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En tre las mu chas teo rías que pue blan el cos mos cien tí fi co,
po cas po seen la im por tan cia de la fí si ca cuán ti ca, crea da
por ge nios del ca li bre de Plan ck, Eins tein, Hei sen berg o
Sch rö din ger. Des de ha ce mu cho nues tras vi das y co no ci- 
mien tos es tán pro fun da men te in flui dos por es ta cons truc- 
ción de la fí si ca, cu yos con te ni dos de sa fían nues tros há bi- 
tos de com pren sión más en rai za dos. Así ocu rre, por ejem- 
plo, con el he cho de que las par tícu las son tam bién on das,
y las on das par tícu las, o con que sea im po si ble de ter mi nar
con ab so lu ta pre ci sión y al mis mo tiem po po si cio nes y ve- 
lo ci da des de una par tícu la.

Mu cho se ha es cri to so bre es tas contra in tui ti vas ca rac te rís ti- 
cas de la me cá ni ca cuán ti ca, pe ro hay más, co mo el fe nó- 
meno co no ci do co mo «en tre la za mien to», se gún el cual los
ob je tos (co mo par tícu las su ba tó mi cas) que des cri be la fí si ca
cuán ti ca, pue den lle gar a es tar tan en la za dos, tan re la cio na- 
dos en tre sí, que un cam bio en uno de ellos se re fle ja ría
ins tan tá nea men te en el otro, in clu so aun que am bos es tu- 
vie ran en ex tre mos opues tos del uni ver so. Eins tein, quien
iden ti fi có es te ex tra ño fe nó meno, pen só que se me jan te
po si bi li dad mos tra ba que la me cá ni ca cuán ti ca no era una
teo ría co rrec ta, pe ro se equi vo có, co mo han de mos tra do
du ran te los úl ti mos años una se rie de dis tin gui dos fí si cos.
Es te li bro na rra, en tér mi nos cla ros y ac ce si bles, es ta fas ci- 
nan te his to ria, una his to ria que abre po si bi li da des (co mo la
cons truc ción de có di gos in des ci fra bles) que has ta ha ce po- 
co era im po si ble ima gi nar.
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E

PRE FA CIO

Mi pro pia sos pe cha es que el uni ver so no só lo es más
ra ro de lo que su po ne mos, sino más ra ro de lo que po- 
de mos su po ner.

J. B. S. HAL DA NE

n el oto ño de 1972, yo era un es tu dian te de la li cen- 
cia tu ra de ma te má ti cas y fí si ca en la Uni ver si dad de

Ca li for nia, en Be rke ley. Allí tu ve la for tu na de es cu char una
con fe ren cia es pe cial de Wer ner Hei sen berg, uno de los fun- 
da do res de la teo ría cuán ti ca. Aun que ten go cier tas re ser- 
vas acer ca del pa pel his tó ri co de sem pe ña do por Hei sen- 
berg —mien tras otros cien tí fi cos aban do na ban Ale ma nia
co mo pro tes ta an te la po lí ti ca na zi, él per ma ne ció allí y fue
un ins tru men to de los in ten tos de Hi tler de de sa rro llar la
bom ba ató mi ca—, su char la tu vo un efec to con si de ra ble y
po si ti vo en mi vi da, pues me pro por cio nó un pro fun do
apre cio por la teo ría cuán ti ca y su pa pel en nues tros es fuer- 
zos por en ten der la na tu ra le za.

La me cá ni ca cuán ti ca es la más ex tra ña de las dis ci pli nas
cien tí fi cas. Des de la perspec ti va de nues tra vi da co ti dia na,
na da tie ne sen ti do en la teo ría cuán ti ca, teo ría acer ca de
las le yes de la na tu ra le za que ri gen el do mi nio de lo muy
pe que ño (así co mo de al gu nos sis te mas gran des, co mo los
su per con duc to res). La mis ma pa la bra, quan tum, de no ta un
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pa que te de ener gía muy pe que ño. En la me cá ni ca cuán ti- 
ca, nom bre que se da a la teo ría cuán ti ca, se es tu dian los
com po nen tes bá si cos de la ma te ria, las par tícu las de las
que es tá he cho to do el uni ver so. Es tas par tícu las son los
áto mos, mo lé cu las, neu tro nes, pro to nes, elec tro nes y qua- 
rks, así co mo los fo to nes, las uni da des bá si cas de la luz. To- 
dos es tos ob je tos (si ver da de ra men te pue de lla már s eles
así) son mu cho más pe que ños que cual quier co sa que pue- 
da ver el ojo hu ma no. A es te ni vel to das las re glas de com- 
por ta mien to que nos son fa mi lia res de jan de cum plir se. La
en tra da en ese ex tra ño nue vo mun do de lo muy pe que ño
es una ex pe rien cia tan cho can te y ra ra co mo las aven tu ras
de Ali cia en el País de las Ma ra vi llas. En ese irreal mun do
cuánti co las par tícu las son on das y las on das par tícu las. Un
ra yo de luz, por lo tan to, es una on da elec tro mag né ti ca que
se des pla za a tra vés del es pa cio y una co rrien te de par tícu- 
las mi nús cu las que se mue ven ha cia el ob ser va dor, en el
sen ti do de que cier tos ex pe ri men tos o fe nó me nos cuánti- 
cos re ve lan la na tu ra le za on du la to ria de la luz mien tras que
otros re ve lan su na tu ra le za cor pus cu lar, pe ro nun ca am bas
a la vez. Y, sin em bar go, an tes de ob ser var un ra yo de luz,
és te es am bas co sas, una on da y una co rrien te de par tícu- 
las.

En el do mi nio cuánti co to do es bo rro so: exis te un as- 
pec to alea to rio co mún a to das las en ti da des con las que
tra ta mos, sean és tas luz o elec tro nes o áto mos o qua rks. Un
prin ci pio de in cer ti dum bre rei na en la me cá ni ca cuán ti ca,
don de la ma yo ría de las co sas no pue den ver se, sen tir se o
co no cer se con pre ci sión, sino só lo a tra vés de una ne bli na
de pro ba bi li dad y azar. Las pre dic cio nes cien tí fi cas so bre
re sul ta dos (me di das) son de na tu ra le za es ta dís ti ca y se dan
en tér mi nos de pro ba bi li da des; po de mos pre de cir só lo la
lo ca li za ción más pro ba ble de una par tícu la, no su po si ción
exac ta. Y en nin gún ca so po de mos de ter mi nar la po si ción y
el mo men to de una par tícu la con gran pre ci sión si mul tá- 
nea men te. Ade más, la nie bla que im preg na el mun do
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cuánti co no pue de des apa re cer ja más. No exis ten «va ria- 
bles ocul tas», que, de co no cer se, au men ta rían nues tra pre- 
ci sión más allá del lí mi te na tu ral que go bier na el mun do
cuánti co. Sim ple men te, la in cer ti dum bre, la bo rro si dad, la
pro ba bi li dad, la dis per sión no pue den des apa re cer; es tos
mis te rio sos, am bi guos y ve la dos ele men tos son par te ín te- 
gra de ese mun do de ma ra vi llas.

Aún más inex pli ca ble es la mis te rio sa su per po si ción de
es ta dos de sis te mas cuánti cos. Un elec trón (par tícu la ele- 
men tal car ga da ne ga ti va men te) o un fo tón (cuan to de luz)
pue den ha llar se en una su per po si ción de dos o más es ta- 
dos. Ya no ha bla mos de «aquí o allí»; en el mun do cuánti co
se ha bla de «aquí y allí». En cier to sen ti do, un fo tón, una
par te de un flu jo de luz que ilu mi na una pan ta lla con dos
agu je ros, pue de pa sar a tra vés de los dos agu je ros a la vez,
y no, co mo ca bría es pe rar, a tra vés de uno u otro. Un elec- 
trón en ór bi ta al re de dor del nú cleo (ató mi co) se ha lla po- 
ten cial men te en mu chos si tios a la vez.

Pe ro el fe nó meno más asom bro so en el ex tra ño mun do
del cuan to es el efec to lla ma do en tre la za mien to («en tan gle- 
ment»). Dos par tícu las que pue den es tar muy ale ja das en tre
sí, in clu so mi llo nes o bi llo nes de ki ló me tros, es tán mis te rio- 
sa men te li ga das la una con la otra. Cual quier co sa que ocu- 
rra a una de ellas cau sa in me dia ta men te un cam bio en la

otra.[P.1]

Lo que apren dí en la con fe ren cia de Hei sen berg ha ce
trein ta años fue que de be mos aban do nar to das las con cep- 
cio nes pre vias acer ca del mun do de ri va das de nues tra ex- 
pe rien cia y nues tros sen ti dos y de jar que las ma te má ti cas
nos di ri jan. El elec trón mo ra en un es pa cio dis tin to del que
vi vi mos no so tros. Re si de en lo que los ma te má ti cos lla man
un «es pa cio de Hil bert», co mo tam bién lo ha cen las otras
par tícu las mi cros có pi cas y los fo to nes. Es te es pa cio de Hil- 
bert, cons trui do por los ma te má ti cos in de pen dien te men te
de la fí si ca, pa re ce des cri bir bien las mis te rio sas re glas del
mun do cuánti co, las cua les no tie nen sen ti do si se las con- 
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tem pla con ojos acos tum bra dos a nues tras ex pe rien cias co- 
ti dia nas. De mo do que el fí si co que tra ba ja con sis te mas
cuánti cos con fía en las ma te má ti cas pa ra pre de cir los re sul- 
ta dos de ex pe ri men tos o fe nó me nos, ya que no tie ne nin- 
gu na in tui ción na tu ral so bre lo que su ce de den tro de un
áto mo o de un ra yo de luz o de una co rrien te de par tícu las.
La teo ría cuán ti ca li mi ta nues tro mis mí si mo con cep to de lo
que cons ti tu ye la cien cia, pues nun ca po dre mos ver da de ra- 
men te «com pren der» el ex tra ño com por ta mien to de lo muy
pe que ño. Y es to «gra va» nues tra idea de lo que cons ti tu ye
la rea li dad. ¿Qué sig ni fi ca «rea li dad» en el con tex to de la
exis ten cia de en tes en tre la za dos que ac túan al uní sono in- 
clu so es tan do muy se pa ra dos?

La be lla teo ría ma te má ti ca del es pa cio de Hil bert, el ál- 
ge bra abs trac ta y la teo ría de la pro ba bi li dad —nues tras
he rra mien tas ma te má ti cas pa ra tra tar los fe nó me nos cuánti- 
cos— nos per mi ten pre de cir los re sul ta dos de ex pe ri men- 
tos con una pre ci sión asom bro sa, pe ro no nos pro por cio- 
nan una com pren sión de los pro ce sos sub ya cen tes. En ten- 
der lo que su ce de real men te den tro de la ca ja mis te rio sa
pue de es tar más allá de las po si bi li da des de los se res hu- 
ma nos. Se gún una in ter pre ta ción de la me cá ni ca cuán ti ca,
só lo po de mos usar la ca ja pa ra pre de cir re sul ta dos. Y es tas
pre dic cio nes son de na tu ra le za es ta dís ti ca.

Exis te una fuer te ten ta ción de de cir: «Bue no, si la teo ría
no pue de ayu dar nos a en ten der lo que ver da de ra men te
ocu rre, en ton ces sim ple men te es que es in com ple ta. Fal ta
al go; de be ha ber al gu nas otras va ria bles que, aña di das a
nues tras ecua cio nes, com ple men ten nues tro co no ci mien to
y nos pro por cio nen esa com pren sión que bus ca mos». Y, de
he cho, el ma yor cien tí fi co del si glo XX, Al bert Eins tein, lan- 
zó es te mis mo de sa fío a la na cien te teo ría cuán ti ca. Eins- 
tein, cu yas teo rías re la ti vis tas re vo lu cio na ron nues tra vi sión
del es pa cio y del tiem po, ar güía que la me cá ni ca cuán ti ca
era ex ce len te en cuan to teo ría es ta dís ti ca, pe ro no cons ti- 
tuía una des crip ción com ple ta de la rea li dad fí si ca. Su muy
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co no ci da fra se «Dios no jue ga a los da dos con el uni ver so»
re fle ja ba su creen cia de que exis tía un ni vel no-pro ba bi lís ti- 
co más pro fun do que la teo ría cuán ti ca que aún te nía que
des cu brir se. Jun to con sus co la bo ra do res Po dol sky y Ro- 
sen, lan zó un de sa fío a la fí si ca cuán ti ca en 1935, ase gu ran- 
do que la teo ría era in com ple ta. Los tres cien tí fi cos ba sa ron
sus ar gu men tos en la exis ten cia del fe nó meno del en tre la- 
za mien to, el cual, a su vez, ha bía si do de du ci do a par tir de
con si de ra cio nes ma te má ti cas acer ca de los sis te mas cuánti- 
cos.

En su char la de Be rke ley en 1972, Hei sen berg ex pu so el
de sa rro llo de su tra ta mien to de la teo ría cuán ti ca co no ci do
co mo «me cá ni ca ma tri cial». Es to y el prin ci pio de in cer ti- 
dum bre fue ron sus dos con tri bu cio nes más im por tan tes a la
teo ría cuán ti ca. Hei sen berg con tó que, cuan do in ten ta ba
de sa rro llar su tra ta mien to ma tri cial en 1925, ni si quie ra sa- 
bía có mo mul ti pli car ma tri ces (una ope ra ción ele men tal en
ma te má ti cas). No obs tan te, apren dió so lo có mo ha cer lo y
sacó ade lan te su teo ría. Así pues, las ma te má ti cas pro por- 
cio na ron a los cien tí fi cos las re glas de com por ta mien to del
mun do cuánti co. Las ma te má ti cas con du je ron tam bién a
Sch rö din ger a su tra ta mien to al ter na ti vo, y más sim ple, de
la me cá ni ca cuán ti ca: la ecua ción de on das.

A lo lar go de los años he se gui do es tre cha men te el de- 
sa rro llo de la teo ría cuán ti ca. Mis li bros han tra ta do de mis- 
te rios en ma te má ti cas y fí si ca. El úl ti mo teo re ma de Fer mat
con ta ba la his to ria de la asom bro sa prue ba de un pro ble ma
pro pues to ha ce mu cho tiem po; God’s equa tion (La ecua- 
ción de Dios) era la his to ria de la cons tan te cos mo ló gi ca de
Eins tein y la ex pan sión del uni ver so; The mys te ry of the
Ale ph (El mis te rio del Ale ph) era una des crip ción de los in- 
ten tos de la hu ma ni dad por en ten der el in fi ni to. Pe ro siem- 
pre he de sea do abor dar los se cre tos del cuan to. Un ar tícu lo
re cien te en The New Yo rk Ti mes me pro por cio nó el ím pe tu
que ne ce si ta ba. El ar tícu lo tra ta ba del de sa fío que Al bert
Eins tein y sus dos co le gas lan za ron a la teo ría cuán ti ca, ase- 
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gu ran do que una teo ría que per mi tía el irreal fe nó meno del
«en tre la za mien to» te nía que ser in com ple ta.

Ha ce sie te dé ca das, Eins tein y sus alia dos cien tí fi- 
cos ima gi na ron ma ne ras de de mos trar que la me cá- 
ni ca cuán ti ca, las ex tra ñas re glas que des cri ben el
mun do de lo muy pe que ño, era de ma sia do fan tas- 
mal pa ra ser cier ta. En tre otras co sas, Eins tein pro bó
que, se gún la me cá ni ca cuán ti ca, la me di ción de una
par tícu la po día cam biar ins tan tá nea men te las pro- 
pie da des de otra par tícu la, sin im por tar lo le jos que
es tu vie ran en tre sí. Eins tein creía que es ta ac ción a
dis tan cia, lla ma da en tre la za mien to, era de ma sia do
ab sur da pa ra dar se en la na tu ra le za, y usó sus ex pe- 
ri men tos men ta les co mo un ar ma pa ra mos trar las
ex tra ñas im pli ca cio nes que ten dría es te pro ce so si
pu die ra su ce der. Pe ro los ex pe ri men tos des cri tos en
tres ar tícu los pos te rio res de la re vis ta Ph y si cal Re- 
view Le tters dan cuen ta de lo des en ca mi na do que
iba Eins tein. Los ex pe ri men tos mues tran no só lo que
el en tre la za mien to real men te exis te, al go que se sa- 
be des de ha ce al gún tiem po, sino que po dría ser

usa do pa ra crear có di gos in des ci fra bles.[P.2]

Co mo he lle ga do a sa ber a par tir de mi es tu dio so bre la
vi da y obra de Al bert Eins tein, in clu so cuan do él pen sa ba
que es ta ba equi vo ca do (so bre la cons tan te cos mo ló gi ca),
te nía ra zón. Y en lo con cer nien te al mun do cuánti co —Eins- 
tein fue uno de los que de sa rro lla ron la teo ría—, yo sa bía
muy bien que, le jos de es tar equi vo ca do, el ar tícu lo de
Eins tein de 1935, alu di do ve la da men te en el ar tícu lo del Ti- 
mes, fue de he cho la se mi lla de uno de los des cu bri mien tos
más im por tan tes de la fí si ca del si glo XX: el des cu bri mien to
real del en tre la za mien to a tra vés de ex pe ri men tos fí si cos.
Es te li bro cuen ta la his to ria de la bús que da hu ma na del en- 
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tre la za mien to, el más ex tra ño de to dos los ex tra ños as pec- 
tos de la teo ría cuán ti ca.

Los en tes en tre la za dos (par tícu las o fo to nes) es tán uni- 
dos en tre sí por que fue ron pro du ci dos por al gún pro ce so
que los li gó de una ma ne ra es pe cial. Por ejem plo, dos fo to- 
nes emi ti dos por el mis mo áto mo cuan do uno de sus elec- 
tro nes ba ja dos ni ve les de ener gía es tán en tre la za dos. (Los
ni ve les de ener gía es tán aso cia dos a las ór bi tas de un elec- 
trón en el áto mo). Aun que nin guno de ellos se emi te en
una di rec ción de fi ni da, el par siem pre sal drá en di rec cio nes
opues tas en tre sí. Y ta les fo to nes o par tícu las, pro du ci dos
de un mo do que los li ga en tre sí, per ma ne cen siem pre en- 
tre la za dos. Cuan do cam bia uno de ellos, su ge me lo —don- 
de quie ra que se ha lle— cam bia rá ins tan tá nea men te.

En 1935, Eins tein y sus co la bo ra do res Ro sen y Po dol sky
con si de ra ron un sis te ma de dos par tícu las per mi ti do por las
re glas de la me cá ni ca cuán ti ca. Se pro bó que el es ta do de
es te sis te ma era en tre la za do, y Eins tein, Po dol sky y Ro sen
usa ron es te en tre la za mien to teó ri co de par tícu las se pa ra das
pa ra su po ner que, si la me cá ni ca cuán ti ca per mi tie ra la
exis ten cia de ta les efec tos ex tra ños, al go en la teo ría de be- 
ría ser fal so o, co mo ellos de cían, «in com ple to».

En 1957, los fí si cos Da vid Bohm y Yakir Aha ro nov ana li- 
za ron los re sul ta dos de un ex pe ri men to lle va do a ca bo por
C. S. Wu e I. Shak nov ca si una dé ca da an tes, y su aná li sis
pro por cio nó el pri mer in di cio de que el en tre la za mien to de
sis te mas se pa ra dos pue de su ce der cier ta men te en la na tu- 
ra le za. Des pués, en 1972, dos fí si cos nor tea me ri ca nos,
John Clau ser y Stuart Free d man, pre sen ta ron prue bas de
que el en tre la za mien to exis te real men te. Y unos años más
tar de, el fí si co fran cés Alain As pect y sus co le gas pro por cio- 
na ron una con vin cen te y com ple ta evi den cia de la exis ten- 
cia del fe nó meno. Am bos gru pos si guie ron el tra ba jo teó ri- 
co fun da men tal de John S. Be ll, un fí si co ir lan dés que tra- 
ba ja ba en Gi ne bra, y pro ba ron que el ex pe ri men to ideal de
Eins tein, Po dol sky y Ro sen no era al go ab sur do usa do pa ra
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in va li dar la com ple ti tud de la me cá ni ca cuán ti ca, sino, al
con tra rio, la des crip ción de un fe nó meno real. La exis ten cia
de tal fe nó meno pro por cio na evi den cia a fa vor de la me cá- 
ni ca cuán ti ca y en contra de una vi sión li mi ta da de la rea li- 
dad.
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NOTA AL LEC TOR

La pro pia teo ría cuán ti ca, y en par ti cu lar el con cep to
de en tre la za mien to, es muy di fí cil de com pren der, in- 
clu so pa ra fí si cos o ma te má ti cos ex pe ri men ta dos. Así
pues, he es truc tu ra do el li bro de ma ne ra que las
ideas y con cep tos dis cu ti dos se ex pli can y reex pli can
cons tante men te de di ver sas for mas. Es te en fo que
tie ne sen ti do cuan do se con si de ra que al gu nos de
los cien tí fi cos ac tua les más bri llan tes han tra ba ja do
so bre el en tre la za mien to du ran te to da su vi da; la ver- 
dad es que, in clu so tras dé ca das de in ves ti ga ción, re- 
sul ta di fí cil en con trar a al guien que ad mi ta en ten der
per fec ta men te la me cá ni ca cuán ti ca. Esos fí si cos sa- 
ben có mo apli car la me cá ni ca cuán ti ca en una di ver- 
si dad de si tua cio nes. Pue den rea li zar cál cu los y ha cer
pre dic cio nes con un al to gra do de pre ci sión, lo que
es ra ro en otras áreas. Pe ro con fre cuen cia esos bri- 
llan tes cien tí fi cos con fe sa rán que no en tien den ver- 
da de ra men te lo que acon te ce en el mun do cuánti co.
Es pre ci sa men te ésa la ra zón por la que, ca pí tu lo tras
ca pí tu lo de es te li bro, re pi to los con cep tos de la teo- 
ría cuán ti ca y del en tre la za mien to, en ca da oca sión
des de un án gu lo li ge ra men te di fe ren te, o ex po nien- 
do có mo ha si do ex pli ca do por un cien tí fi co dis tin to.

Me he es for za do en in cor po rar el ma yor nú me ro po- 
si ble de fi gu ras ori gi na les, pro por cio na das por los
mis mos cien tí fi cos, que des cri ben ex pe ri men tos y di- 
se ños rea les. Es pe ro que esos grá fi cos y fi gu ras ayu- 
den al lec tor a en ten der el mis te rio so y ma ra vi llo so
mun do del cuan to y el mar co en el que se pro du ce y
es tu dia el en tre la za mien to. Adi cio nal men te, en los lu- 
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ga res apro pia dos, he in tro du ci do al gu nos sím bo los y
ecua cio nes. No lo he he cho pa ra des con cer tar al lec- 
tor, sino pa ra que los lec to res con una pre pa ra ción
avan za da en cien cia pue dan apro ve char más la pre- 
sen ta ción. Por ejem plo, en el ca pí tu lo so bre la ecua- 
ción de Sch rö din ger in clu yo la for ma más sim ple (y
más res trin gi da) de esa fa mo sa ecua ción pen san do
en quie nes po drían de sear ver su as pec to. Es per fec- 
ta men te lí ci to que el lec tor, si así lo pre fie re, se sal te
las ecua cio nes y si ga le yen do, y quien así lo ha ga no
su fri rá de nin gu na fal ta de in for ma ción o de con ti nui- 
dad.

És te es un li bro acer ca de la cien cia, de có mo se ha- 
ce, de la fi lo so fía sub ya cen te, de sus fun da men tos
ma te má ti cos, de los ex pe ri men tos que ve ri fi can y po- 
nen al des cu bier to los se cre tos pro fun dos de la na tu- 
ra le za, y de las vi das de los cien tí fi cos que per si guie- 
ron el más ex tra ño de ellos. Di chos cien tí fi cos cons ti- 
tu yen un gru po de las men tes más bri llan tes del si glo
XX y en con jun to sus vi das abar can la to ta li dad del si- 
glo. Esas per so nas, en bus ca sin des can so de co no ci- 
mien to so bre un pro fun do mis te rio de la na tu ra le za,
lle va ron y lle van hoy vi das que es tán, tam bién ellas,
en tre la za das.

Es te li bro cuen ta los ava ta res de esa bús que da, uno
de los ma yo res epi so dios de de tec ti ves cien tí fi cos de
la his to ria. Y aun que la cien cia del en tre la za mien to ha
pro pi cia do el na ci mien to de nue vas y sor pren den tes
tec no lo gías, es te li bro no es tá cen tra do en ellas. En- 

tre la za mien to tra ta de la bús que da lla ma da cien cia
mo der na.
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¿E

1
UNA FUER ZA MIS TE RIO SA

Pe ro, ay, pa ra ves tir el man to de Ga li leo no bas ta con
ser per se gui do por una ins ti tu ción cruel, tam bién se ha
de te ner ra zón.

ROBERT PARK

s po si ble que al go que su ce de aquí ha ga ins tan tá- 
nea men te que al go su ce da en un si tio le jano? Si

me di mos al go en un la bo ra to rio, ¿es po si ble que en el mis- 
mo ins tan te ten ga lu gar un su ce so aná lo go a diez ki ló me- 
tros de dis tan cia, en el otro ex tre mo de la Tie rra, o en el ex- 
tre mo opues to del uni ver so? Sor pren den te men te, y en
contra de to da in tui ción que po da mos te ner acer ca de có- 
mo fun cio na el uni ver so, la res pues ta es sí. Es te li bro na rra
la his to ria del en tre la za mien to, un fe nó meno en el que dos
en tes es tán inexo ra ble men te en la za dos in de pen dien te- 
men te de lo ale ja dos que es tén en tre sí. Es la his to ria de
los in ves ti ga do res que se han pa sa do la vi da bus can do
prue bas de que tan ex tra ño efec to, anun cia do por la teo ría
cuán ti ca y ob je to de una am plia aten ción cien tí fi ca por
Eins tein, for ma, en efec to, par te de la na tu ra le za.

Al mis mo tiem po que esos cien tí fi cos es tu dia ban di cho
efec to y pre sen ta ban prue bas con clu yen tes de que el en- 
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tre la za mien to es una rea li dad, des cu brían tam bién otros —
igual men te sor pren den tes— as pec tos del fe nó meno. Ima- 
gi né mo nos a Ali cia y Be ni to,[1.1] dos per so nas fe liz men te
ca sa das. Mien tras Ali cia se en cuen tra le jos, en un via je de
ne go cios, Be ni to co no ce a Ca ro li na, que es tá ca sa da con
Da mián. Tam bién Da mián es tá fue ra en ton ces, en la otra
pun ta del mun do, ale ja do de los otros tres. Be ni to y Ca ro li- 
na aca ban «en tre la zán do se»; ol vi dan a sus res pec ti vos cón- 
yu ges y de ci den for mar una pa re ja es ta ble. Mis te rio sa men- 
te, Ali cia y Da mián, que nun ca se han vis to, tam bién lle gan
a es tar en tre la za dos. De re pen te, se com por tan co mo un
ma tri mo nio sin tan si quie ra co no cer se. Si sus ti tui mos a las
per so nas de es ta his to ria por las par tícu las de sig na das A, B,
C y D, el ex tra ño fe nó meno an te rior su ce de real men te. Si
las par tícu las A y B es tán en tre la za das, y asi mis mo lo es tán
C y D, en ton ces po de mos en tre la zar las par tícu las se pa ra- 
das A y D pa san do B y C a tra vés de un apa ra to que a su
vez las en tre la ce.

Me dian te el en tre la za mien to, pue de tam bién «te le por- 
tar se»[1.2] el es ta do de una par tícu la has ta un des tino le- 
jano, co mo su ce de con el ca pi tán Ki rk en la se rie te le vi si va
Star Trek cuan do pi de ser pro yec ta do de vuel ta al En ter pri- 
se. Pa ra ser pre ci so, na die ha si do to da vía ca paz de te le- 
por tar a una per so na. Pe ro el es ta do de un sis te ma cuánti- 
co ha si do te le por ta do en el la bo ra to rio. Es más, es te in- 
creí ble fe nó meno pue de en la ac tua li dad usar se en crip to- 
gra fía y (po dría usar se) en la fu tu ra com pu ta ción cuán ti ca.

En ta les apli ca cio nes fu tu ris tas de la tec no lo gía, el en- 
tre la za mien to se ex tien de fre cuen te men te a más de dos
par tícu las. Es po si ble crear tríos de par tícu las, por ejem plo,
de mo do que las tres es tén un 100 por 100 co rre la cio na das
en tre sí; cual quier co sa que su ce da a una de ellas pro du ce
un cam bio ins tan tá neo se me jan te en las otras dos. Los tres
en tes se ha llan en ton ces inexo ra ble men te li ga dos don de- 
quie ra que se en cuen tren.


