: 

ñToda part²cula y cuerpo material existente, debi· originarse 
desarrollando crecimiento a partir de energ²a externaò 

Esta es una ley natural que a ojos de todos parece inmutable.  Nos  
invita  a pensar c·mo cualquier part²cula o cuerpo pudo haberse desarrollado 

en cualquier momento dado, a partir de energ²a externa, hasta constituirse 
plenamente. 

La ciencia humana ha podido describir con lujo de detalles la 
construcci·n natural y artificial de gran parte de los diversos materiales 

existentes en su mundo. Nuestra tesis, pretende dar cuenta del desarrollo del 
material cuyo origen a¼n no ha podido ser desentra¶ado por la ciencia: el 
Hidr·geno.  

ñLa ley de la conservaci·n de la energ²a afirma que la cantidad total de 
energ²a en cualquier sistema f²sico aislado (sin interacci·n con ning¼n otro 

sistema) permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energ²a puede 
transformarse en otra forma de energ²a. En resumen, la ley de la conservaci·n 
de la energ²a afirma que la energ²a no puede crearse ni destruirse, s·lo se 

puede cambiar de una forma a otraéò (32) 

Llevando estas ideas a su m²nima expresi·n energ®tica (la m§xima 

expresi·n energ®tica conocida la constituye la creaci·n del ser humano y su 
inteligencia en el universo a nivel local), en ®poca pasada pude imaginar como 
una part²cula podr²a iniciar crecimiento. Previamente encontr® que mediante el 

proceso de acrecimiento gradual de energ²a proveniente del exterior, ninguna 
de las part²culas subat·micas electr·n y prot·n o inclusive neutr·n, podr²an 

alcanzar desarrollo final si no exist²a alg¼n mecanismo exterior que les obligara 
a detener su crecimiento, hasta quedar estabilizadas en alg¼n tama¶o 
particular.   

Considerando un mecanismo exterior, propiciador de un crecimiento 

esf®rico uniforme (equilibrado) para cualquiera de estas tres part²culas, se 
supone que nunca se podr²a detener tal proceso uniforme de evoluci·n y 
desarrollo. Por lo tanto, se concluy· que debe existir un mecanismo f²sico 

externo no uniforme que obliga a las part²culas subat·micas a obtener un 
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tama¶o final. Seg¼n Pablo Cazau en La Teor²a del Caos: ñEl equilibrio es por 
definici·n no evolutivo. En cambio, la evoluci·n requiere inestabilidad, 

irreversibilidad y la posibilidad de dar sentido a los peque¶os acontecimientos 
para que se produzca un cambio de estructuras.ò (37) 

Se encontr·, que un mecanismo que por interacci·n propicie crecimiento 
no uniforme al prot·n, obligar²a a este a mostrar en su superficie esf®rica una 

peque¶a protuberancia durante su evoluci·n y desarrollo. Dicha protuberancia 
debi· presentarse y llegar²a a desprenderse finalmente. La porci·n desprendida 
ser²a la masa correspondiente a la de un electr·n. (Ver figura 4) 

Con estas ideas a la mano, asoci§ndolas al conocimiento actual que se 
tiene sobre las part²culas subat·micas, sea en condiciones aisladas como el 

magnetismo y/o la electricidad, o como las radiaciones electromagn®ticas 
mismas, que manifiesta a ambas, no fue dif²cil establecer que el mecanismo 
que obliga a la energ²a electromagn®tica a convertirse en protones y 

electrones, es un sistema f²sico de naturaleza magn®tica. 

El siguiente paso, ser²a encontrar formas geom®tricas posibles para un 
ente f²sico de naturaleza magn®tica que externamente estar²a actuando como 
mecanismo a distancia, para interactuar con part²culas de naturaleza el®ctrica, 
pudiendo derivarles carga el®ctrica, masa, forma y tama¶o estable. 

Consideramos que una esfera hueca de naturaleza magn®tica 
compactada (s·lida) con un agujero en su estructura, que derivara campos de 

interacci·n asociados, ser²a el mecanismo magn®tico que a distancia 
propiciar²a formaci·n de protones y electrones. La energ²a para la formaci·n de 
estas part²culas subat·micas, en el pasado ser²a parte constituyente de tal 

esfera. 

Al parecer, un desprendimiento de energ²a magn®tica de la esfera habr²a 
dejado un agujero en ella. Esta energ²a de naturaleza magn®tica compactada, 
una vez desprendida (el GP) entrar²a en movimiento acelerado propiciado por 

la existencia de fuerza de gravedad central (magn®tica) ubicada en el centro 
geom®trico de la misma, transform§ndose toda ella en energ²a 
electromagn®tica. Una vez que este paquete de energ²a entr· en ca²da libre 

durante alg¼n tiempo preciso, finalmente llegar²a a convertirse en hidr·geno, 
seg¼n as² se ha explicado a lo largo del ensayo titulado Electr·n, Prot·n, 

Origen Descubierto, el cual se encuentra bajo escrutinio y revisi·n 
permanente. 

 

 

 

 



 
 

16. Conclusi·n 

La idea que actualmente se tiene sobre la constituci·n de la materia, no 
permite vislumbrar c·mo ®sta se present· en el cosmos. Solo se sabe que en 
el pasado remoto se encontraba reunida en una peque¶a regi·n del espacio 

universal. Expandi®ndose violentamente a partir de un Big Bang. A 
continuaci·n poco a poco ir²an surgiendo las galaxias con sus estrellas. 10.000 

millones de a¶os despu®s de este fen·meno explosivo ya se habr²an originado 
estructuras planetarias, entre ellas la que ahora forma al Sistema Solar con sus 
planetas y dem§s astros. Debieron transcurrir otros 3.500 millones de a¶os 

para que la vida apareciera en nuestro planeta. Y varios cientos de millones de 
a¶os m§s, tambi®n la vida humana inteligente sobre ®l. A partir de entonces, 

se inician intentos humanos por describir gradualmente el entorno planetario y 
c·smico en general, as² como los fen·menos lum²nicos relacionados con ellos. 

El hombre descubre que la luz que nos inunda proveniente del Sol puede 
ser estudiada cada vez m§s profundamente. En 1678 Christian Huygens 
propone la Teor²a Ondulatoria de la Luz. En ese entonces no existen indicios de 

que la luz pudiera estar formada por corp¼sculos, s·lo se sospecha que est§ 
constituida por ondas que se desplazan en el espacio. 

Sobre la teoría corpuscular, ñEn 1704, Newton escribió su obra más 
importante sobre óp tica , Opticks , en la que exponía sus teorías anteriores y la 

naturaleza corpuscular de la luz, así como un estudio detallado sobre 
fenómenos como la refracción, la reflexión y la dispersión  de la luz.ò 

ñAunque sus ideas acerca de la naturaleza corpuscular de la luz pronto 

fueron desacreditadas en favor de la teoría ondulatoria, los científicos actuales 
han llegado a la conclusión (gracias a los trabajos de  Max Planck  y Albert 

Einstein ) de que la luz tiene una naturaleza dual: es onda y corpúsculo al 
mismo tiempo. Esta es la base en la cual  se apoya toda la  mecánica cuántica .ò 
(35)  

Sin embargo, a pesar de los actuales avances en la mecánica cuántica, a 
partir de esta tesis hemos detectado errores  de fondo en lo que se refiere al 

establecimiento de sus bases. En el Quinto Congreso Solvay que se celebró  en 
octubre de  1927  en Bruselas, para dilucidar el tema ñElectrones y Fotonesò, se 

comet ió un error fundamental al denominar fotón a la relación de 
Planck . Considérese que determinaron llamar fotón a una ecuación 
matemática ( E=hv ) y no a un posible corpúsculo. Por ejemplo, co mo el 

nombre o sustantivo que se adjudica para identificar a  un elec trón, un protón o 
un neutrón, o inclusive a un planeta o una estrella. Ellos no son ecuaciones, 

son entes físicos.  

Sí los congresistas acordaron extraer la palabra fotón  de la teoría 
referida a ñAtomos de Luzò del físico -químico estadounidense llamado Gil bert 

Newton Lewis (1875 -1946), quien  ñEn 1926  acuñó el término ñfotón ò para la 
menor unidad de energ²a radiante.ò (21), al mism o tiempo también debieron 

adjudicar este concepto al ñcuanto de acci·nò de Planck, descrito a partir de su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Opticks
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Planck
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/1927
https://es.wikipedia.org/wiki/1926
https://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n


 
 

constante  h, que es a la que se refería Gilbert,  y no  al ñcuanto de luzò de 
Einstein, que es la relación de Planck.  

Después de este congreso, en el f uturo de la mecánica cuántica no pasó 
nada trascendente en cuanto al conocimiento adquirido desde aquella época, 
relacionado con lo que ahora se conoce como fotón. Lo relevante es que tal 

error ha significado un freno para el avance  de la física cuántica m oderna.  

La comunidad científica presente en ese congreso donde acudieron los 

más renombrados personajes de la física y la química , ñFue una generación de 
oro de la ciencia, posiblemente como no ha habido otra en la historia. 
Diecisiete de los veintinueve a sistentes eran o llegaron a ser ganadores de 

Premio Nobel, incluyendo a Marie Curie, que había ganado los premios Nobel 
en dos disciplinas científicas diferentes (Premios Nobel  de Física y 

de Química )ò.( 36 )   Los científicos allí reunidos  convinieron cambios necesarios 
para la física cuántica del momento. Sin embargo, como lo hemos visto en esta 

tesis, la confusión latente sobre las radiaciones electromagnéticas al 
definirse como fotón a cada paquete (E=hv) de frecuencia de radiación  
diferente , ha impedido ahondar en las propiedades que ellas tienen, dado que  

son parte constituyente de toda materia existente.  

La recomendación a seguir derivado de este problema , es actuar con la 

misma autoridad científica con  que en aquella época aplicaron los congresistas 
para llamar   fotón   al   ñcuanto   de   luzò   de   Einstein.   La  comunid ad  
científica contemporánea  debe tomar la decisión de dar marcha atrás y hacer 

como dijo Gilbert Newton Lewis: deben nombrar fotó n al ñcuanto de 
acci·nò de Planck, que es la menor unidad de energía radiante conocida. Su 

teoría fue publicada en octubre de 1926, exactamente un año antes de que se 
llevara a cabo el Congreso Solvay en octubre de 1927. Por cierto que Gilbert 
no fue invit ado a ese importante evento científico.  

Se demuestra, a partir de las ideas de Einstein sobre el ñEfecto 
Fotoel®ctricoò y el ñEfecto Comptonò descubierto por el f²sico Arthur Compton, 
que la luz se comporta como partícula  además de como onda. Pero se 

espec ifica y concluye en esta obra, que las radiaciones electromagn éticas 
formadas por paquetes de  fotones, cada una de las ondas  que les corresponde 
va asociada a una partícula de energía h , indistinguibles unas de las otras 

(todas iguales). Dicho esto, acogie ndo las propias ideas de Planck: ñéSu mente 
dio al fin con dos pasos en el campo de la estadística que hacían posible 

explicar perfectamente las observaciones de Rubens. El primero de ellos 
establecía que la energía emitida y absorbida sólo lo hacía en for ma de 

paquetes pequeños pero finitos, y el segundo agregaba que tales paquetes 
eran indistinguibles uno del otro .ò (7)  De ahí su cuanto de acción propuesto.  

El caso es que el cosmos está inundado de partículas electromagnéticas 
discretas de energía h  (subf otones ).  Es a partir de estas partículas  que  la 

materia se encuentra formada.  Durante los procesos radiantes pueden 
asociarse estas partículas separadas a diferentes distancias unas de las otras, 

pudiendo detectarse con instrumentos ópticos y electrónicos la frecuencia por 
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segundo con que viajan a través del espacio, como ocurre con la luz roja, los 
rayos x , las ondas de radio, etc.  

 Subfotón , llamamos a cada corpúsculo asociado a cada una de estas 
ondas. La particularidad física que hace diferente a cada f recuencia de ondas, 
es que cada onda que les pertenece es representante de un campo 

magnético y otro eléctrico configurados por líneas de fuerza que se 
elongan o se comprimen , dependiendo de si las radiaciones son de menor o 

mayor frecuencia respectivament e. No puede ser de otra forma ya que todas 
las ondas EM tienen un componente energético h  específico e invariable. Esta 
distinción de las características físicas elásticas deformables que puede tener 

un subfotón , es lo que permite detectar  las distintas fr ecuencias de radiación 
electromagnética. El corpúsculo subfotón   no varía su magnitud energética, 

pero sí el largo de su onda. Se manifiestan exactamente como si fuesen 
resortes  de compresión  individuales enlazados  magnéticamente, formando un 

tren  de ellos  durante el despla zamiento de un fotón.  

Es claro que la separa ción diversa entre partículas electromagnéticas  con 
sus ondas asociadas, que se conoce por la frecuencia por segundo con que 

llegan a un detector, está determinada por el tipo de reacción nuclea r o 
atómica de donde son emitidas, que puede darse en las estrellas, en las 

reacciones químicas, etc.  Ello no quiere decir , que dada la separación entre 
partículas determinándose frecuencias diversas en las diferentes radiaciones 
EM, cambie el estatus físi co de cada partícula, inclusive tampoco la 

configuración física de las partículas ener géticas consideradas en paquete  al 
que ahora mismo se le denomina fotón o cuanto de luz, en las diversas 

frecuencias que existen según el espectro electromagnético.  

No ol vidar nunca que cada subfotón  se compone de dos partes, el 
propio corpúsculo  cuya sustancia magnética es sólida por estar comprimida, y 

su campo eléctrico no sólido, asociados ambos como si de una sola cosa se 
tratara.  Como ya dijimos  en esta tesis , llamam os subfotón  a cada una de las 

partículas  de radiación EM  cada una  de energía h , ( constante de Planck ) . Los 
cuales son pequeños paquetes de energía magnética acelerada todos de misma 
magnitud,  independientemente de si van separadas a mayor o menor distancia  

unas de las otras durante sus movimientos a través del espacio. Sin embargo, 
f otón, en lugar de  subfotón,  sería la palabra más apropiada para estas 

partículas unitarias de energía radiante.   

Ahora bien, recomendamos al lector que enfoque bien su atención en lo 
que significa paquete de ondas que son los fotones, y en lo que es el paquete 

de energía h representado por cada subfotón  y su onda específica . 
Recordemos que esta onda de referencia en realidad es el contorno de la 

esfera de actividad del campo eléc trico del s ubfotón  (ver figura 5).  
Ambos componentes  al ir avanzando a velocidad c a través del espacio 
(espacio tiempo relativista) establecido como campo de gravedad primario 

(CGP), generan el campo magnético que se les asocia. Este campo también 
tiene s u esfera de actividad manifestada  en forma de onda. Ambos campos 

aun cuando viajando juntos, son campos de interacción que pertenecen a 
diferentes entidades físicas: el eléctrico pertenece al subfotón , y el magnético 



 
 

al CGP  del universo global esférico  (UG ).  Según mecánica actuante  que 
revisamos páginas atrás.  

Al paquete de energía al que ahora mismo se llama fotón, en su lugar 
simplemente se le debería denominar radiación electromagnética roja, azul, de 
rayos x, gamma, etc. De antemano sabemos que cada una  de ellas tiene una 

frecuencia y energía específica conocida y reconocible científicamente. No se 
requiere de alguna palabra adicional para reconocer las características de las 

radiaciones EM, tal como lo es la palabra fotón, aplicada modernamente, pero 
qu e resulta obsoleta.  Mientras esto no ocurra, el campo de la física teórica 
seguirá científicamente congelada, como ocurre desde que se celebró el V 

Congreso Solvay, hace 88 años.  

Sin embargo, considerando plausible la aplicaci·n de rigor cient²fico para 

la determinaci·n de los conceptos que utiliza la ciencia, es de confiarse que 
m§s tarde o m§s temprano estaremos llamando fot·n a todos y cada uno de 

los corp¼sculos (subfotones) que integran a las radiaciones 
electromagn®ticas, sin importar cu§l sea la frecuencia por segundo con que se 
desplacen a trav®s del espacio, en cualquiera de las circunstancias en que ®ste 

se halle presente. La energ²a de cualquier tipo de radiaci·n del espectro 
electromagn®tico, siempre ser§ conocida adicionalmente mediante la ecuaci·n 

E=hv, reconocida como cuanto de luz de Einstein, y tambi®n como relaci·n 
de Planck. 

En este punto queremos comentar un problema de fondo relacionado 
con las matem§ticas que se usan en la descripci·n de los fen·menos f²sicos de 
la naturaleza. Nadie ignora que no pocos te·ricos se ven obligados a creer 

que s·lo las matem§ticas pueden explicar los fen·menos f²sicos del universo.  
Algunos se enfocan en este tipo de trabajo con esfuerzos que rayan en lo 
sobrehumano, acarreando como m²nimo, dolores de cabeza al no encontrar 

reiteradamente salida alguna en el camino de las investigaciones que se han 
impuesto. Esto as² ocurre debido a que tradicionalmente se han topado con 

una ausencia de teor²as cualitativas, que les haga saber que las fuerzas 
fundamentales existentes tienen su origen en un ente f²sico, por lo que s·lo 
pueden sospecharlas a partir de s·lo cuantificar la magnitud de las fuerzas 

bajo an§lisis. 

De tal forma es el problema, que han surgido dos tipos de matem§ticas: 
estad²sticas y especulativas. Estas ¼ltimas aunque necesarias para buscar 
nuevas ideas matem§ticas y de ah² tal vez encontrar ñnovedosasò explicaciones 
f²sicas, es necesario identificarlas para evitar se creen prejuicios en relaci·n a 

la realidad f²sica y las investigaciones que de ellas se podr²an derivar. Esta tesis 
cualitativa sobre la constituci·n de la materia y energ²a existente, muestra lo 

incompleto de las teor²as f²sicas actuales. Un avance importante en estas 
ciencias depender§ de la desaparici·n de tales prejuicios humanos 
subyacentes. 

Para finalizar, queremos decir al lector, que estamos conscientes de que 
desear²amos una conclusi·n de la obra hasta aqu² desarrollada, que se 



 
 

enfocara m§s concisamente en los temas que sugieren los t²tulos de la 
compilaci·n. Sin embargo, a decir verdad, otros elementos de investigaci·n 

derivados han superado estas expectativas, pues en el af§n de ir adapt§ndolos 
a la f²sica contempor§nea, durante la investigaci·n que nos ocupa se 
descubrieron inconsistencias establecidas cient²ficamente que han impedido un 

avance fluido en la lectura, al intentar incrustar el contenido te·rico de esta 
tesis con el de ²ndole est§ndar ya establecido. Preferimos concluir, enfatizando 

el resultado de la investigaci·n en los t®rminos vistos en estos p§rrafos. 
Despu®s de todo, el  ®xito  que  esperamos  al  presentar  este  trabajo,  
depender§  de  que  la comunidad cient²fica valore nuestro aviso y considere 

una revisi·n de los puntos de conflicto se¶alados. Como trabajo paralelo, 
seguiremos desarrollando la tesis bas§ndonos en los t®rminos descritos en 

cada uno de los cap²tulos realizados hasta el momento.       

Jos® Germ§n Vidal Palencia 

A 27 de marzo de 2016 

Ciudad de M®xico 

M®xico  
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18. Cronolog²a del antes al despu®s del Big Bang 

àHan visto f²sicamente o en pantalla una explosi·n de una bomba 
termonuclear? Si es as², podr§n darse una idea aproximada del tiempo que 
equivalentemente dur· el Big Bang, y la forma de su expansi·n durante la 

reacci·n energ®tica que lo provoc·, s·lo que en magnitudes donde la masa del 
universo ser²a el detonante cuando la mayor parte era gas hidr·geno, reunido 

todo en un espacio reducido. El tiempo del proceso explosivo ser²a alrededor 
de tres minutos, seg¼n algunas autores. A partir de ah² se estar²a produciendo 
la expansi·n de material ligero en proceso de convertirse m§s tarde en 

c¼mulos y superc¼mulos de galaxias.  

Independientemente del tiempo en que se haya dado la reacci·n de la 
energ²a subfot·nica que provoc· la gran explosi·n del universo, al convertirse 
masivamente en gas hidr·geno, nosotros podemos concluir conforme a los 
argumentos que se han establecido p§ginas atr§s, como ser²an los detalles que 

estar²an involucrados en el desarrollo del mismo. 

En el lugar exacto donde se produjo el Big Bang (punto CEUG), un poco 
antes s·lo habr²a un lugar vac²o de energ²a y materia como la hoy conocida, 
pero ya se dirig²a hacia ese punto un gran paquete (GP) de energ²a magn®tica 

acelerada, a punto de alcanzar velocidad c. Listo para desintegrarse y 
repartirse a velocidades a¼n mayores, propiciadas por la explosi·n misma.  

àQu® determinar²a la constancia de la velocidad de la luz durante el Big 
Bang? 

La velocidad de las radiaciones electromagn®ticas en aumento gradual 

durante el proceso de aceleraci·n del GP, estar²a alcanzando estabilidad en el 
momento mismo en que se produjo el Big Bang. Dicha estabilidad debi· ocurrir 
cuando el GP iniciaba el rebase del punto CEUG. A partir de ese momento 

debi· concluir su aceleraci·n, m§s no su movimiento global lineal explosivo 
ahora en proceso de desaceleraci·n. Ocurriendo la transici·n del GP de energ²a 

subfot·nica a §tomos de hidr·geno primigenio. Es importante comentar que 
en ese momento era la ¼nica velocidad disponible para todo lo que se mov²a en 
esa zona. 

Durante la construcci·n masiva de hidr·geno primigenio, los protones 
creados a partir de subfotones comprimidos, estar²an alcanzando energ²a 

potencial permanente al lograr capturar la velocidad c disponible. 
Independientemente de que los §tomos de hidr·geno y los m§s pesados que 
despu®s se derivar²an de ellos, se pueden mover y se han movido a muy 

diversas velocidades a trav®s de los tiempos.    

A estas alturas ya sabemos porque se produjo el Big Bang, y ser²a 
porque el GP se convirti· en gas hidr·geno en el momento de estar rebasando 
el CEUG a gran velocidad. 

El caso es que aquel GP explot·, porque adem§s sus subfotones ya 



 
 

ven²an cr²ticamente preparados para convertirse en hidr·geno. Esto debi· 
ocurrir as² porque ya estaban dadas las condiciones magn®ticas en el entorno 

espacial para que ese fen·meno as² ocurriera.   

En la reacci·n ocurrida por la transici·n de energ²a del GP a §tomos de 
hidr·geno y la aparici·n de reacciones propiciadas por las propiedades que 

tiene este gas, como son la difusi·n y expansi·n propiciando con ello altas 
temperaturas y liberaci·n de alt²simas presiones que generar²an de inmediato  

el  Big  Bang, nosotros podemos imaginar, como a continuaci·n se 
desarrollar²a el evento explosivo. Ser²a como una bola de fuego en expansi·n 
violenta movi®ndose linealmente a gran velocidad a trav®s del espacio. 

M§s adelante se encaminar²a todo ese conjunto material expandi®ndose 
y curvando su trayectoria alrededor del CEUG que quedar²a cada vez m§s 

alejado. A partir de entonces, el Universo en evoluci·n material constante 
tratar²a de regresar a ese punto central como un gran cometa. 

àPodr²a el universo tener la forma de un cuerno medieval? Es posible 
que parezca un sue¶o surrealista, pero de acuerdo con Frank Steiner de la 
Universidad de Ulm en Alemania, algunas observaciones recientes apuntan a 

que el cosmos se extiende como un largu²simo embudo, con un tubo delgado 
en el extremo y con el opuesto acampanado. Tambi®n podr²a significar que el 

espacio es finitoò (38) 

Al parecer, la desintegraci·n del GP provocar²a simult§neamente la 
disgregaci·n de m¼ltiples paquetitos de energ²a hidrogenada, cada uno 

reaccionando de manera explosiva. Ocurriendo a partir de entonces el proceso 
de formaci·n de galaxias y agrupaciones de mayor tama¶o a las que se  

conoce como superc¼mulos de galaxias.  

Como veremos m§s adelante, cada trozo de materia bari·nica en 
expansi·n en todos los tama¶os concebibles, se habr²a convertido en 

monopolo gravitacional. Se facilitar²a as² la individualizaci·n y expansi·n de 
los cuerpos de materia en el espacio c·smico donde el Big Bang ser²a el 

impulsor primero. Las agrupaciones de galaxias m§s alejadas del centro de la 
explosi·n, lo har²an m§s r§pidamente debido a que ser²an las que 
primeramente se mover²an hacia el espacio exterior por no haber oposici·n 

energ®tica alguna para su expansi·n en el momento de recibir el golpe de la 
onda expansiva central producida por el Big Bang. La materia gal§ctica m§s 

cercana al punto central de la explosi·n, se ver²a lanzada a menor velocidad al 
verse frenada por las agrupaciones de adelante. 

 Todo esto ocurr²a en cada fracci·n del paquete explosivo, desintegrado 
y arrojado en todas direcciones. Sin embargo, privilegiadamente m§s veloces 
ser²an las galaxias ubicadas en el frente de avanzada debido al efecto explosivo 

inicial. Habiendo una tendencia de este paquete gal§ctico de alargarse en la 
forma arriba indicada por Frank Steiner. En este caso, la parte m§s 
acampanada del ñpaquete de galaxiasò ser²a el frente de su avance, 

consider§ndole al conjunto un eje longitudinal en proceso de curvar su 



 
 

trayectoria. Aunque debe considerarse tambi®n la posici·n y forma que el 
universo de galaxias pudiera desarrollar, considerando si ñva o vieneò respecto 

del CEUG que domina sus movimientos en el espacio c·smico. Al parecer, 
despu®s de cierto tiempo de ocurrido el Big Bang, el Universo reci®n construido 
ahora viene de regreso hacia ese punto central del espacio, expandi®ndose 

notoriamente su parte delantera por razones que se pueden atribuir, a la cada 
vez mayor densidad de energ²a que le va presentando el espacio mismo, ya 

estructurado como CGP, desde tiempo atr§s.  

19. Reacciones nucleares en el universo despu®s 

del Big Bang  

Conociendo las reacciones nucleares que pueden afectar a las part²culas 
subat·micas y las transiciones que en estas se pueden dar como consecuencia, 
podemos concluir diciendo que en la conversi·n del GP en §tomos de 

hidr·geno d§ndose con ello el Big Bang, los n¼cleos creados iniciar²an una 
degradaci·n propiciada por la fuerte alteraci·n electromagn®tica de sus 

alrededores, como los que se provocan artificialmente en los grandes 
aceleradores de part²culas.  

Una alteraci·n de este tipo propicia que de la masa cr²tica de un prot·n 
salga un positr·n, el cual de inmediato busca un cercano electr·n,  
colisionando ambos y produciendo como resultado los llamados rayos gamma.  

Protones afectados en ese proceso se habr²an de convertir en neutrones.  Estos 
ser²an el producto del desacomodo de los dipolos magn®ticos (subfotones) 

que estar²an conformando momentos antes la masa del prot·n, ocasionado por 
la salida brusca del positr·n. Los subfotones correspondientes se 
acomodar²an de la misma manera ortogonal en el cuerpo del neutr·n naciente, 

s·lo que formando capas polarmente entreveradas y no por capas polares 
uniformes (figura 6). De esta manera se estar²a presentando una nueva 

part²cula, ya no como monopolo el®ctrico sino como una  part²cula  
el®ctricamente  neutra,  desprendi®ndose  rayos  gamma al final de su proceso 
de transici·n, y a nivel masivo la generaci·n de todo el calor electromagn®tico 

que acompa¶· al Big Bang durante su efecto explosivo. 

Todas esas transiciones se estar²an dando dentro del GP a punto de 
extinguirse, principalmente en su parte m§s interna que es donde habr²a m§s 
presi·n y altas temperaturas que afectar²a a los §tomos de hidr·geno all² 
producidos. Desarroll§ndose una reacci·n termonuclear en cadena desde 

adentro hacia afuera. M§s adelante se explica el proceso y las adicionales 
causas concretas que propiciaron el Big Bang. 

En el futuro, nuevos elementos como el helio estar²an construy®ndose 
en un caos at·mico gracias a los neutrones que ya estar²an disponibles en las 
cercan²as de otros §tomos en transici·n, d§ndose la construcci·n de §tomos 

m§s complejos a medida que transcurr²an tiempos de mayor enfriamiento y 
fuerza gravitatoria actuante sobre la incipiente materia bari·nica creada, 

despu®s de ocurrido el  Big Bang. 



 
 

Figura 6.- Este dibujo seccionado, es una representaci·n simb·lica de las 

part²culas subat·micas prot·n y neutr·n constituidas esf®ricamente a partir 

de unidades electromagn®ticas de energ²a h (subfotones).  

La secci·n 1 representa la superficie positiva de un prot·n. La secci·n 

01 constituye la configuraci·n interna de sus subfotones ordenados 

ortogonalmente formando capas polares esf®ricas uniformes de ²ndole 

el®ctrica. 

La secci·n 2 representa la superficie magn®ticamente neutra de un 

neutr·n. La secci·n 02 representa la distribuci·n polar entreverada de 

subfotones estableciendo una estructura electromagn®tica interna de 

condici·n neutra. 



 
 

 

 Figura 7, muestra bosquejo de part²culas neutr·n, prot·n, electr·n y positr·n 

(arriba). Y sus procesos (abajo) de transici·n y reacci·n nuclear. 

Las figuras de arriba muestran las part²culas subat·micas neutr·n, 

prot·n, electr·n y positr·n en su composici·n a partir de conglomerado de 

subfotones en reposo. Estos se encuentran comprimidos como resortes (de 

compresi·n), conservando energ²a potencial que les aporta impulso para 

velocidad c cuando son liberados nuevamente durante el proceso que les 

permite alcanzar su estado de equilibrio.  

Diferentes fases pueden ocurrir durante el proceso de transici·n 
energ®tica que puede tener un prot·n. Figura 7. 

a.- La figura abajo izquierda, muestra como se desprende el electr·n del 
cuerpo de un prot·n durante su proceso de creaci·n. 

b.- La de abajo derecha, muestra a un positr·n origin§ndose durante el 
proceso en que un prot·n se convierte en neutr·n. En realidad el positr·n ser²a 
n¼cleo del prot·n que al surgir atra²do por el electr·n, desacomoda el total de 

los componentes electromagn®ticos (subfotones) de tal n¼cleo unitario, 
dando lugar a la creaci·n del neutr·n.  

c.- Rayos gamma se presentan en la aniquilaci·n del par electr·n 
positr·n, considerando un avance en los procesos nucleares descritos. 



 
 

Dependiendo de las temperaturas medio ambientales cambiantes a la 
baja, a trav®s del tiempo las part²culas prot·n, electr·n y neutr·n, podr²an 

alcanzar un ñnivel de congelamientoò y permanecer como tales. Esto todav²a 
no ocurre de manera general en la superficie de las estrellas masivas debido a 
que se encuentran en reacci·n nuclear constante, pero s² en los planetas. 

El paso de un neutr·n libre a prot·n/electr·n, se da porque los  
subfotones que le constituyen tienen la tendencia natural de reorientarse en 

el espacio, derivando de ®l un proceso de transformaci·n que le permite 
evolucionar hasta formar un prot·n y un electr·n, seg¼n la mec§nica que ya 
hemos descrito en el libro uno.  

20. La gravedad, su origen y naturaleza 

El universo global esf®rico, hueco y magn®tico, por naturaleza propia, 
abarca situaciones que cubren factores de evoluci·n por etapas desde un 
origen antes del Big Bang, hasta otras que se dieron despu®s de ese 

fen·meno explosivo. La gravedad, o m§s bien el campo gravitatorio, se habr²a 
originado en una segunda etapa. La primera etapa fue el inicio de construcci·n 

del universo global esf®rico (UG) en donde se habr²a gestado. 

El Big Bang, ocasionado por una explosi·n s¼bita de energ²a 

subfot·nica tremendamente  colapsada,  se  dar²a  dentro  de  un  campo  
gravitacional  previamente establecido y estacionado en el interior del UG. A 
continuaci·n se formar²an las part²culas subat·micas, gracias a que este 

Universo desde tiempo atr§s ya estar²a constituido como un generador de 
estructuras at·micas llamadas hidr·geno.  

Las l²neas de fuerza magn®ticas que estructuran dicho campo 
gravitacional del UG, deben encontrarse alineadas ortogonalmente en cada una 
de sus micro partes y en cada una de las micro regiones del sistema esf®rico 

donde se encuentra establecido un conglomerado de ellas, form§ndose as² la 
red de espacio-tiempo c·smico.  

Otra manera posible de combinaci·n de los componentes magn®ticos del 
campo gravitacional actual, ser²a que sus polaridades estuvieran invertidas 
respecto de c·mo ahora se encuentran. Entonces s² que la materia ser²a una 

r®plica de lo que ahora es, pero, en este caso, procesada toda la masa del 
universo en antimateria, por tener su estructura global polaridades de signo 

contrario, causando que el prot·n se formara con carga el®ctrica negativa y su 
electr·n con carga positiva, gener§ndose antihidr·geno y antimateria de 
manera general. 

Un universo esf®rico hueco, de estructura magn®tica en reposo, que 
evolucionar²a gradualmente dentro de un espacio infinito con caracter²sticas 

energ®ticas magnetost§ticas, hasta quedar formado, es la respuesta al por 
qu® de la creaci·n de un campo gravitatorio distribuido esf®ricamente en su 
interior. Actualmente este campo (CGP) puede ocasionar efectos gravitatorios 



 
 

especiales sobre la materia c·smica en movimiento, propiciando, por ejemplo, 
lo que se conoce como aceleraci·n del universo, como adelante lo estaremos 

analizando con detalle.  

Se desprende de teor²as astrof²sicas actuales, que no son las galaxias las 
que se expanden (como si ellas no fueran parte de interacciones en esa 

din§mica c·smica de cuerpos en movimiento), sino que es el espacio el que se 
expande. Pero no es as², ya que debe considerarse que el espacio c·smico en 

el que se acelera el universo, est§ constituido como red de espacio-tiempo 
relativista y se encuentra polarizado de manera permanente. Esta red de 
interacci·n espacial se encuentra establecida como campo escalar y es 

deformada por cada trozo de materia inmersa en ®l. Esto obliga a dicha 
materia a expandirse durante su tr§nsito, con la condici·n de que esta se 

desplace hacia zonas de mayor densidad energ®tica de la propia red. Sin 
embargo, actualmente se hace responsable a una hipot®tica energ²a oscura, 

el que el Universo se acelere.   

En relaci·n a la hip·tesis actual referida a la materia oscura, debe 
entenderse  que  se trata  en  todo  caso de una  materia  ficticia. Se 

desprende, de nuestra tesis, que la materia oscura no es tal, sino que se 
trata s·lo de un efecto gravitomagn®tico que ocurre al moverse 

rotacionalmente las galaxias dentro de un campo gravitacional estacionario 
estrictamente polarizado. Tal como lo es la red de espacio-tiempo en las ideas 
relativistas y en el CGP de esta tesis. La intensidad de ese efecto (equivalente 

a mayor o menor cantidad de materia oscura) depender§ de la distancia en 
que se encuentre movi®ndose la materia afectada respecto del polo directriz 

del universo, en el cual se encuentra inmersa. Este campo descrito f²sicamente 
en t®rminos de superficies equipotenciales de diversas magnitudes  (como 
ñcapas de cebollaò), tiene al CEUG como elemento directriz, alrededor del cual 

se genera el problema oscuro descrito. 

Sobre este tema emit² el siguiente comentario el 20 de octubre de 2011 

a trav®s de un foro de astronom²a: 

https://mx.groups.yahoo.com/neo/groups/astronomiasaltillo/conversatio
ns/topics/1355  

ñPodr²amos decir que la energ²a oscura es la ñatm·sferaò que 
rodea el centro de gravedad de un Universo Global a trav®s de la cual se 

desplaza el Universo de galaxias, siendo atra²do y puesto en movimiento en 
una ·rbita probablemente exc®ntrica a su alrededor. En ese proceso de 
desplazamiento encuentra capas atmosf®ricas de energ²a oscura m§s densas 

a medida que se acerca a ese punto. Como consecuencia la expansi·n de las 
galaxias se incrementa a medida que atraviesa esas capas m§s densas de 

energ²a.ò 

ñA partir del Big Bang ocurrido en el centro de gravedad del universo 

https://mx.groups.yahoo.com/neo/groups/astronomiasaltillo/conversations/topics/1355
https://mx.groups.yahoo.com/neo/groups/astronomiasaltillo/conversations/topics/1355


 
 

global, el desplazamiento del universo ir²a atravesando capas densas de esa 
ñatm·sferaò de energ²a oscura, hasta que llegar²a al punto m§s extremo de 

su apoastro (capas menos densas). La consecuencia ser²a que en ese trayecto 
el universo sufrir²a el frenado de la expansi·n de las galaxias producido por el 
Big Bang. Fen·meno que ahora observan los cosm·logos y cuyos efectos 

piensan que lo propicia una supuesta materia oscura.ò   

En nuestra tesis, el punto central del universo global se encuentra 

constituido como sistema de referencia privilegiado (CEUG). Am®n de que, 
como ya vimos antes en el libro uno, este punto preciso se constituye como 
singularidad espacial central y polo norte magn®tico del sistema UG.  

Dentro de ese campo (gravitatorio) que describiremos con m§s amplitud 
en los p§rrafos siguientes, debe encontrarse inmersa la materia del Universo 

en el que vivimos, desde donde observamos efectos gravitacionales atribuidos 
hipot®ticamente tanto a la energ²a oscura como a la materia oscura. 

Ambas, pueden verse como causando efectos gravitacionales. En realidad, lo 
que produce esos efectos es el movimiento complejo de las galaxias dentro de 
un campo escalar gravitacional relativista (espacio-tiempo), cuya esencia es 

una energ²a magn®tica organizada que propicia  interacciones con la materia 
bari·nica, pudi®ndose observar y medir en el espacio c·smico hipot®ticos 

efectos de energ²a y materia oscura, como ya explicamos. 

Una conclusi·n muy importante de considerar sobre el concepto 
gravitaci·n y sus efectos sobre la materia que se desprende de este estudio, 

es la siguiente: Existen dos tipos de campos gravitatorios intercomunicados en 
el universo global a los que denominamos campo gravitacional primario (en 

singular porque se trata de un campo escalar), y campos gravitacionales 
secundarios (en plural porque son campos vectoriales):  

a). Campo gravitacional primario (CGP), es el que se encuentra 

establecido en forma de campo magn®tico en el interior del universo global 
esf®rico (UG) donde se origina, quedando cubiertas y saturadas 

magn®ticamente todas sus §reas internas. Las l²neas magn®ticas de este 
campo gravitacional estacionario (campo escalar), se encuentran orientadas 
radialmente (ortogonalmente) respecto de su superficie interna (fuente 

magn®tica). Los extremos contrarios de estas l²neas tienen convergencia en su 
centro geom®trico (sumidero magn®tico). Se establece all² mismo (en el 

CEUG) el polo magn®tico (gravitacional) positivo o norte del sistema universo 
global esf®rico. 

b). Campo gravitacional secundario (CGS), es el que 

individualmente genera cada cuerpo en el cosmos, encontr§ndose incontables 
de ellos inmersos dentro del CGP, y, como veremos en otro cap²tulo, 

movi®ndose e interaccionando todos en condici·n de monopolos 
gravitacionales de diversa magnitud. 



 
 

Por otra parte, como ya ampliamente se ha indicado, el CGP sujeta a 
cada prot·n en el espacio c·smico haciendo presi·n magn®tica positiva sobre 

ellos, lo que permite a todos tener masa estable en magnitud uniforme.  

El neutr·n no recibe presi·n magn®tica positiva total del CGP, aunque si 
ocupa un lugar dentro de ®l. Su masa conformada esf®ricamente la retiene 

gracias a su cercan²a a protones. Neutrones alejados de las fuerzas de 
interacci·n que los protones generan, en pocos minutos tienden a 

desintegrarse para convertirse en §tomos hidr·geno. Tampoco el electr·n 
recibe presi·n magn®tica positiva por parte del CGP, aunque si son inducidos a 
mantener su carga negativa debido que alrededor de cada uno existe un 

campo positivo que alinea ortogonalmente los bipolares subfotones de que  
est§n  compuestos,  form§ndolos  esf®ricamente.   

En este punto es conveniente se¶alar que ning¼n campo de interacci·n 
de cualquier   tipo   se   origina   de   la   nada,  todos   tienen   un   origen   

f²sico  inseparable  de ñalgoò del cual nacen. El ejemplo m§s conocido es un 
campo magn®tico aparentemente generado por un im§n permanente.   

Una energ²a electromagn®tica en forma de fotones, irradia campos 

el®ctricos -y magn®ticos indirectamente-  durante el desplazamiento de sus 
subfotones que le forman. 

La fuerza nuclear fuerte, es un campo que une protones y neutrones en 
los n¼cleos at·micos. Esta fuerza se origina en el cuerpo y carga el®ctrica 
nuclear del prot·n. 

La fuerza nuclear d®bil, es un campo que emerge de un n¼cleo at·mico,  
interactuando  d®bilmente  las fuerzas nucleares  con  aquellos  neutrones  que 

tienen tendencia a abandonar n¼cleos saturados de ellos, lo cual propicia 
radiaci·n beta. 

Sin entrar en detalles de lo que puede hacer cada campo de interacci·n 

mencionado, hay una conclusi·n determinante: Todos los campos de 
interacci·n generados se encuentran asociados a un ente f²sico (principio de 

pertenencia). En la actualidad no est§ determinado cient²ficamente que 
ente f²sico genera los campos gravitatorios relativistas (el espacio-
tiempo).  

Pero de nuestro modelo ñElectr·n, prot·n, origen descubiertoò, seg¼n ya 
vimos, se desprende que el campo de gravedad primario (CGP como campo 

escalar) ser²a una quinta fuerza fundamental del universo. El campo de 
gravedad secundario (CGS) asociado a cada cuerpo y part²cula existente, ser²a 
una de las cuatro fuerzas fundamentales existentes. Esta fuerza que ocasiona 

un cuerpo puede causar interacci·n gravitatoria con otros de su vecindad, 
gracias a la masa de que est§n constituidos. Ellos act¼an deformando la red 

espacio-tiempo gravitacional del CGP, deriv§ndose una magnitud gravitatoria 



 
 

particular para cada uno. Es necesario considerar que cada part²cula y cuerpo 
material se comporta como monopolo gravitacional, lo que hace que 

globalmente se presente una selecci·n natural gravitacional que ocasiona 
una distribuci·n de la materia en el espacio c·smico, de la manera espec²fica 
que se puede observar en la actualidad. 

Cuando  alguien  hace  referencia  a  la  fuerza  de  gravedad  que  
existe  entre  un cuerpo y otro cercano, como el Sol y la Tierra, por ejemplo. 

La gente expresa: ñEs la fuerza de la gravedad central del Sol, lo que hace que 
la Tierra se encuentre orbit§ndoloò. O, tambi®n: ñEl Sol y la Tierra se atraen 
conforme a las leyes de la gravitaci·n de Newtonò. Sin embargo, el problema 

gravitatorio en la realidad es m§s compleja su explicaci·n, puesto que la 
gravedad con que se atraen los cuerpos (como el Sol y la Tierra) depende de 

un universo global esf®rico en donde se encuentran inmersos. Si no existiese 
un campo de gravedad primario dependiente del universo global, no habr²a 

estructura de espacio-tiempo que deformar y la fuerza gravitatoria tal como se 
conoce, no existir²a. 

Desde el origen de la materia bari·nica, el universo global ha tenido un 

enlace gravitacional con ella, a partir del campo gravitacional primario 
estacionado y distribuido en el interior de su volumen esf®rico. 

Los efectos de la gravedad que se manifiestan en torno de la materia, 
inmersa en un campo gravitacional primario con distribuci·n esf®rica, 
dependiente de una estructura esf®rica de caracter²sticas magn®ticas, siempre 

se han dejado ver. Tal son los efectos que explica la Teor²a General de la 
Relatividad de Einstein, cuando hace referencia al campo gravitatorio que 

rodea la masa de un cuerpo, el cual est§ determinado por la deformaci·n del 
tejido espacio-tiempo relativista (del CGP) causado por la masa de los cuerpos 
en la regi·n particular en donde cada uno se encuentre. 

21. Masa de los cuerpos y part²culas 

Un fen·meno que debe entenderse como ocurre, es la generaci·n de 
masa que estructura a los n¼cleos at·micos, provocada por la acci·n de la 
fuerza compresora del campo gravitacional primario, el cual hace trabajo con 

presi·n casi homog®nea sobre los protones (ver figura 4). 

Estos argumentos estar²an dando vida a la teor²a del Campo de Higgs, 

ideado por el brit§nico Peter Higgs, seg¼n la cual, el campo que describe ser²a 
la fuerza que da masa a las part²culas subat·micas. Sin embargo, dicha teor²a 
de Higgs puede hacerse consistente, s·lo si se considera que ese campo 

estuviera generado por un ente f²sico del cual se podr²a derivar. Sin embargo,  
hasta ahora esta situaci·n no ha sido considerada por los f²sicos te·ricos.     

Considerando que existen porciones de energ²a de enlace gravitatorio del 
tejido espacio-tiempo del CGP, asociadas directamente a la masa de los 



 
 

cuerpos que tienden a deformarlo en una esfera de actividad espec²fica, es 
posible derivar una cuantizaci·n de energ²a gravitatoria en valores 

correspondientes, gracias a que tal campo es un ente con existencia f²sica, 
susceptible de ser medido en sus regiones deformadas, en virtud de la 
magnitud de la masa de los cuerpos que ocasionan la deformaci·n. 

Es importante considerar esta situaci·n f²sica del universo global, porque 
nadie ignora que es una necesidad cient²fica tratar de encontrar f·rmulas para 

determinar la magnitud de una parte m²nima de energ²a gravitatoria contenida 
en nuestro Universo. Magnitud  que puede servir como referencia patr·n para 
comparar magnitudes de gravedad asociada a la masa de los cuerpos, ya que, 

ñEl sistema internacional de unidades no tiene una unidad para la masa 
gravitatoriaò. (39) 

Esta es una posibilidad inc·moda, debido a que de llevarse a cabo la 
aceptaci·n de una unidad para la masa gravitatoria, destruir²a las ecuaciones 

actuales de las leyes del movimiento que intentan relacionar directamente la 
masa de los cuerpos con la aceleraci·n de los mismos: ñéexperimentalmente 
se ha observado que en cada cuerpo la cantidad de masa gravitatoria es 

proporcional a la canti dad de masa inercial ò (40) 
  

Sin embargo, este problema se puede subsanar si se considera que la 
masa inercial no deriva de una fuerza ficticia, sino que es la oposici·n real que 
ofrece el campo de gravedad primario al movimiento de los cuerpos, en 

comuni·n con la tercera ley de Newton: 
 

ñSiempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el 
segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y direcci·n opuesta sobre 
el primero.  Con frecuencia se enuncia como "A cada acci·n siempre se opone 

una reacci·n igual".  En cualquier interacci·n hay un par de fuerzas de acci·n y 
reacci·n, cuya magnitud es igual y sus direcciones son opuestas. Las fuerzas 

se dan en pares, lo que significa que el par de fuerzas de acci·n y reacci·n 
forman una interacci·n entre dos objetosò. (41) 

En este caso el segundo objeto es el CGP, ya que: 

ñLas fuerzas de inercia o pseudofuerzas, son fuerzas ficticias que 

introducimos para hacer v§lida la ecuaci·n Fᴆ =mẗaᴆ  cuando la aceleraci·n se 
mide en relaci·n con un sistema de referencia no inercial." (42)  

Sobre este particular, en secci·n ulterior se presenta un estudio que 

argumenta c·mo el espacio-tiempo deformado por la Luna terrestre, puede 
servir como patr·n de medida gravitacional. Deriv§ndose el hecho de que cada 
prot·n que la conforma ïy todos los que existen-, por el volumen y alcance del 

espacio-tiempo gravitatorio que deforma su peque¶a masa, podr²a ser 
considerado como unidad patr·n de medida gravitacional. Recordamos que 

esta tesis sustenta razonamientos inductivos propios de una investigaci·n 
cualitativa sobre la naturaleza posible de la materia, por lo que calcular 
magnitudes gravitacionales precisas buscando una unidad de referencia, ser²a 



 
 

para realizar obra aparte. As² se indica en el resumen.  

A estas alturas del estudio, es necesario considerar que porciones 

discretas de energ²a gravitatoria primaria del CGP deformada o no deformada, 
no viajar²an libremente intercambiando energ²a con part²culas de materia, sino 
que m§s bien cada porci·n debe ser parte integrante del tejido de la red de 

espacio-tiempo relativista global. Sirviendo estas porciones como elementos 
unitarios de empuje magn®tico (por repulsi·n), al hacer presi·n positiva 

esf®rica -casi homog®nea- sobre los protones de los n¼cleos at·micos, 
provoc§ndoles masa, consistencia y estabilidad. Por lo que esas porciones de 
energ²a gravitatoria deformable y deformada del CGP, no ser²an 

intercambiables sino agrupables y/o desplazables en magnitudes 
proporcionales a las masas de los cuerpos en ®l inmersos. 

Es as² que la materia puede desplazarse libremente a trav®s de ese 
CGP, sin m§s dificultad que la que ®ste le presenta en t®rminos equivalentes 

de fuerzas inerciales, que no son ficticias sino totalmente reales pues cada una 
de las part²culas subat·micas que la constituye, se encuentra ñaprisionadaò por 
un CGP que la rodea con fuerza real. Debe recordarse que en nuestra tesis 

todos los cuerpos son monopolos gravitacionales, y cada uno un sistema 
gravitatorio secundario independiente. Pudiendo los cuerpos interactuar entre 

s², con una fuerza que depende de la magnitud de masa que cada uno 
contenga. 

Un ejemplo del comportamiento de la gravedad primaria estacionaria en 

donde existen cuerpos y part²culas inmersos dentro de sus campos 
interactivos, podr²a representarlo un pez dentro de una pecera esf®rica 

cerrada. Este se  mueve y desplaza las mol®culas de agua contenidas en la 
pecera, las cuales regresan a sus lugares a medida que el pez se desplaza a 
otro lugar diferente.  

Como las mol®culas de agua en la pecera, el universo global est§ lleno 
de mol®culas gravitacionales enlazadas a partir de l²neas de fuerza magn®ticas 

alineadas ortogonalmente, orientadas magn®ticamente en sus posiciones por el 
UG al que pertenecen, determin§ndose en conjunto un campo gravitacional 
primario deformable por la materia que en ®l existe. 

El caso es que un cuerpo masivo agrupar§ a su alrededor una mayor 
cantidad de campo gravitacional en relaci·n a uno no masivo, con una 

magnitud de extensi·n y fuerza determinado por la suma del campo 
gravitacional primario (CGP) deformado, y el campo de gravedad secundario 
(CGS) del propio cuerpo deformante.  

Estos argumentos dan explicaci·n a la fuerza de inercia (fuerza ficticia) 
atribuida a los cuerpos cuando entran en movimiento seg¼n las leyes de 

Newton. Esa fuerza ficticia no es ficticia porque la genera el CGP de manera 
real, al interaccionar con la materia cuando esta se abre paso a trav®s de ®l 



 
 

durante los movimientos que tenga que hacer, ñéesta fuerza ficticia act¼a 
como un campo gravitacional constante (adicional al campo gravitacionalé que 

pudiese estar presente). (43)  

La fuerza inercial no se da gratuitamente como si fuese una de las 
propiedades de los cuerpos, ya que estos durante sus movimientos son 

frenados por el CGP. Por lo que los cuerpos a mayor masa, mayor fuerza 
necesitan para mover sus elementos frenados de manera natural por el CGP. 

Aparece as² el fen·meno de inercia tal como se cuantifica globalmente con la 
segunda ley de Newton: 

ñLa aceleracion de un objeto es directamente proporcional a la 

fuerza neta que act¼a sobre ®l, e inversamente proporcional a su masaò. 
(44)  

Lo ¼nico que hay que hacer para comprender las fuerzas inerciales, es 
interpretar el fen·meno completo, tal como se acaba de describir. ñDado que la 

magnitud de masa gravitatoria no aparece en ninguna otra ecuaci·n de la 
f²sica y dado que hay proporcionalidad entre masa gravitatoria y masa inercial, 
resulta que en el resto de la f²sica no se menciona la magnitud de masa 

gravitatoria y resulta que la magnitud de masa inercial pasa a denominarse 
simplemente masaéò (45) Por consiguiente, debe restarse la masa inercial de 

la gravitatoria de los cuerpos, considerada en t®rminos de la segunda ley de 
Newton. Entendi®ndose que es el CGP el que se opone a los movimientos de 
los cuerpos con una fuerza real. 

ñEinstein entend²a, siguiendo a Mach, la relatividad de la inercia como el 
postulado de que la inercia deber²a entenderse no como la resistencia de un 

cuerpo a la aceleraci·n con respecto al espacio (absoluto vac²o) sino como la 
resistencia al movimiento relativo de un cuerpo con respecto a la totalidad de 
la materia circundanteò. (46)  

Esa totalidad de materia de que hablaba Einstein, debe incluir al UG 
cuya pared esf®rica es materia no procesada electromagn®ticamente (CGP 

incluido) que contribuye a procesar electromagn®ticamente a la existente en su 
interior. 

Un micro ejemplo que ilustra este argumento es el siguiente:  

ñPara dejar a un lado el arrastre de los marcos inerciales (que dependen 
de la aceleraci·n de la materia) y concentrarse en el aumento de la masa 

inercial, Brans escoge un ejemplo sencillo. Imagina el movimiento de una 
masa de prueba muy pr·xima a una peque¶a masa m que se encuentra en 
reposo en el origen. Ambas dentro de un cascar·n esf®rico de masa Ms y radio 

Rs. Adem§s el cascar·n est§ en reposoò. (47)  En nuestra tesis, el UG ser²a 
este cascar·n. 



 
 

22. Apuntes sobre la hipot®tica energ²a oscura  

Investigaciones cient²ficas recientes derivadas de informaciones dadas al 
p¼blico, han dado cuenta que el universo inici· una aceleraci·n en su 
expansi·n al detectar que agrupaciones de galaxias se alejan unas de otras 

m§s r§pido de lo que lo hac²an en el pasado, atribuido este fen·meno a la 
presencia de una cada vez mayor densidad de ñenerg²a oscuraò, 

hipot®ticamente existente en el espacio circundante. 

La explicaci·n que se desprende del modelo de ideas que aqu² se 
presenta, indica que la estructura conjunta del universo global de galaxias 

movi®ndose alrededor del CEUG (polo norte del UG), tiene una tendencia a 
describir una ·rbita en torno a ese punto, encontr§ndose inmerso en una 

menor densidad de ñenerg²a oscuraò durante su apoastro, y mayor densidad 
durante su periastro. 

En la medida de un mayor o menor acercamiento del universo material 

al punto central antes mencionado, deber§ ocurrir una mayor o menor 
aceleraci·n en la expansi·n de las galaxias, por causa de las diferentes 

densidades de la supuesta energ²a oscura en la que se puede encontrar 
inmerso durante su trayectoria orbital. 

El descubrimiento cient²fico de la aceleraci·n en forma exponencial de la 
expansi·n de las galaxias (aceleraci·n del Universo), indica que el universo 
movi®ndose como un cometa, se va acercando cada vez m§s a zonas donde se 

ubica el polo norte espacial como se dijo antes. Una vez que lo rebase y se 
introduzca nuevamente al espacio m§s exterior se invertir§ el proceso, 

disminuyendo tambi®n en forma exponencial la aceleraci·n de las galaxias 
ralentizando su expansi·n. Esta idea est§ reflejada en el informe gr§fico que 
presentaron los cient²ficos Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Riess, 

quienes recibieron el Premio Nobel de F²sica 2011 por sus observaciones 
cosmol·gicas, al demostrar que la expansi·n del Universo est§ aceler§ndose 

(a¶os antes se hab²a detectado este fen·meno). 

Si se observan cuidadosamente los datos graficados al final del cap²tulo, 
relativos a la desaceleraci·n y aceleraci·n del Universo a trav®s de los ¼ltimos 

doce mil millones de a¶os, nos daremos cuenta que las cifras que estos 
par§metros muestran, fueron cambiando de nivel permanentemente a trav®s 

de los tiempos. De tal forma que ahora mismo ocurre el efecto de un 
incremento de aceleraci·n, atribuido a dos causas simult§neas, seg¼n la 
gr§fica: Aumento de energ²a oscura y decremento de materia oscura, lo cual se 

ha dado de manera casi lineal en todo ese lapso de tiempo. 

Lo curioso del caso, es que, sin que aparentemente hayan ocurrido 
cambios importantes en la evoluci·n gradual que tienen ambos componentes 
energ®ticos (hipot®ticos) desde el  Big  Bang  hasta  el  presente  en  que  
vivimos,  seg¼n  la  gr§fica, podemos deducir de ella que la aceleraci·n del 

Universo debi· dispararse hace 5000 millones de a¶os, que es cuando se 



 
 

romper²a el equilibrio energ®tico a favor de la ñenerg²a oscuraò. 

La explicaci·n es esta:  

Hace 13.800 millones de a¶os, seg¼n mi tesis, un paquete de energ²a 
magn®tica masiva en forma de plasma subfot·nico (GP) movi®ndose a la 
velocidad de la luz, atravesar²a un punto vital del espacio que le orillar²a a 

convertirse en §tomos de hidr·geno, lo cual desatar²a una reacci·n 
termonuclear en forma de Big Bang, inici§ndose as² la expansi·n del Universo. 

La velocidad alcanzada lo llevar²a a seguir movi®ndose, alej§ndose 
gradualmente de ese punto (CEUG). 

Se puede explicar este suceso, como un cuerpo que es lanzado hacia 
arriba desde una superficie como la terrestre.  En su caso, el Universo de 
galaxias en expansi·n natural causado por el Big Bang, se ir²a alejando 

gradualmente del CEUG al verse proyectado hacia ñarribaò. Despu®s de alg¼n 
tiempo, se esperar²a su regreso en ñca²da libreò, atra²do por la fuerza central 

gravitatoria generada por el CEUG.   

Llegar²a un momento despu®s de 9000 millones de a¶os de 
desplazamiento a trav®s del espacio, despu®s del Big Bang, que el Universo 

alcanzar²a la m§xima ñalturaò posible, que se estar²a dando durante su 
apoastro (respecto del CEUG). Inici§ndose a partir de all² su ñca²da libreò con 

una velocidad relativamente lenta, que se incrementar²a exponencialmente a 
trav®s de los siguientes 5000 millones de a¶os con destino a un lejano 
periastro que durar²a, por razones f²sicas explicables, mucho menos  de  

aquellos 9000  millones  de  a¶os  de  trayectoria  inicial, dado que en 
direcci·n de su apoastro se ir²a frenando, y de regreso a su periastro, vendr²a 

aceler§ndose.  

Las consecuencias gravitatorias en el Universo por este regreso,  ser²an 
dr§sticas para su contenido material, pues se iniciaba la aceleraci·n de sus 

galaxias con una expansi·n cada vez m§s veloz, coincidiendo con el inicio de 
su ñca²daò hacia el CEUG.  Terminaba hace 5000 millones de a¶os una guerra 

en el Universo de galaxias, en la que estar²a ganando la atracci·n gravitatoria 
entre los cuerpos sobre la expansi·n provocada por el Big Bang, durante todo 
el tiempo que durar²a su ñsubidaò hasta llegar a su apoastro.  

Inmediatamente despu®s, a partir de ese punto de su trayectoria en que 
reingresar²a con destino al CEUG, se iniciar²a otra guerra desigual: la causada 

por la hipot®tica energ²a oscura que aportar²a a la materia una fuerza 
repulsiva, contraria a la fuerza atractiva entre la materia causada por la 
materia oscura. 

Estos dos efectos gravitatorios observados a trav®s de la historia de la 
evoluci·n del Universo, seg¼n la gr§fica, atracci·n/desaceleraci·n, 

repulsi·n/aceleraci·n, justificar²a la creencia de que su existencia estar²a 
pasando por una evoluci·n c²clica que nunca llegar²a al Big  Crunch,  ni  al  Big  
Rip,  sino  que  se  mantendr²a  como  ñrespirandoò c²clicamente, como lo har²a 



 
 

un gran ente viviente. 

Se deduce de este contexto explicativo, que la energ²a oscura y materia 
oscura no existen como energ²as separadas, sino que son s·lo dos efectos 
observables de repulsi·n y atracci·n entre la materia, propiciados por el 
movimiento del universo de galaxias a trav®s del campo gravitatorio primario 

del universo global esf®rico.   

Los efectos de estas dos guerras han llegado como informaciones 
mezcladas al ser humano en la Tierra, causando confusi·n permanente, debido 
a que son informaciones que se pueden observar simult§neamente en el 
cosmos. 

Por ello los observadores en la Tierra, concluyen: 1.- Existe una materia 
oscura que no se ve, pero que produce efectos gravitatorios de mayor 

atracci·n entre la materia que tiende a evitar su expansi·n a nivel universo.  
2.- Existe una energ²a oscura que no se ve, pero que produce efectos 

gravitatorios repulsivos entre la materia, que propicia su expansi·n a nivel 
universo.  

Los ¼ltimos 100 a¶os en que se han podido obtener im§genes del 
Universo, hasta l²mites de varios miles de millones de a¶os a nuestro 
alrededor, no ha sido un tiempo significativo como para considerar que puede 

haber observadores en un marco de referencia en reposo (inercial), respecto 
de nuestro Universo en movimiento (sistema de referencia no inercial), que 
permita discriminar y entender las informaciones de su desaceleraci·n y 

aceleraci·n que simult§neamente nos llegan. 

Esto es as², debido a que tanto el Universo global de galaxias como los 

que en ®l vivimos, formamos parte de un sistema de referencia com·vil, 
(sistema inercial dentro de uno no inercial) lo que hace f²sicamente imposible 
una observaci·n de este tipo desde el interior del mismo, dado que nos  

movemos junto con ®l. 

Sin  embargo,  considerando  que  el  Universo  puede  tener  un  largo  
aproximado de 100, 000 millones AL, por 50,000 AL de ancho (medidas no 
debidamente confirmadas) seg¼n algunas estimaciones cient²ficas, al 
representarlo en una maqueta de un metro de largo, su desplazamiento 

siguiendo su eje longitudinal alargado ligeramente curvo, en un lapso de 100 
a¶os de vida humana a velocidad c, esta maqueta deber²a moverse apenas una 

millon®sima de mil²metro.  

Aunque observadores del Universo durante cien a¶os no han notado 
dicho movimiento (ni lo pueden notar por su condici·n com·vil), lo que s² han 

podido ver son los efectos gravitatorios combinados sobre la materia que han 
ocurrido dentro de ®l, seg¼n la informaci·n que en forma de luz visible nos 

llega de todas las estrellas y galaxias alrededor nuestro, desde sitios tan 
lejanos como de m§s de 13.000 millones de a¶os luz, seg¼n estimaciones 
observacionales que se han registrado con el Telescopio Espacial Hubble 



 
 

(distancia menor al probable radio del Universo). Se concluye que determinar 
la existencia de un desplazamiento del Universo con destino al CEUG (Polo 

Norte del Universo), no se puede hacer por observaci·n directa sino s·lo 
indirecta, ya sea analizando o interpretando correctamente lo observable, o, en 
su defecto, estableciendo un conocimiento te·rico paralelo al aqu² indicado, del 

cual se podr²an derivar ideas parecidas a la aqu² presentada. 

Sin embargo, de los c§lculos num®ricos que se derivan del ejemplo de 
una maqueta representativa del Universo de galaxias explicada antes, se 
desprende que su movimiento cometario no describe una ·rbita muy amplia 
alrededor del CEUG, pues su dimensi·n en AL aparenta ser mucho mayor que 

el tiempo transcurrido despu®s del Big Bang. Lo que permite imaginar que el 
Universo est§ encaminado a convertirse relativamente pronto (a escala 

Universo Global), en una mega galaxia espiral unitaria. 

Mientras tanto, los efectos gravitatorios observables conjunt§ndolos con 

estas mismas ideas, se¶alan que el Universo se encuentra convertido en un 
gran cometa de galaxias, el cual cada vez cerrar§ m§s su ·rbita alrededor del 
centro de gravedad del Universo global. Este estudio, sugiere la idea de que se 

debe escudri¶ar con mayor precisi·n el contenido gal§ctico alrededor de los 
5000 millones AL, que es donde dr§sticamente se rompe el equilibrio 

gravitatorio hipot®tico materia oscura/energ²a oscura seg¼n la gr§fica. Con 
ello, nuevas interpretaciones sobre la evoluci·n del Universo podr²an llegar a 
surgir. 

La explicaci·n para entender el porqu® del fen·meno de la aceleraci·n 
cada vez mayor de la expansi·n del Universo a medida que transcurre el 

tiempo, la estar²a dando un principio de f²sica aplicado a la materia: ñsi se 
calienta se expande (o dilata), si se enfr²a se contraeò. En el proceso actual, 
estar²a actuante el acercamiento gradual del Universo global de galaxias a 

zonas calientes del espacio (zonas espaciales m§s energ®ticas del CEUG), en 
comparaci·n con zonas m§s fr²as alejadas de all² (zonas espaciales menos 

energ®ticas). 

Este fen·meno se acent¼a m§s debido a que la materia de las galaxias 
est§ compuesta principalmente de hidr·geno, a medida que este gas se 

calienta requiere de mayor espacio para su expansi·n, debido al incremento de 
su velocidad de escape. Aunque tambi®n, las galaxias m§s alejadas (c¼mulos y 

superc¼mulos de galaxias) lo hacen m§s r§pido debido a que tienen mayor 
espacio en su periferia. Tal vez datos que aporten investigaciones futuras 
guiadas por estas ideas, ayudar§ a determinar tiempo y distancia de la 

trayectoria orbital del Universo alrededor del polo norte CEUG, que al parecer 
est§ muy cerca de completar su primera mitad.  
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23. Apuntes sobre la hipot®tica materia oscura 

En este cap²tulo consideraremos lo relacionado con la hipot®tica materia 
oscura. Sobre el tema tomaremos como referencia la siguiente cita: 

ñLa materia oscura no emite ni ref leja ningún tipo de luz. No desprende ningún 

tipo de radiación, ni visible ni invisible . Por eso no podemos verla. Pero 
sabemos que existe porque sí emite gravedad, y nuestra tecnología la detecta. 

Su gravedad es tan grande que mueve los grandes cúmulos ga lácticos .ò 

ñLa composici·n de la materia oscura sigue siendo un misterio. Aunque se cree 
que podr²a estar formada por neutrinos y otras part²culas a¼n desconocidas.ò 

(70)  

Analizando la gr§fica del cap²tulo anterior que refiere resultados sobre la 
aceleraci·n del universo reportada por los premios nobel de F²sica 2011, 
podemos darnos cuenta que la materia visible (bari·nica) era mayor al 20% 

del total de energ²a desplegada en el espacio c·smico inmediatamente despu®s  
del Big Bang. La cual lleg· a disminuir hasta menos del 8% en los ¼ltimos 

12.000 millones de a¶os 

La interpretaci·n a estos fen·menos de acuerdo a los datos de la 
gr§fica, se puede dar si consideramos la argumentaci·n te·rica de esta tesis, 

donde se considera que un GP conten²a toda la energ²a que ahora forma a 
nuestro Universo. Llevado a su desintegraci·n total mediante un Big Bang, 

despu®s de los primeros minutos el 20% de ese gran paquete de energ²a 
quedar²a convertida en materia bari·nica (hidr·geno). El resto de la energ²a 
quedar²a reducida a energ²a electromagn®tica tal como la radiaci·n de fondo 

de microondas. El que ahora se detecte una cantidad menor a 8% de materia 
bari·nica, significa que ahora mismo un 92% de la energ²a del Universo se 

encuentra convertida en radiaci·n electromagn®tica, debido a que durante todo 
el tiempo transcurrido despu®s del Big Bang, las estrellas de todas las galaxias 
estuvieron quemando su energ²a v²a reacciones nucleares, lanzando al espacio 

la radiaci·n correspondiente. 

Siguiendo la tesis, podemos entender c·mo es el movimiento global del 

universo de galaxias, en trayectoria como un cometa hacia la regi·n central del 
espacio donde se ubica el polo norte del UG. Cada subfot·n de radiaci·n 

electromagn®tica en la cantidad de 92% del total de la energ²a existente, 
ahora mismo es obligado a dirigirse en direcci·n a dicho polo. Por tratarse de 
que toda esa energ²a electromagn®tica lleva a cuestas la mayor parte de la 

gravitaci·n secundaria existente, consecuentemente la materia bari·nica 
interactuante se ve arrastrada hacia ese mismo sitio. Sin embargo, dicha 

materia se resiste a ser llevada a esa zona dada la polaridad magn®tica 
positiva de los protones del abundante hidr·geno existente, dado que son de la 
misma polaridad magn®tica que el polo norte del UG hacia donde es 

arrastrada.  



 
 

 A medida que el universo de materia se acerca a esa regi·n central del 
UG, conlleva paralelamente la presencia de una aparente magnitud a la baja 

de la ñmateria oscuraò, seg¼n as² se maneja esta hip·tesis en la astrof²sica 
actual y que podemos apreciar en la gr§fica de referencia.  

Una explicaci·n amplia relacionada con la supuesta materia oscura, la 

relatamos en el cap²tulo anterior donde vimos los efectos gravitacionales que   
aparentemente propician las invisibles materia y energ²a oscura. En ®l 

concluimos que estos dos supuestos componentes oscuros no son tales, sino 
que son efectos que se observan la moverse el universo de galaxias en torno  
al polo norte espacial. 

Sin embargo, lo que s² se puede aceptar hipot®ticamente respecto de las 
inexistentes materia y energ²a oscura, es que ellas son par§metros 

referenciales aceptables de la gravedad c·smica variable detectada en nuestro 
Universo. 

24. Comentarios sobre el Modelo Matex de Juan 
Fern§ndez Macarr·n  

El Modelo Matex (Malla Tetra®drica en Expansi·n (constante)), ñHip·tesis 
sobre un nuevo modelo geom®trico (en 3D), imaginable por el Ser humano, del 

Big Bang y de la expansi·n del Universoò, es un esfuerzo del pensamiento 
humano que trata de describir la expansi·n gal§ctica en todos los rincones del 
universo, a partir de un origen. 

Dicho modelo (in®dito) predice un contenido de energ²a que se 

distribuye a partir del Big Bang, en grupos diversos, desde un primer instante, 
en congruencia con las caracter²sticas explosivas del GP que se enuncian en 
este texto, el cual nos dice c·mo y por qu® se origin· el Universo de Galaxias a 
partir de esta gran explosi·n.  

Adicionalmente, este modelo nos habla de circunstancias que causan 

que el espacio-tiempo en el que vivimos no pueda ser conocido en su 
verdadera dimensi·n, porque al parecer puede ocurrir paralelo a la expansi·n 
de las galaxias, una alteraci·n de las caracter²sticas at·micas y radiaciones 

electromagn®ticas asociadas. Por lo tanto, los patrones de tiempo y espacio 
que hoy tienen cierta magnitud en alg¼n punto particular del espacio, ma¶ana 

ya no ser²an los mismos. De ah² que nos equivocamos si creemos que el 
espacio-tiempo es constante, aunque parezca que tal cambio no ocurre, dado 
que todo se altera uniformemente a trav®s del tiempo, inclusive nosotros 
mismos. 

Es de reconocerse que la Astrof²sica actual mantiene un est§ndar te·rico 

bastante cercano a la realidad. Existen m¼ltiples variantes te·ricas plausibles 
de diversos autores. El de Juan Fern§ndez Macarr·n es uno de ellos. Los 
brillantes puntos de vista aportados por este astrof²sico, han sido suficientes 



 
 

para guiar mi argumentaci·n relativa al tema de su especialidad. 

25. Platicando sobre el Universo  

Nota: Los cap²tulos que siguen se numeran por secciones para mantener 

desglosado el tema, para su mayor comprensi·n y an§lisis. 

Existen inexplicables fen·menos f²sicos en el Universo que actualmente 
estudian cosm·logos y f²sicos te·ricos, tratando de comprenderlos. A 

continuaci·n se exponen puntos de vista sobre algunos que se desprenden de 
este trabajo. Los veremos c·mo fen·menos aislados con el fin de que puedan 
ser analizados. 

1.-En cuanto al hidr·geno primordial, seg¼n el modelo descrito en el 
libro uno, todo electr·n ser²a originado en el momento mismo de la 
producci·n de un prot·n. Entendi®ndose que este n¼cleo de H pasar²a por 

un proceso de desarrollo hasta alcanzar un nivel de maduraci·n, arrojando 
como producto final, un electr·n, derivado de su propio cuerpo. 

En el momento mismo de la conversi·n del GP en hidr·geno, estar²a tan 

compactada la reuni·n de estos §tomos que no podr²an estar tan separados 
unos de los otros. Lo que estar²a sucediendo, dentro de esa cercan²a de 
protones y electrones, ser²a la presentaci·n de calor excesivo derivado de la 

efervescencia electromagn®tica a la que estar²an sometidos. 

Viendo este fen·meno desde otro punto de vista, se podr²a decir que el 
GP en forma de una bola de plasma de subfotones metidos en un proceso de 

transici·n constante que al final se convertir²an en plasma de hidr·geno en 
proceso de expansi·n, estar²a involucrada una reacci·n nuclear continua 

produci®ndose como base reactiva r§pida, sucesiva y ordenada: protones, 
electrones, neutrinos, positrones, neutrones, rayos gamma; protones, 
electrones, neutrinos, positrones, neutrones, rayos gamma;... Y as², hasta 

consumirse la ¼ltima gota de subfotones explosivos del GP. Se habr²a dado 
as² el impulso explosivo nombrado Big Bang, el cual dar²a ocasi·n a la primera 

fase de expansi·n del Universo. 

Los protones y electrones m§s cercanos al n¼cleo del GP en explosi·n 
gradual, estar²an entrando en un proceso de desintegraci·n constante, cuyo 
resultado ser²a su decaimiento en neutrinos, neutrones y rayos gamma, estos 

¼ltimos, producto de una masiva desintegraci·n de pares positr·n/electr·n 
derivados de los protones/neutrones mismos.  

El positr·n ser²a el n¼cleo del prot·n en proceso de descomponer su 

masa para convertirse en neutr·n. Salir de all², para encontrarse con su 
hermano el electr·n, nacido de un neutr·n en proceso de convertirse en 

prot·n, no ser²a mayor problema que el de lanzarse el uno hacia el otro, lo que 
les llevar²a a convertirse en radiaci·n gamma. Todo esto estar²a ocurriendo en 



 
 

una reacci·n masiva de part²culas elementales primigenias, en proceso de su 
conversi·n hacia materiales de mayor peso at·mico.  

Dentro de la ensalada de material bari·nico derivada de la gran 

explosi·n, hidr·geno no afectado nuclearmente ser²a uno de los socios m§s 
firmes para el establecimiento de complejidades materiales, en los instantes 

que siguieron, origin§ndose as² nuestro universo material. Seg¼n convenciones 
internacionales, el hidr·geno debe ser considerado un ion en todas sus 
variantes posibles (IUPAC). Se comenta esto, por aquello que refiere ®pocas de 

recombinaci·n y reionizaci·n del hidr·geno en el universo temprano. 

El problema principal de las teor²as cosmol·gicas actuales, radica en que 
durante el Big Bang, los estudiosos en general piensan que los electrones y 

protones estaban desligados. Estar²an pensando, tal vez, que por alg¼n 
mecanismo dado (desconocido para ellos), los electrones y protones se habr²an 
producido cada uno por su lado, sin pensar que se pudieron haber creado 

juntos derivados de un solo paquete de energ²a subfot·nica.  

Vean lo que se encuentra en Wikipedia: 

ñLas observaciones sugieren que el universo como lo conocemos empez· 
hace aproximadamente 13.810 millones de a¶os. Desde entonces, la evoluci·n 

del universo ha pasado por tres fases. El universo muy primigenio, que sigue 
siendo comprendido pobremente, fue la fracci·n de segundo que el universo 

estaba tan caliente que las part²culas ten²an una energ²a tan alta que estas 
s·lo son accesibles en la Tierra con un acelerador de part²culas. Por tanto, 
mientras las caracter²sticas b§sicas de esta ®poca, han sido resueltas en la 

teor²a del Big Bang, los detalles est§n ampliamente basados en conjeturas de 
culto. Siguiendo a esto, en el Universo primigenio, la evoluci·n del Universo 

procedi· de acuerdo con la conocida f²sica de alta energ²a. Fue entonces 
cuando se formaron los primeros protones, neutrones y electrones, despu®s los 
n¼cleos y finalmente los §tomosò (50) 

2.-En relaci·n a los posibles efectos magn®ticos provocados por el UG 
en su espacio interior, que podr²an haber retardado la explosi·n del GP hasta 
que este habr²a llegado al centro geom®trico de su estructura, podemos decir 

que en ese lugar este paquete de energ²a se encontrar²a en la posici·n id·nea 
para que se presentara la reacci·n conocida como Big Bang.  

3.- En este punto de la argumentaci·n, ya es posible pasar a considerar 

c·mo podr²a comportarse un subfot·n de radiaci·n electromagn®tica dentro 
de una esfera magn®tica hueca, con las caracter²sticas anunciadas para el UG. 
Considerar que todos los subfotones estuvieron juntos alguna vez, y que la 

energ²a magn®tica constituyente de todos ellos habr²a de formar en el futuro 
un GP que posteriormente caer²a hacia el centro de ella, lo m§s natural es 

pensar que gran parte de ellos debieron aglutinarse en ese centro espacial de 
manera multitudinaria, convirti®ndose all² en las m¼ltiples bolitas 
electromagn®ticas a las que llamamos protones, seg¼n as² explica nuestra tesis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elemental
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Acelerador_de_part%C3%ADculas
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_de_alta_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Protones
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomos


 
 

ñElectr·n, prot·n, origen descubiertoò. 

 

26. Plasma de subfotones y el Big Bang 

 4.- Cuando el GP se desplaz· en movimiento rectil²neo desprendido del 

UG, finalmente debi· llegar al punto polar que le atrajo (CEUG). All² 
provocar²a una reacci·n que hoy se conoce como Big Bang. 

Para conocer los detalles del inicio de esa gran explosi·n, 

consideraremos que el GP est§ en movimiento (objeto A), respecto del polo 
inm·vil que le atrae (objeto B). En el proceso de acercamiento de ambos 

objetos, podr²an ocurrir aparentemente tres cosas diferentes: 

a.  El objeto A se mueve hacia el objeto B. 

b.  El objeto B se mueve hacia el objeto A. 
c.  Ambos objetos se mueven uno hacia el otro. 

 
Un observador establecido en el objeto A, sabiendo que se dirige hacia el 

objeto B, no podr²a asegurar cu§l de los tres casos se est§ presentando. 

Nosotros sabemos que el GP es el objeto en movimiento, pero, para efecto de 
comprender lo que sucede cuando ambos objetos se encuentran y rebasan, 

ignoraremos cual es el caso que se est§ presentando.  

En un caso opcional,  consideraremos  al  GP  (objeto  A),  como  si  
fuese  una  bola  de materia hiper explosiva que est§ a punto de ser impactada 

por un peque¶o proyectil poderoso e invisible (el inm·vil polo como objeto B). 
En cuanto el proyectil toca la bola de plasma subfot·nica, se inicia un proceso 

de explosi·n y expansi·n de energ²a en el punto de entrada del GP. 

A continuaci·n, el proyectil que lleva velocidad c, traspasa la bola de 
plasma (GP) suponiendo que esta tendr²a un di§metro de 67 millones de km 

(45 di§metros solares), considerando 3 minutos y 46 segundos que durar²a el 
Big Bang, tomando como referencia el c§lculo de tiempo despu®s de iniciada la 

gran explosi·n del universo, considerado en la obra ñLos primeros tres 
minutosò (52) del f²sico estadounidense Steven Weinberg. Pudiendo ser, desde 
luego, otras las dimensiones del GP.  

 El caso es que en la zona de perforaci·n de la bola subfot·nica, se 
desata dentro de esos 226 segundos una explosi·n que la desintegra en 

millonarias cantidades de fragmentos. Cada uno de ellos entra en un propio y 
particular proceso de explosi·n. En el futuro estos fragmentos habr²an de 
convertirse en c¼mulos y superc¼mulos de galaxias. Como todo el proceso se 

dar²a casi simult§neamente, lo comprenderemos mejor si lo reflexionamos en 
c§mara lenta: 

a.- Proceso de entrada del proyectil (el polo) sobre el GP. 



 
 

b.- Se perfora de lado a lado la bola de subfotones y explota (el GP) 
de manera dosificada en 226 segundos. No podr²a ser de manera instant§nea, 

ya que el ingreso del GP a velocidad c a la zona polar, ser²a la causa reactiva 
que estar²a promoviendo la generaci·n del Big Bang de manera gradual, al irse 
desplazando sobre el polo durante ese lapso de tiempo. 

c.- Por s² s·lo, el GP no podr²a explotar, dado que en todo momento se 

estar²a comportando como un ¼nico dipolo magn®tico en proceso de 
fragmentarse y convertirse en hidr·geno primigenio. Estar²a necesitando llegar 
al polo (norte) magn®tico del Universo para poder reaccionar explosivamente 

al impactarse sobre ®l. 

d.- La expansi·n del Universo ha dado comienzo, al convertirse el GP en 
hidr·geno, d§ndose con ello el Big Bang. Se deriva, inmediatamente despu®s, 
la presentaci·n de los procesos nucleares que dieron origen a la materia, tal y 

como hoy la conocemos. 

 

 
 
Figura 8. Esquema de interacci·n magn®tica que provoc· el Big Bang, al 

impactarse el GP en el polo norte magn®tico del universo global. 

 
 

27. Cicatrices del Universo temprano 
 



 
 

5.- La Radiaci·n de Fondo de Microondas (CMB) que es el eco del Big 
Bang producido al iniciarse nuestro Universo, fue detectado por las misiones 

COBE, WMAP y PLANCK . Esta ¼ltima obtuvo con gran resoluci·n un mapeo del 
CMB, comprobando que existen anomal²as importantes que determinan una 
anisotrop²a importante en el universo temprano. ñLos resultados ayudar§n a 

los astr·nomos a decidir qu® teor²as del nacimiento y evoluci·n del universo 
son correctas, como por ejemplo, àinici· el universo su vida con un r§pido 

periodo de expansi·n?ò (53) 

Un ñPunto Frioò y una larga banda de temperaturas diferenciadas 
espec²ficamente, en relaci·n al global del CMB obtenido por la misi·n Planck, 

son el par de anomal²as que en forma importante demuestran 
experimentalmente que la teor²a del GP descrita en esta tesis, es razonable y 

compatible con los hechos. 

La zona llamada ñPunto Frio WMAPò, mostrado en el mapa de CMB, 

corresponder²a al punto de contacto donde se impactar²a el GP contra el polo 
norte del universo, al alcanzarlo durante su desplazamiento hacia el centro 
geom®trico del UG. El GP llevar²a una trayectoria rectil²nea al ser atravesado 

por dicho punto polar (inm·vil), lo que debi· originarle una perforaci·n 
explosiva de lado a lado de su cuerpo. Hidr·geno reci®n originado ser²a el 

combustible para que esos hechos ocurrieran. La huella de este acontecimiento 
est§ representada por la banda de signos de temperatura que atraviesa todo el 
Universo visible, seg¼n se marca en el mapa del CMB correspondiente. (Ver 

representaci·n gr§fica al final del cap²tulo).  

La imagen del mapeo de CMB obtenido por la misi·n Planck, 

corresponde al universo 380.000 a¶os despu®s del Big Bang. No es posible 
obtener un mapeo anterior de CMB, dado que los subfotones que podr²an 
informar resultados inmediatos una vez producido el Big Bang, se encontrar²an 

confinados alrededor de una masa de plasma de hidr·geno en proceso de 
explosi·n, expansi·n y conversi·n a materia bari·nica (toda la masa del 

universo gal§ctico actual). Una gravedad muy intensa concentrada en un 
espacio peque¶o, imped²a que los subfotones salieran hacia el espacio 
exterior llevando informaci·n del hidr·geno en proceso de explosi·n.  

De poder obtenerse un mapeo de CMB del universo en expansi·n en 
®pocas m§s cercanas a la zona donde ocurri· el Big Bang, el ñPunto Frio 

WMAPò (descubierto por la misi·n WMAP), se corresponder²a con la estela de 
temperaturas anis·tropas de una manera m§s alineada de lo que ahora 
muestran las im§genes disponibles. La ausencia de materia en ese punto frio, 

ser²a resultado de haber sido hundida la zona por impacto explosivo, 
ocasionando un desgarre central en aquel universo temprano, ahora 

observadas y consideradas como dos anomal²as importantes en el mapa de 
radiaci·n de fondo de microondas. 
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28. La Luna y su espacio-tiempo como patr·n de 
medida gravitacional 

6.- Considerando la hip·tesis de que la Luna es el ente ideal de 
referencia que puede servir como patr·n para medir por comparaci·n 
magnitudes de masa, espacio-tiempo y alcance gravitacional de los cuerpos en 

el cosmos, resulta interesante observar que de ello se derivan hechos f²sicos a 
considerar. Tal es la magnitud de espacio-tiempo que se origina a partir del  

contenido de masa de los cuerpos prot·n, electr·n y neutr·n que le 
conforman.   

7.- Conocida actualmente las magnitudes f²sicas de estas part²culas 

subat·micas de acuerdo con los par§metros considerados en t®rminos de 
unidades de Planck, resta por considerar cualitativamente el fen·meno 

enlazado llamado gravedad/espacio-tiempo, que pueden generar cuerpos y 
part²culas con masa. Siendo la magnitud de espacio-tiempo que cada part²cula 

deforma, lo que determina la acci·n gravitatoria en sus alrededores.  

8.- Considerando que una porci·n m²nima de espacio-tiempo deformado 
lo generan las part²culas electr·n, prot·n y neutr·n, y considerando tambi®n 

que todo cuerpo est§ constituido a partir de ellos, suponemos entonces que la 
distancia de espacio-tiempo deformado alrededor de estas part²culas es 

susceptible de ser medido. Los l²mites de medici·n deben tener como origen el 
centro de masa de cualquier cuerpo hasta la periferia de su actividad 
gravitacional posible. Se incluye a la Luna terrestre cuyas magnitudes f²sicas 

son tan conocidas que pueden ser consideradas como patr·n de medida 
gravitacional, como lo veremos enseguida. Esto es importante considerarlo, 

dado que: ñEl sistema internacional de unidades no tiene una unidad para la 
masa gravitatoriaò. (54)  

29. Caracter²sticas de la Luna como Patr·n de 
Medida Gravitacional 

9.- Como todo astro en el cosmos, la Luna sat®lite natural de nuestro 
planeta con su masa particular genera la deformaci·n de espacio-tiempo a su 

alrededor, hasta un l²mite de distancia conocido.  

10.- Esta caracter²stica permite tomar a la Luna como medio f²sico de 

comparaci·n, para conocer la deformaci·n del espacio-tiempo que los cuerpos 
en el cosmos causan a sus alrededores. 

11.- Seg¼n la Teor²a de la Relatividad General de Einstein, los cuerpos 
masivos como el Sol curvan el espacio-tiempo de su entorno. La 

representaci·n cl§sica de este fen·meno se esquematiza como si el Sol fuese 



 
 

hundido por su peso en una membrana el§stica de espacio-tiempo, hasta una 
profundidad mayor que la de alg¼n planeta peque¶o de su vecindad. ñLa teor²a 

de Einstein es an§loga a reemplazar la mesa de billar por una membrana 
el§stica. Las bolas de billar modifican la forma de la membrana el§stica. Si 
tenemos una bola de billar muy pesada deformar²a m§s la membrana el§stica 

y si tiramos otra bola, su  trayectoria estar²a determinada por la forma de la 
membrana el§sticaò. (55)  

12.- Pero uno se pregunta: àCu§l es la distancia l²mite a la que se 
extiende la acci·n gravitatoria del Sol, al deformar el espacio-tiempo en donde 

se encuentra inmerso?  

13.- La verdad es que no existe una respuesta, ya que todav²a no se 
tiene considerado un patr·n f²sico de medida gravitacional que pudiera ser ¼til 
para conocer con precisi·n el alcance gravitatorio del Sol, en funci·n del 

espacio-tiempo a su alrededor que puede deformar con su masa. 

14.- Aqu² tenemos una respuesta que se finca en la siguiente 
argumentaci·n: 

Aceptar que existe una red de espacio-tiempo en el espacio c·smico que 
puede ser deformado por un astro, curvando su geometr²a, significa que tal red 
es un ente f²sico que puede estar permanentemente sujeto a deformaci·n. Esto 

es, la red espacio-tiempo c·smica posee una estructura f²sica.  

15.- Esto debe ser notorio cuando un cuerpo se encuentra deformando   
la red espacio-tiempo global, afectando s·lo esa zona en particular. Puede ser 

que en algunas otras zonas no existan cuerpos deformando la red espacio-
tiempo global, pero es contundente que en estos casos, la red espacio-tiempo 

sigue existiendo aun cuando no tenga deformaci·n alguna en el resto de su 
estructura. 

16.- àDe qu® est§ hecha la estructura red espacio-tiempo del universo 
en donde existen tantos cuerpos inmersos? àC·mo y en d·nde se origina la red 
espacio-tiempo relativista? 

17.- La tesis ñElectr·n, prot·n, origen descubiertoò, postula la existencia 
de un campo de sustancia magn®tica organizada, identificada como campo de 
gravedad primario (CGP), el cual tiene origen en el UG ya descrito. Dentro de 

tal estructura se encuentra inmerso nuestro Universo global de galaxias, 
movi®ndose alrededor de un punto polar denominado CEUG, tambi®n ya 

explicado. 

18.- Este CGP constituye a la red de espacio-tiempo f²sico del universo 
global, cuya idea aqu² explicada subyace en la TRG de Einstein.  Pero es en 

estas dos ideas donde subyace la del patr·n lunar como unidad de medida 
gravitacional y espacio-tiempo. Entendi®ndose que el espacio-tiempo es una 

estructura f²sica magn®tica de magnitud escalar. La gravedad secundaria por 
su parte, es la fuerza de acci·n de los cuerpos y part²culas que en magnitudes 



 
 

vectoriales existen y pueden o no interaccionar entre s². Ellos pueden ser 
medidos en virtud del contenido de masa deformadora de espacio tiempo en 

donde se encuentran inmersos. Posibilitado este conocimiento general de la 
gravedad, por la existencia de una masa lunar patr·n, aqu² sugerida.   

 

30. La Luna y sus magnitudes f²sicas 

19.- Por estar la Luna al alcance del hombre para ser observada en su 
plenitud f²sica, incluyendo la esfera de su actividad gravitacional, esta se 
encuentra como objeto privilegiado para deducir la magnitud de deformaci·n 

que ejerce sobre el espacio- tiempo del Universo a su alrededor (CGP), lo cual 
ocurre en virtud de su contenido de masa.  

20.- Esta deformaci·n de espacio-tiempo propiciada por la masa lunar 
(que a la vez es su esfera de actividad gravitacional), se extiende radialmente 
a partir de su centro de masa hasta alcanzar una distancia en su periferia de 

392.514 km colindando con el centro de la masa terrestre. 

21.- Resulta de lo arriba indicado, que la Luna es una muestra excelente 

para usar sus magnitudes f²sicas de espacio-tiempo (esfera de actividad 
gravitacional), masa y distancia al planeta, como referencia patr·n para medir 

por comparaci·n las mismas variables f²sicas de otros cuerpos en el cosmos. 

22.- Una caracter²stica lunar que tambi®n da confianza para su elecci·n 
como patr·n de medida gravitatoria, radica en el hecho de que es el sat®lite 

m§s quieto y estable del Sistema Solar, pues su velocidad orbital media es de 
s·lo 1,022 km/s. Esta particularidad de la Luna, impide que su masa global sea 

alterada significativamente por razones inerciales, lo que le determina una 
deformaci·n de su espacio-tiempo bastante estable, redundando en un 
conocimiento preciso de su actividad gravitacional y consecuencias derivadas.  

Una de ellas es lo relativo a la mec§nica actuante que genera su trayectoria 
orbital alrededor de la Tierra, como veremos m§s adelante la explicaci·n 

correspondiente con apoyo graficado. 

23.- Tomando como base de comparaci·n la distancia a que se extiende 
la deformaci·n del espacio-tiempo lunar debido a la acci·n de su masa que es 

0,0123 de la terrestre, se puede calcular la distancia aproximada que existe 
entre el Sol y el sistema estelar Alfa Centauri conformado por Alfa Centauri A, 

Alfa Centauri B y Pr·xima Centauri. Este sistema estelar se encuentra ubicado 
a 4,37 a¶os luz del Sol (41.3 billones de km). (56)  

24.- Considerando que la masa del Sol es 27.068.510 la masa lunar 
(48), y que esta cubre una distancia radial de espacio-tiempo de 392.514 km, 

tenemos que el espacio-tiempo deformado radialmente por el Sol hasta la 
periferia de su actividad posible, se obtiene al multiplicar ambas cifras, 
resultando: 10.624 billones de km de extensi·n radial el espacio-tiempo 

deformado por el Sol. (En el c§lculo se incluye masa planetaria de su sistema) 



 
 

25.- Considerando que la suma de las masas de las tres estrellas de Alfa 
Centauri es  de  2.88  masas solares, el resultado de multiplicar esta cifra por 

la extensi·n radial del espacio-tiempo solar, nos dice que el espacio-tiempo 
radial deformado por el sistema estelar Alfa Centauri, es de 30.6 billones de 
km. (En el c§lculo se incluye posible masa planetaria). Suma un total de 

41.2 billones de km el espacio-tiempo deformado cubierto radialmente 
por ambos sistemas estelares, considerando que existe una  

colindancia entre sus periferias de deformaci·n de espacio-tiempo. 
Pr§cticamente es igual a la de 41.3 billones de km obtenido mediante otras 
t®cnicas astron·micas. 

26.- El por qu® se dan estos resultados sumatorios ser§ motivo de 
explicaci·n f²sico matem§tica, obra aparte. Debi®ndose considerar que estamos 

conscientes, que los ejemplos que estamos mostrando no son suficientes para 
determinar fehacientemente el alcance de c§lculo de magnitudes de espacio 

tiempo gravitacionales, enfocados a todos los sistemas c·smicos existentes, ya 
que muchos de ellos son suficientemente complejos como para apreciar sus 
magnitudes con tan s·lo la t®cnica sugerida que utiliza a la Luna como patr·n 

de medida gravitacional y espacio tiempo relativista. Sin embargo, vemos que 
la t®cnica plausiblemente contribuye al estudio de los cuerpos en el cosmos, ya 

que novedosamente nos permite entender c·mo cada uno se comporta como 
monopolo gravitacional. Particularmente nos muestra c·mo la naturaleza 
c·smica y la distribuci·n de los cuerpos existentes en su gran espacio, est§n 

claramente marcados por una selecci·n natural gravitacional actuante 
sobre todos ellos. 

27.- Debe aclarase que no es la masa de los cuerpos lo que determina 
que se comporten como monopolos gravitacionales, sino la orientaci·n polar 
del CGP que ellas deforman a su alrededor. Pudi®ndose originar sistemas 

gravitatorios monopolares de diversa magnitud, dependiendo del contenido de  
masa que contengan los cuerpos del sistema que provoca la deformaci·n.   

28.- Como es el caso de la Tierra que atrae a la Luna hasta donde ahora 
ella se encuentra. Este sat®lite natural no se puede acercar m§s debido al 
l²mite que impone su espacio-tiempo deformado, como si de un n¼cleo s·lido 

rodeado de una masa gelatinosa esf®rica se tratara. 

29.- Si de alg¼n modo la Tierra incrementara gradualmente su masa, lo 

¼nico que pasar²a es que la Luna incrementar²a su velocidad orbital sin 
acercarse m§s a la Tierra. Tal ocurre al sat®lite de J¼piter llamado ĉo, de una 
masa muy parecida a la terrestre. Este se encuentra a una distancia del 

planeta muy parecida a la que dista la Luna de la Tierra, la ¼nica diferencia es 
que este sat®lite joviano tiene una velocidad orbital media 17 veces mayor a la 

de la Luna, impulsada por la masa de J¼piter 318 veces mayor a la de la 
Tierra. Otro caso parecido lo constituye el sistema Neptuno-Trit·n. 



 
 

 
Figura 9.- Espacio-tiempo deformado por la Luna y la Tierra 

 

 



 
 

La figura 9 muestra dos monopolos gravitacionales interactuando (la 

Luna y la Tierra). Ambos tienen determinados una magnitud de espacio-

tiempo deformado, indicado por l²neas radiales de campo gravitacional 

monopolar, dibujadas incompletas hasta la orilla del recuadro las que 

corresponden a las de la Tierra. La Luna, por su lado, muestra una estructura 

de espacio-tiempo deformado a su alrededor, con geometr²a de distribuci·n 

esf®rica de las l²neas radiales de su campo gravitacional monopolar. 

392.514 km aproximadamente, es el alcance radial de las l²neas de 

campo gravitacional monopolar de la Luna, que corresponden al espacio-

tiempo que deforma con su masa particular 82 veces menor a la de la Tierra. 

Tomando por comparaci·n estos par§metros lunares, dada su masa la Tierra 

extiende 32 millones de km las l²neas radiales de su campo de gravedad 

monopolar, que corresponde a la distancia m§xima de espacio-tiempo que 

deforma a su alrededor  

Por encontrarse bajo la atracci·n gravitacional monopolar de la Tierra, 

La Luna, por ser tambi®n monopolo gravitacional, se ubica a una distancia 

promedio de ella que no puede sobrepasar. El punto de acercamiento lunar lo 

delimita la periferia de su espacio-tiempo gravitacionalmente polarizado 

(deformado) el cual entra en contacto con el centro de la Tierra. 

Monopolarmente, a este punto central de la Tierra lo podemos identificar con 

el acr·nimo de CET (centro espacial de la Tierra), el cual representa el polo 

positivo de la Tierra considerada como monopolo gravitacional. Su polo 

negativo monopolar se extiende hasta la periferia de su alcance gravitatorio 

de 32 millones de kil·metros como vimos en el p§rrafo anterior. Al centro 

positivo monopolar de la Luna lo identificamos con el acr·nimo de CEL (centro 

espacial de la Luna). Recordemos que ambos monopolos terrestre y lunar se 

funden en uno s·lo.  Entre ellos dos perturban el espacio tiempo al deformar 

el CGP donde se encuentran inmersos. Como vimos, de hecho podemos decir 

que los astros de cualquier tipo son literalmente dipolos gravitatorios 

esf®ricos, con un polo en su periferia y el otro en su centro espacial. 

La figura muestra en color rojo parte de la polarizaci·n del campo 

gravitacional monopolar de la Tierra, lo que hace mover a la Luna en direcci·n 

del centro terrestre. Este punto no puede ser sobrepasado por la periferia del 

espacio-tiempo lunar debido a que las l²neas de campo gravitacional 

monopolar que corresponden a las de la Tierra, m§s all§ de este punto, se 

encuentran polarizadas inversamente, impidiendo un mayor acercamiento de 

la Luna a la Tierra. 

La zona de interacci·n directriz terrestre que lleva a la Luna a ese 

preciso lugar, tiene por s²mil a una pelota esf®rica que alguien intenta 

sostener inm·vil en la punta de su dedo. Se entiende de ello, que la din§mica 

de interacci·n correspondiente se traduce en una configuraci·n de equilibro 

inestable para la Luna, dado que no hay un apoyo lateral importante que le 

impida moverse y caer constantemente a un lado de la Tierra, orbit§ndola sin 

m§s. 

Por encontrarse el espacio-tiempo lunar totalmente incrustado en el de 

la Tierra (en t®rmino de l²neas magn®ticas del CGP para ambos astros), la 

Luna se mantiene magn®ticamente sujeta a ella. D§ndose un estado de 

sincron²a orbital por lo que nuestro sat®lite presenta siempre el mismo rostro 



 
 

a la Tierra.  

Para entender este fen·meno, es necesario considerar que existe un 

espacio-tiempo deformado alrededor de todo cuerpo. Deformaci·n que est§ 

dada por la magnitud de polarizaci·n radial del CGP que estos causan. 

El efecto de sincron²a orbital para un astro dominado, se da sin 

importar el movimiento de rotaci·n del astro dominante, dado que la 

polarizaci·n radial que este propicia a su espacio-tiempo particular s·lo 

depende de su masa y no de su rotaci·n. En cambio, el astro de menor masa 

no puede rotar libremente porque su espacio-tiempo se encuentra ñanclado 

magn®ticamenteò en el del espacio tiempo del cuerpo dominante al estar 

ñdepositadoò sobre su centro de masa. Este punto central del monopolo 

dominante se manifiesta magn®ticamente como de polaridad positiva, raz·n 

por la cual mantiene sujeto al monopolo negativo dominado. 

Todo ello sucede as² por la condici·n de monopolos gravitatorios que 

tienen los astros en general, los cuales se comportan como imanes donde los 

mayores impiden movimiento de rotaci·n libre a los menores cercanos a su 

superficie, arrastr§ndolos a donde ellos se desplacen. 

ñési un potente campo magn®tico externo act¼a sobre el prot·n, el 

peque¶o im§n (prot·n en movimiento de esp²n), al igual que una aguja 

imantada se alinea con el campo magn®tico terrestre, se alinear§ 

inmediatamente con las l²neas de fuerza del campo magn®tico externo, de 

forma que su vector de esp²n dejar§ de se¶alar una direcci·n aleatoria y lo 

har§ en sentido paralelo al campo magn®tico externoò. (57) 

En el caso de los monopolos gravitatorios Luna y Tierra explicado antes, 

el campo magn®tico externo lo es la Tierra, respecto de su sat®lite cuyos 

materiales individuales (§tomos) se comportan como peque¶os imanes, 

alineados sus momentos angulares de esp²n con el campo monopolar 

gravitatorio terrestre. (No con el campo magn®tico terrestre que s·lo es un 

campo de interacci·n local fuera del §mbito lunar). 

En el Sistema Solar este fen·meno de sincron²a orbital lo podemos 

observar marcadamente en Mercurio y Venus. Teniendo menos influencia los 

planetas m§s alejados del Sol, los cuales rotan m§s libremente.  Lo mismo 

pasa a la mayor²a de los sat®lites de los planetas en el Sistema Solar, los 

cuales la mayor²a se encuentran orbitando con movimiento sincr·nico, 

sujetados magn®ticamente por los planetas. 

30.- La distancia que se puede dar entre sistemas monopolares 
gravitatorios como el representado por el Sistema Solar y  el Sistema Estelar 
Alfa Centauri, independientemente de que pudieran estar ligeramente 

modificadas sus colindancias esf®ricas de espacio-tiempo deformados, 
incrust§ndose uno de ellos en el otro, por la poca diferencia entre sus masas, 

da una idea de la cercan²a de independencia que ocurrir²a entre ellos si entre 
sus masas no hubiese alguna diferencia. El efecto de atracci·n gravitacional 
ser²a nulo entre ellos. El efecto gravitacional entre ellos ser²a compatible con el 

enunciado: Los cuerpos en el espacio se atraen o no, con una fuerza que es 
directamente proporcional a la diferencia de sus masas. En el caso espec²fico 



 
 

de estos dos sistemas estelares, por m²nima diferencia, el solar est§ capturado 
gravitacionalmente por el de Alfa Centauri.  

31. Modelos At·micos B§sicos 

 
 
Figura 10.- Representa el plano transversal de un modelo at·mico 

b§sico que identifica 4 zonas esf®ricas energ®ticas espec²ficas que le son 

caracter²sticas. 

La zona a, representa l²neas de campo gravitacional no deformado 

(CGP) correspondiente al espacio-tiempo global en donde el §tomo se 

encuentra inmerso. 

La zona b, que abarca hasta las zonas c y d del §tomo, representa el 

§rea de espacio-tiempo deformado por la masa de las part²culas subat·micas 

presentes. 

La zona c, que abarca hasta la zona d, representa el alcance del campo 

electromagn®tico que genera el n¼cleo at·mico y sus electrones. 

La zona d, representa el alcance del campo de fuerza nuclear en donde 

se ubican protones y neutrones. 

En conjunto este modelo at·mico representa un monopolo gravitacional 

b§sico. 

 

 

 

 

 



 
 

 
Figura 11.- La figura 1 del esquema representa en plano transversal la 

zona esf®rica de espacio-tiempo que un prot·n puede deformar con su masa, 

al incidir sobre ®l l²neas de fuerza del campo de gravedad primario (CGP). 

Se puede observar la polarizaci·n magn®tica de las l²neas de fuerza 

gravitacionales que mantienen aglutinado esf®ricamente un prot·n.  Aunque 

estos componentes de interacci·n no se tocan, s² hacen de ®l, por asociaci·n 

necesaria, un monopolo gravitacional de polaridad magn®tica negativa. 

Debemos recordar que las l²neas radiales del CGP reconocidas como 

constituyentes de la red espacio-tiempo global, ya vienen polarizadas de 

origen. Las part²culas subat·micas que interceptan esf®ricamente esas l²neas 

de campo gravitacional, las mantienen con la misma polarizaci·n en la regi·n 

que deforman. 

La figura 3 del esquema, muestra la situaci·n de distribuci·n de los 

campos de fuerza nuclear y electromagn®tica de un §tomo b§sico, as² como el 

espacio-tiempo gravitacional que deforma. En la realidad, estructuras como 

las representadas en las figuras 1 y 3 se encuentran entremezcladas 

formando un paquete at·mico completo. Se indican por separado para 

facilitar la ilustraci·n del contenido at·mico y el espacio tiempo deformado. 

Ćtomos m§s complejos adquirir§n estas estructuras esf®ricas con 

mayor amplitud en sus contenidos de interacci·n y deformaci·n de espacio-

tiempo gravitatorio. 

La figura 2 del esquema, muestra un monopolo gravitacional (m) 

movi®ndose a lo largo de l²neas de campo gravitacional de un monopolo de 



 
 

mayor magnitud actuando como dominante (mnd). 

Aun cuando estos dos monopolos son literalmente de la misma 

polaridad magn®tica negativa, puede observarse que la polarizaci·n de las 

l²neas deformadas de campo gravitacional de (mnd), se presentan actuando 

como dipolos magn®ticos respecto de (m). Se propicia con ello movimiento de 

(m) con direcci·n al polo positivo del monopolo dominante (mnd). 

La figura 4 del esquema, muestra dos monopolos gravitacionales de la 

misma magnitud y uno m§s peque¶o. Se intuye que los monopolos se¶alados 

como oy/oz, no pueden estar uno dentro del otro debido a que se presentan 

como de misma polaridad y magnitud. El monopolo peque¶o se¶alado 1, s² 

puede estar dentro de cualquiera de los dos mayores. 

Los tres monopolos gravitacionales indicados en esta figura, bien 

podr²an representar estrellas binarias cuya uni·n se favorece por la presencia 

de una estrella de menor magnitud. ñUna verdadera estrella binaria es aquella 

que gira con una ·rbita junto a dos o m§s estrellas. Cuando se puede 

distinguir por medio de telescopios que las dos estrellas son binarias este tipo 

de sistemas es llamado binaria visualò. (58) Un ejemplo lo es el sistema 

estelar Alfa Centauri. 

Lo mismo puede ocurrir a nivel molecular, donde los compuestos 

at·micos (tambi®n monopolos gravitacionales) pueden darse por la presencia 

entre ellos de elementos de menor peso at·mico, present§ndose fen·menos 

conocidos como enlace puente hidr·geno, por ejemplo. 

Esta misma figura 4, permite entender la replicaci·n celular. Este 

fen·meno ocurre cuando dentro de un paquete celular se forman dos 

secciones prot®icas como parte del desarrollo biocelular. A medida que pares 

de n¼cleos del paquete celular avanzan en su desarrollo, se lleva a cabo una 

diferenciaci·n entre ellos por efecto del crecimiento del estatus monopolar 

gravitacional que le es inherente a cada uno. De tal forma que un aumento en 

el volumen de masa molecular de una c®lula, en la fase cr²tica de su 

replicaci·n, se hace sentir la repulsi·n del par de n¼cleos v²a interacci·n 

monopolar magn®tica de mismo signo (negativo). 

31.- De los monopolos descritos en las figuras del esquema, se 

desprende la idea de la proporci·n de las fuerzas gravitacionales que presentan 
entre s² cuerpos y part²culas en funci·n del espacio-tiempo que deforman: 

ñDos cuerpos se atraen o no (todos en general), con una fuerza que es 
directamente proporcional a la diferencia de sus masas, e 
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que les separa. 

Teniendo por l²mite de atracci·n entre ellos, el alcance de la fuerza 
gravitacional del cuerpo dominante, dado que su esfera de actividad 

gravitacional no va m§s all§ del espacio-tiempo que deformaò.  

 

 

 



 
 

32. Constante de Gravitaci·n 

32.- Es de considerarse, que la constante de gravitaci·n G utilizada para 
determinar cl§sicamente la masa de los cuerpos, obtenida experimentalmente, 

no cubre linealmente todo el espectro de atracci·n que puede haber entre las 
masas de los cuerpos. Esto es as², porque esta constante no fue determinada 

considerando masas de magnitud similar en la experimentaci·n que la hizo 
posible. Tampoco se consider· la existencia de cuerpos y part²culas que pueden 
presentarse en esquemas de gravitaci·n donde los cuerpos involucrados son 

iguales en magnitud. Al parecer, en el rango de diferencias de masa inferior a 
50/1 entre cuerpos involucrados gravitacionalmente, la fuerza de atracci·n 

entre ellos es cada vez menor hasta que finalmente llega a desaparecer esa 
interacci·n, ocurriendo cuando las  masas son de igual magnitud. Esta 
interpretaci·n de la acci·n de la gravedad, es una manera de explicar una 

selecci·n natural gravitacional planetaria actuante en la distribuci·n de 
los planetas en el Sistema Solar, as² como en cualquier otro sistema estelar. 

Ocurre que cuando ya no hay diferencia de masa entre dos cuerpos 
vecinos, por ser monopolos magn®ticos de misma polaridad ya no se pueden 

atraer, aunque si puedan seguir movi®ndose juntos, por encontrarse ambos en 
el campo gravitacional de un monopolo dominante. En rangos de diferencias de 

masa mayor a 100, la atracci·n entre los cuerpos se encuentra claramente en 
los par§metros newtonianos de la gravitaci·n.  

33.- La experimentaci·n para el c§lculo de la constante de gravitaci·n G 
que estableci· Cavendish, y en otros experimentos parecidos, las masas 

involucradas en esos instrumentos de medici·n las muestras patr·n eran 
masivas unas y peque¶as las otras. As², los c§lculos de la fuerza gravitatoria 
entre los cuerpos considerando la constante de gravitaci·n G actual, es 

congruente con la mayor²a de las mediciones que por comparaci·n se haga 
sobre cuerpos de diferente masa arriba de 50 por lo menos. Como ocurre con 

el c§lculo de atracci·n gravitacional que ejerce el Sol sobre los planetas donde 
la diferencia entre ellos es considerable. La Luna misma es 82 veces menor 
respecto de la masa terrestre por lo que tambi®n queda dentro de los l²mites 

newtonianos de la gravitaci·n. 

34.-  Cuando fue implementada experimentalmente la balanza de 
torsi·n para estimar la constante de gravedad, no es cre²ble que las 
magnitudes de las esferas patr·n escogidas para este experimento crucial, se 
haya dado al primer intento de John Michell, inventor del instrumento, o 

despu®s por Henry Cavendish. Ellos, como cient²ficos profesionales, debieron 
estar buscando incontables magnitudes hasta lograr encontrar resultados que 

pudieran ser aceptables desembocando finalmente en su utilidad inmediata. 

Inicialmente debieron considerar la atracci·n que podr²an ejercer esferas 
de la misma magnitud de masa. Al no haber los resultados esperados pues 

estas no respond²an a la atracci·n esperada, empezaron a probar con esferas 
fijas de diversa magnitud. Paralelamente buscar²an el peso ideal para las 

esferas m·viles. Tambi®n una diferencia muy grande entre las esferas har²a del 



 
 

instrumento poco manejable, pues una fuerte atracci·n debido a la gran 
diferencia de masas har²a imposible obtener resultados de lecturas estables en 

t®rminos de atracci·n gravitacional. Finalmente se dar²an cuenta que atracci·n 
entre esferas, ser²a posible s·lo cuando hubiese diferencia de masas entre 
ellas. Por ello debieron concluir que la magnitud de las masas de sus muestras 

finales escogidas, habr²an sido  las correctas para llevar a cabo experimentos 
ideales sobre atracci·n gravitacional.  

Como con muchos otros experimentos que ñfracasaronò buscando 
resultados esperados (como el de Michelson y Morley), fracasar en el intento 
de obtener atracci·n entre cuerpos de misma masa, nos lleva a concluir que la 

atracci·n entre los cuerpos es proporcional a la diferencia de sus masas. 
Despu®s de todo, este es un ®xito inesperado desestimado 

involuntariamente por los experimentadores (Cavendish y otros), que es 
necesario aceptar, en pro de reconocer que todo cuerpo y part²cula 

subat·mica en el espacio es un monopolo gravitacional. 

33. Ondas Gravitacionales 

35.- La forma virtual en que una sola l²nea de fuerza magn®tica (un 
largo tren de frags) del CGP se deforma cuando incide perpendicularmente 

sobre la superficie de un prot·n (sin lograr tocarlo), da una idea de la forma 
que en direcci·n radial (el radio del UG) se extiende como fracci·n lineal de 
espacio-tiempo a lo largo de ella. Al parecer, esta deformaci·n causada al 

espacio-tiempo por el prot·n, mostrar²a deformaci·n ondulada de cada 
l²nea magn®tica afectada, variando la frecuencia de sus ondas de m§s a menos 

a partir de un prot·n (ver secci·n 1 de figura 11). M§s all§ de la periferia del 
§rea deformada, la l²nea de fuerza magn®tica se mantiene sin ser deformada 
hasta sus dos extremos, ubicado uno en la superficie interna del UG y el otro 

en las cercan²as de la singularidad espacial del CEUG. Con este argumento, 
estar²amos considerando la situaci·n de origen de las ondas 

gravitacionales.  

36.- Sin embargo, dado que l²neas de fuerza magn®ticas perpendiculares 
del CGP (radiales u ortogonales) inciden con orden polar y esf®rico alrededor 

de un prot·n (interacci·n global del CGP sobre el prot·n), se determina, al 
igual que ocurre con las capas magn®ticas del mencionado campo CGP, se 

formen alrededor del prot·n peque¶as capas esf®ricas de espacio-tiempo 
deformado, cuya densidad disminuye radialmente a la distancia a partir del 
origen de la deformaci·n (zona del CGP deformado parcialmente por el 

prot·n). Tambi®n debe ocurrir deformaci·n esf®rica de espacio-tiempo 
alrededor del neutr·n y el electr·n, pues est§n constituidos con masa derivada 

de los protones.  

37.-  No debe confundirse el alcance de la deformaci·n del espacio 
tiempo que se genera alrededor del prot·n, con el corto alcance de la propia 

fuerza nuclear generada por este.  Ni aun tampoco con las cargas el®ctricas del 
resto de las part²culas subat·micas que las tienen, ya que el espacio-tiempo 



 
 

alrededor de ellas, no les pertenece f²sicamente, sino que s·lo influyen para 
deformarlo en su entorno por encontrarse dentro del espacio-tiempo/CGP 

global. (Ver los esquemas de modelo at·mico)  

38.- El estudio del espacio-tiempo que estamos considerando, intenta 
aportar nuevos conocimientos que permitan entender los campos de estudio 

actuales de la relatividad y mec§nica cu§ntica, los cuales son interpretaciones 
matem§ticas. La tesis correspondiente, como se expresa, se avoca a relatar 

cualitativamente los entes f²sicos considerados, necesariamente involucrados 
en esas disciplinas matem§ticas. 

34. Monopolos Gravitacionales 

39.- Las part²culas y cuerpos en funci·n del espacio-tiempo que 
deforman,  se  atraen  o  no,  con una fuerza que es directamente 
proporcional a la diferencia de sus masas e inversamente proporcional 

a la distancia que les separa. 

Este es un enunciado que ajusta la situaci·n de los monopolos 

gravitacionales con los fen·menos gravitacionales observados en el rango 
gravitatorio newtoniano, y a¼n con los no observados en esos par§metros, tal 
como los que interaccionan entre s² de manera especial debido a la igualdad de 

sus masas. Estos ¼ltimos no son contemplados matem§ticamente por las 
f·rmulas cl§sicas y s·lo someramente por las relativistas. 

Por ejemplo, en la descripci·n gr§fica de la relatividad, el hundimiento 
de la membrana espacio-tiempo por un cuerpo masivo donde uno cercano 
menos masivo cae en su depresi·n poni®ndolo en movimiento a su alrededor. 

àQu® sucede con el movimiento de dos cuerpos masivos o no masivos de 
misma magnitud de masa? àQu® mecanismo los obliga a caer uno en la 

depresi·n del otro? àSe impactar§n uno contra el otro? Si as² fuera, Venus y la 
Tierra ya se hubiesen impactado uno contra el otro pues es poca la diferencia 
entre sus masas. Es m§s, el sistema solar y cualquier otro sistema estelar y/o 

gal§ctico ya ser²an polvo o s·lo una bola de materia, y no estar²amos aqu² 
escribiendo otra historia diferente.  

El ser humano debe ser capaz de describir un mecanismo gravitatorio 
universal congruente con la realidad. Uno idealizado lo es el enunciado en el 
p§rrafo inicial de este apartado. Los f²sico-matem§ticos tienen tarea para 

describir cuantitativamente los fen·menos gravitatorios descritos aqu² 
cualitativamente. 

En este punto surge la pregunta del mill·n: 

40.- àCu§l es el mecanismo f²sico que hace que un cuerpo atraiga 
gravitacionalmente a otro, en funci·n de sus masas? 

41.- En primer lugar hay que considerar que todo prot·n, aparte de ser 
un monopolo el®ctrico de polaridad positiva, y, por el hecho de que tambi®n es 



 
 

capaz de deformar su espacio-tiempo alrededor, debe consider§rsele por este 
agregado como un monopolo gravitacional, por lo que: 

42.- En funci·n del espacio-tiempo que deforman, polariz§ndolo, los 
protones y part²culas que conforman a un §tomo se comportan como 
monopolos gravitacionales de polaridad (magn®tica) negativa. 

43.- Esta respuesta se deduce de lo visto en esta tesis, cuando se 
considera que la estructura del universo global esf®rico (UG) es de naturaleza 

magn®tica, la cual se comporta como un generador de hidr·geno. Para que 
este generador magn®tico haga su labor, depende en forma importante que 
tenga bien establecidos y ubicados sus dos polos magn®ticos, y lo est§n, entre 

ellos el polo positivo que hace de centro de masa, gravitacional y geom®trico 
del Universo global (polo norte/positivo del Universo).   

Recordemos, de lo que ya hemos visto, que l²neas de fuerza magn®tica 
procedentes de la cara interna del UG convergiendo en el CEUG, inciden 

esf®ricamente sobre los protones comprimi®ndolos. La consecuencia es que 
una peque¶a zona de este espacio alrededor del prot·n queda deformada. La 
asociaci·n magn®tica consecuente determina que esta part²cula subat·mica de 

carga el®ctrica positiva quede configurada como monopolo gravitacional 
negativo. (Ver modelos at·micos) 

44 .-  La estructura física del protón se encuentra convertida en un mini 
universo gravitacional , al igual que lo es el Univ erso global , dándose entre ellos 

razón fractal. Por ende, la materia forma generalmente estructuras fractales. 
Las galaxias y los seres vivos, son algunos ejemplos. Las estructuras fractales 
hoy estudiadas, no existirían si no existiesen los átomos que las  forman, 

sobreviviendo todas ellas en un entorno magnético espacial cómodo, marcado 
por fuerzas directrices específicas que les dicta obligadamente configuraciones 

particulares también específicas.  

45.- Esto debe ocurrir as², porque es en el centro de este mini sistema 

f²sico (prot·n) en donde se encuentra manifestado el polo norte del universo 
(polo positivo). Recordemos que el arreglo estructural del prot·n a partir de su 
contenido electromagn®tico, le determina sea un monopolo el®ctrico positivo, 

el cual se contrapone a las fuerzas del CGP de la misma polaridad que le 
oprimen. Si observamos con atenci·n como debe quedar el arreglo de las 

l²neas de fuerza magn®tica del CGP que hacen trabajo sobre ®l, concluiremos 
que la orientaci·n de sus l²neas (virtuales) de fuerza deformadas en la cercan²a 
del prot·n, deriva un sistema mono gravitacional de signo negativo, como ya 

expresamos brevemente en p§rrafo anterior.   

46.- Visto desde su exterior, el prot·n (y part²culas acompa¶antes) es un 

monopolo gravitacional. En consecuencia, respecto de un trozo de materia 
cercano con mayor cantidad de protones que tiene un espacio-tiempo m§s 
extendido, el m§s peque¶o inmerso en ®l, es atra²do por y hacia el monopolo 

gravitacional mayor. Fundi®ndose ambos si la atracci·n es demasiado fuerte. 
En este caso, abrazados por fuerzas nucleares y electromagn®ticas dada la 



 
 

cercan²a de ambos cuerpos que sufren atracci·n gravitacional por interacci·n 
rec²proca. 

Entender estos puntos llevar§ a comprender razones gravitacionales y 
electromagn®ticas que intervienen en la formaci·n de las cadenas de vida 
asociadas a los §cidos nucleicos. O, incluso, entender c·mo el hidr·geno en un 

momento dado se ha llegado a conjuntar en pares para formar mol®culas 
diat·micas. Esto es debido a que dichos pares de H alcanzan condici·n 

monopolar gravitacional que les permite ser m§s estables en la naturaleza que 
uno s·lo de ellos. Esto prevalece porque el hidr·geno (protio de un prot·n y un 
electr·n) conforma de manera natural un dipolo el®ctrico, lo que permite se 

conjunte en pares. Adem§s de que su entorno de espacio tiempo deformado es 
irregular pues se aleja de lo esf®rico. Una vez ocurrida la mol®cula H2, esta se 

consolida como monopolo gravitacional semiesf®rico en su espacio tiempo 
deformado. Condici·n monopolar que le permite mantenerse aislada en un 

entorno donde tambi®n se han consolidado mol®culas similares, form§ndose 
gases de H2, en regiones en donde inicialmente existi· masivamente 
hidr·geno protio. 

 
Figura 12.- En el esquema que representa b§sicamente parte del 

sistema solar, puede apreciarse c·mo los monopolos gravitacionales se 

encuentran sujetos a la atracci·n o a la repulsi·n que unos a otros se pueden 

provocar. 

Los de magnitud parecida tienden a tener choques el§sticos entre s², 



 
 

durante sus movimientos alrededor de monopolos dominantes. Tal ocurre en 

el sistema planetario solar. Esto permite auto rectificaci·n de las ·rbitas de 

los planetas.  Como el caso del planeta Venus que mantiene una ·rbita casi 

circular, gracias a la rectificaci·n permanente de la misma propiciada por el 

planeta Mercurio durante su movimiento orbital. Su movimiento de precesi·n 

a manera de trompo girando irregularmente, le da ñtoquesò de rectificaci·n a 

la ·rbita venusina de manera peri·dica. Esos ñtoquesò no son otra cosa que el 

ñviento gravitacionalò que genera el espacio-tiempo de Mercurio, al irse 

desplazando en una ·rbita exc®ntrica peri·dicamente cambiante alrededor del 

Sol. 

En esta figura 12 pueden observarse l²neas del campo gravitacional 

solar.  Hacia ®l se mueven sistemas de monopolos que bien podr²an ser como 

los  del planeta J¼piter o Saturno, en esquemas gravitacionales parecidos a 

los antes indicados para la Luna y la Tierra. 

 

 

Figura 13.- El esquema muestra un grupo de monopolos gravitacionales 

movi®ndose a lo largo de l²neas de campo gravitacional del Sol. Se intuye que 

a trav®s del tiempo y la distancia recorrida, seg¼n la proporci·n de fuerzas 

con que se atraen o no, por la diferencia de sus masas, preferentemente el 

m§s peque¶o se ubicar§ en las cercan²as del Sol antes que los otros dos.  

Dada una selecci·n natural gravitacional planetaria (derivada de la 

condici·n monopolar de los planetas), actuante en las primeras etapas del 



 
 

origen del Sistema Solar, los planetas m§s peque¶os quedaron ubicados 

preferentemente en la cercan²a del Sol. Tal es lo que se observa en las 

posiciones de los planetas interiores Mercurio, Venus, Tierra. Los planetas 

exteriores J¼piter, Saturno, Urano y Neptuno, se constituyeron al inicio como 

sistemas planetarios aislados del Sol. Debiendo quedar finalmente atrapados 

por la gravitaci·n solar.  

Los 4 planetas gigantes como sistemas planetarios monopolares 

aislados gravitacionalmente, quedaron distribuidos de la manera conocida en 

el Sistema Solar, coadyuvando en ello la influencia gravitacional central 

actuante ocasionada por nuestra propia galaxia V²a L§ctea. Particularmente el 

planeta Marte ser²a un cuerpo planetario rezagado que alcanz· esa posici·n 

por no haber lugar para ®l entre los m§s interiores del solar al que pertenece. 

Lo mismo se puede decir del Cintur·n de los Asteroides. Los materiales que 

all² se encuentran deben ser restos de un planeta que debi· colisionar con 

Ceres, planeta enano que sobrevivi· a la colisi·n ocurrida durante la etapa 

inicial de formaci·n del Sistema Solar durante sus primeros 200 millones de 

a¶os de evoluci·n. An§lisis paralelos a las leyes de Bode (dato personal 

in®dito) confirman que los planetas interiores muestran una distribuci·n 

geom®trica en el espacio del Sistema Solar. En cambio los sistemas 

planetarios exteriores se encuentran con una distribuci·n aritm®tica en el 

espacio solar donde se ubican actualmente.  

Esta diferencia entre la distribuci·n planetaria geom®trica y la 

aritm®tica observada, indica principalmente que un cuerpo masivo como el 

Sol, por ejemplo,  evidencia una deformaci·n del espacio tiempo a su 

alrededor graduado en t®rminos de gradiente, observ§ndose capas 

gravitacionales definidas m§s densas en sus cercan²as y menos densas en 

direcci·n de su periferia de alcance gravitacional.   

35. Descripci·n general de los monopolos 
el®ctricos 

47.- Sin duda existen monopolos el®ctricos, magn®ticos y 
gravitacionales. En la actualidad ni medianamente se han comprendido los 

monopolos el®ctricos, aun cuando son detectables. M§s a¼n, todav²a no se 
comprenden los restantes. Previamente adelantamos que las part²culas b§sicas 

electr·n y prot·n, son monopolos el®ctricos formados esf®ricamente a partir de 
dipolos magn®ticos (subfotones), los cuales cada uno retiene potencialmente 
la velocidad de la luz.  

Particularmente, los monopolos (superficialmente) el®ctricos electr·n y 
prot·n como estructuras magn®ticas esf®ricas globalmente dipolares que son, 

no muestran el polo positivo y negativo respectivo, ya que los polos opuestos 
de sus elementos constituyentes (subfotones), se encuentran orientados 
hacia el centro de cada part²cula, estableci®ndose alrededor de una 

singularidad espacial infinitesimal (como ya lo hab²amos comentado).  

48.- Desde este punto de vista pueden ser comprendidas las acciones de 

las diversas fuerzas conocidas por el hombre. Quedando impl²cito el hecho de 
que cada secci·n de materia de cualquier tipo, son campos magn®ticos 



 
 

compuestos   asociados   a   campos   magn®ticos   medios   vinculados 
intr²nsecamente  por un principio de pertenencia, como s² de un solo ente f²sico 

complejo se tratara. No puede haber independencia de unos y otros campos. 
Siempre que se hable de un campo magn®tico medio, habr§ que estar 
considerando el campo magn®tico compuesto de donde emana y al cual 

pertenece. 

49.- Ejemplos de campos magn®ticos compuestos asociados con campos 

magn®ticos medios son los siguientes:  

a). Estructura s·lida del universo global esf®rico (UG), cuyo campo 
magn®tico medio asociado corresponde al CGP, el cual se encuentra 

constituido como red de espacio-tiempo global (relativista) del universo 
c·smico.  

b). Subfot·n, (onda individual integrante del fot·n) corp¼sculo de 
energ²a magn®tica acelerada a velocidad c, cuyo campo magn®tico medio est§ 

representado por su onda el®ctrica caracter²stica. Aunque cient²ficamente 
tambi®n se le asocia un campo magn®tico en realidad ®ste no le pertenece, ya 
que dicho campo es la deformaci·n que el subfot·n propicia al CGP al 

moverse a trav®s de ®l, teniendo sin embargo una representaci·n cuantificable 
que se desprende de su contenido magn®tico asociado indirectamente. 

c). Prot·n, part²cula fundamental esf®rica. Su campo magn®tico medio 
se encuentra constituido como fuerza nuclear y carga el®ctrica. Ambos fuerzas 
derivan del mismo campo, s·lo se diferencian por la densidad energ®tica que 

tienen en t®rminos de gradiente diferente para cada una, siendo el nuclear m§s 
denso que el el®ctrico, dada su cercan²a a la part²cula.  

d). Electr·n. Part²cula fundamental esf®rica, su campo magn®tico medio 
est§ constituido a partir de su carga el®ctrica. 

e). Neutr·n. Aunque lo tiene, no presenta campo magn®tico medio. 

Esto se debe a que su construcci·n como campo magn®tico compuesto queda 
neutralizado en sus efectos hacia el exterior por el orden polar magn®tico pero 

entreverado de sus componentes electromagn®ticos (subfotones), quedando 
neutralizada su carga el®ctrica global.  

36. Esquema de interacci·n entre campos 

magn®ticos medios  

50.- En la actualidad, se tienen bien definidas cuatro fuerzas 
fundamentales del universo, tal como la nuclear d®bil y fuerte, la 

electromagn®tica y la gravedad. S·lo que a la fecha no se maneja una idea 
clara de c·mo son generadas esas fuerzas de interacci·n. Veamos tan s·lo 

la fuerza electromagn®tica:    

ñées una interacci·n que ocurre entre las part²culas con carga el®ctrica. 
Desde un punto de vista macrosc·pico y fijado un observador, suele separarse 



 
 

en dos tipos de interacci·n, la interacci·n electrost§tica, que act¼a sobre 
cuerpos cargados en reposo respecto al observador, y la interacci·n 

magn®tica, que act¼a solamente sobre cargas en movimiento respecto al 
observadorò. (59) 

La cita indica que la fuerza electromagn®tica b§sicamente es 

comprendida como: 

a). Interacci·n que ocurre entre part²culas con carga el®ctrica. 

b). La interacci·n electrost§tica que act¼a sobre cuerpos cargados. 

c). La interacci·n magn®tica sobre cargas en movimiento. 

Dejando de lado a los observadores posibles de estos fen·menos de 

interacci·n electromagn®tica, queda claro que estos se originan y derivan de 
las dos ¼nicas part²culas estables con carga el®ctrica que existen que son el 

electr·n y el prot·n. 

Centrados en lo que la ciencia opina sobre la naturaleza de un electr·n y 

un prot·n, se encuentra que: ñUn electr·n no tiene componentes o 
subestructura conocidos, en otras palabras, generalmente se define como 
una part²cula elementalò. (60) 

Igualmente sobre el prot·n, en la actualidad no se conoce que tenga una 
subestructura que pueda definir, por sus posibles componentes, como surge su 

carga el®ctrica. Lo ¼nico que va encontrar el lector e investigador de estas 
cuestiones, es el esquema de energ²as fraccionadas que se derivan de la 
destrucci·n del prot·n observadas en un detector de alg¼n colisionador de 

part²culas, basados en estudios llamados Cromodin§mica que establece el 
Modelo Est§ndar de Part²culas.  

Cuando alguien se atreve a argumentar sobre una mec§nica de radiaci·n 
electromagn®tica en la que pueden estar coludidos electrones, protones y/o 
neutrones, deber§ hacer notar que los subfotones siempre est§n presentes 

en esas part²culas, sea que se colisionen las part²culas entre s², o por ejemplo 
que se lleve a los electrones a moverse de un lado para el otro en un circuito 

oscilante. 

En este ¼ltimo caso, mientras m§s r§pido sea el cambio de direcci·n de 
los electrones en un circuito conductor, con mayor facilidad se desprender§n 

subfotones de radiaci·n electromagn®tica al ser ñsacudidosò m§s r§pidamente 
los electrones. A frecuencias muy bajas los cambios de direcci·n electr·nica en 

un conductor, no son determinantes para que subfotones se desprendan del 
material de un circuito de antena y produzcan radiaci·n electromagn®tica. 

La conclusi·n determinante es que sin excusa ni pretexto las part²culas 

est§n compuestas de subfotones. Hasta ahora no hay teor²a f²sica que 
explique la naturaleza de los subfotones, salvo opiniones matem§ticas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elemental


 
 

incompletas sobre ellos: ñActualmente se cree comprender te·ricamente la 
naturaleza fundamental del fot·n. El modelo est§ndar predice que el fot·n es 

un bos·n de gauge de spin 1, sin masa ni carga, que media la interacci·n 
electromagn®tica y que resulta de la simetr²a gauge local Uò (61) 

En busca de la naturaleza de los ñfotonesò (formados por 

subfotones), desde cualquier punto de vista te·rico que se haga, ser§ 
completa la descripci·n s·lo si se consideran argumentos coherentes que 

expliquen c·mo y porqu®, tales ñfotonesò llegaron a adquirir velocidad c. La 
tesis que tratamos aqu², da informaci·n completa sobre esta posibilidad.  

37. Explicando el campo magn®tico de un im§n. 

51.- Antes de continuar con la explicaci·n de los campos de interacci·n 
existentes, es conveniente mencionar la idea de f²sicos que hablan sobre un 
hipot®tico monopolo magn®tico: ñéno hay cargas magn®ticas comparables a 

las cargas el®ctricas. Nuestro mundo est§ lleno de part²culas cargadas 
el®ctricamente, como los electrones o los protones, pero nadie ha detectado 

jam§s una carga magn®tica aislada. El objeto hipot®tico que la poseer²a se 
denomina monopolo magn®ticoò (62) 

Una respuesta simple a esta consideraci·n, es la siguiente: los 
monopolos el®ctricos son b§sicamente monopolos magn®ticos.  

El movimiento orbital del electr·n alrededor del prot·n, en alg¼n 

momento dado puede estar desplazado o no, en un paquete at·mico por efecto 
de alguna estructura molecular cristalina particular. En movimientos orbitales 
equidistantes de los electrones respecto del n¼cleo de los §tomos, los 

materiales con ellos formados no muestran magnetismo, sino s·lo cuando se 
encuentran desplazados, determin§ndose que mol®culas del material se 

polaricen a la manera de dipolos electromagn®ticos, capaces de generar un 
espectro magn®tico alrededor. 

ñEn promedio, la densidad electrónica debería ser esféricamente 
simétrica alrededor del núcleo atómico. Sin embargo, la gran parte del tiempo, 

los electrones tienen una distribución asimétrica; en consecuencia de esto, una 
parte del  átomo tiene una densidad electrónica mayor y en otra la densidad 
electrónica es menor . 

El lado o extremo en el que el núcleo se encuentra parcialmente 
expuesto, es ligeramente m§s positivo (ŭ+), y el extremo hacia el que la 

densidad electr·nica se ha desplazado tiene una carga parcial negativa (ŭ- ). 
Dicha separación de cargas se conoce como dipolo temporal ò (63 )  

Independientemente de los fen·menos magn®ticos que se dan en los 

diferentes materiales que pueden ser diamagn®ticos, paramagn®ticos y 
ferromagn®ticos, el surgimiento de ellos y la din§mica de distribuci·n de sus 

campos magn®ticos es prioritario conocerlo. àC·mo se produce el campo 
magn®tico de un im§n?  
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