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Prefacio

La inspiración para escribir este libro surgió de la necesidad de nuestros estudiantes del
curso F́ısica Estad́ıstica por contar con un material de estudio moderno y en concordancia
con el programa del curso. A su vez, la colaboración entre los profesores a cargo del curso
ha sido una motivación para la construcción de este recurso didáctico, lo que se enmarca
en un esfuerzo más amplio por construir y enriquecer a nuestra Escuela de F́ısica.
A lo largo de los últimos años, nuestra experiencia enseñando el curso de F́ısica Es-

tad́ıstica ha permeado la creación de esta primera edición del libro. En ella, hemos incor-
porado elementos teóricos, ejemplos trabajados, simulaciones y análisis de investigaciones
cient́ıficas actuales en el campo. Este último aspecto es particularmente relevante, ya que
a menudo se omite en textos más tradicionales.
Con este libro, buscamos poner a disposición de nuestros estudiantes e interesados en

la f́ısica estad́ıstica un material didáctico autocontenido y actualizado. En su contenido
se incluyen ejemplos trabajados, simulaciones y análisis de investigaciones cient́ıficas re-
cientes en las que la f́ısica estad́ıstica ha jugado un papel fundamental para la descripción
de fenómenos naturales.

David A. Miranda
Carlos J. Paez

2023
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Introducción

La F́ısica Estad́ıstica es un área de la f́ısica que se encarga del estudio del comporta-
miento de sistemas compuestos por numerosas partes, generalmente consideradas como
part́ıculas. Un método para visualizar esta composición consiste en imaginar un sistema
macroscópico que es dividido en partes hasta llegar a una división tal que no puede
seguir dividiéndose. En este punto, dicho sistema puede ser descrito por las porciones
más pequeñas posibles, las cuales denominaremos part́ıculas. La idea que la materia está
formada por part́ıculas indivisibles es antigua y se atribuye al filósofo griego Leucipo de
Mileto, quien postuló la existencia de los átomos. En el marco de la F́ısica Estad́ıstica,
consideramos a la part́ıcula como la porción más pequeña de un sistema, la cual puede
considerarse indivisible bajo ciertas condiciones1. El comportamiento de estas part́ıculas
está determinado por las leyes de la f́ısica, en general, por la mecánica cuántica (aunque
en algunos casos se puede recurrir a la f́ısica clásica, cuando se considera el ĺımite clási-
co). Sin embargo, la descripción anaĺıtica de un sistema formado por muchas part́ıculas
es restrictivo (por no decir imposible), y es aqúı donde los conceptos estad́ısticos juegan
un papel fundamental para la descripción del sistema.

La descripción de las part́ıculas en términos de las leyes de la f́ısica se conoce como una
descripción microscópica del sistema. Este término tiene un origen histórico, cuando los
tamaños más pequeños medibles eran de micrómetros. En la actualidad, sin embargo,
existen técnicas experimentales que permiten alcanzar resoluciones mayores, logrando
observar estructuras de tamaños nanométricos (por ejemplo, mediante la microscoṕıa
de fuerza atómica) o incluso menores (por ejemplo, mediante la microscoṕıa electrónica
de transmisión). A pesar de ello, seguiremos utilizando el término “microscópico” para
referirnos a la descripción del sistema a la escala de sus partes constituyentes, indepen-
dientemente de si estas tienen tamaños de micrómetros o menores.

En la descripción estad́ıstica de un sistema compuesto por part́ıculas, se pueden adop-
tar dos enfoques: el análisis de la evolución temporal del sistema o el estudio de conjuntos
estad́ısticos de sistemas. La concepción actual de la F́ısica Estad́ıstica data de los tiem-
pos en los que Boltzmann estudiaba el gas ideal clásico con un enfoque atomı́stico, época
en la que ni siquiera estaba clara la existencia de los átomos y moléculas (finales del siglo
XIX y principios del siglo XX). En su célebre libro, Boltzmann [2] propone seguir el en-
foque de ensambles estad́ısticos de sistemas, que consiste en considerar muchos sistemas

1Es importante tener en cuenta que un sistema puede considerarse compuesto por moléculas, las cuales,
según la F́ısica Estad́ıstica, pueden tratarse como part́ıculas. Sin embargo, al introducir suficiente
enerǵıa en una molécula, esta puede dividirse en átomos y, al suministrar suficiente enerǵıa a los
átomos, estos se pueden dividir en protones, electrones y neutrones. El estudio de la división en
part́ıculas más pequeñas pertenece al ámbito de la f́ısica de altas enerǵıas, un campo de estudio tanto
teórico como experimental.
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Introducción

preparados en las mismas condiciones, pero cada preparación (sistema) completamente
aislado del otro. Aśı, la forma en la que se agrupan los sistemas del ensamble da lugar a
una descripción estad́ıstica, la cual debe ser independiente del agrupamiento. En otras
palabras, la forma en que se organiza el ensamble no debe alterar la descripción f́ısica
del sistema. Usualmente en F́ısica Estad́ıstica se utilizan tres tipos de agrupaciones o
ensambles. Primero, un conjunto formado por el sistema aislado bajo la condición que
su enerǵıa está en el rango comprendido entre E y E + δE; a este ensamble se le co-
noce como microcanónico. Segundo, un conjunto compuesto por sistemas en equilibrio
termodinámico con un reservorio de calor a una temperatura constante T , con el que el
sistema puede intercambiar enerǵıa; a este conjunto se le conoce como ensamble canóni-
co. Tercero, un conjunto compuesto por sistemas en equilibrio termodinámico con un
reservorio de calor a una temperatura T y potencial qúımico µ constantes, con el cual el
sistema puede intercambiar enerǵıa y part́ıculas; a este se le conoce como ensamble gran
canónico. Es evidente que se pueden realizar otros tipos de agrupaciones estad́ısticas,
dando lugar a otros tipos de ensamble.
En este libro se abordará el estudio de la F́ısica Estad́ıstica bajo condiciones de equi-

librio termodinámico, partiendo de la definición de ensambles estad́ısticos. La obra está
dividida en cuatro caṕıtulos: Primero, una breve introducción a los métodos estad́ısticos.
Segundo, la descripción estad́ıstica de sistemas aislados, correspondiente a los ensambles
microcanónicos. Tercero, la descripción estad́ıstica de sistemas en contacto con un re-
servorio de calor a temperatura constante T , conocida como ensamble canónico. Y por
último, la descripción de sistemas en contacto con un reservorio de calor a temperatura
T y con un potencial qúımico µ constantes; el ensamble gran canónico. En cada caṕıtulo,
se presentará una descripción teórica, ejemplos trabajados, enlaces a simulaciones (ver
repositorio en GitHub) y discusiones sobre reportes cient́ıficos recientes. Además, se han
dispuesto algunos v́ıdeos en un canal de YouTube, con los cuales los lectores podrán
complementar sus estudios.

viii
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1 Caṕıtulo I. Introducción a los métodos
estad́ısticos

La comprensión de la realidad implica la construcción de modelos teóricos, usual-
mente, en lenguaje matemático, que constituyen uno de los pilares fundamentales de
la F́ısica. Conceptos como part́ıculas, ondas, part́ıculas cuánticas, campos, entre otros,
son utilizados en la construcción de dichos modelos, todo ello con el fin de comprender
la realidad, para aśı hacer predicciones. A pesar que en ciertas situaciones la certeza
de las predicciones realizadas por la F́ısica es muy alta, hay otras en que es imposible
realizar predicciones con una certeza absoluta, como en sistemas altamente confinados,
entre los cuales un electrón en un átomo de hidrógeno aislado del resto del universo es
una situación de interés, entre otras, por la existencia de una descripción anaĺıtica.
En un átomo de hidrógeno, el electrón es descrito por un vector de estado |n, l,ml,ms⟩,

determinado por los números cuánticos principal (n), de momento angular (l), proyección
en el eje z del momento angular (ml) y esṕın (ms). Supongamos que se quiere predecir
el resultado de medir una cierta cantidad f́ısica A, en el sistema formado por el electrón
en el estado |n, l,ml,ms⟩, siendo Â el observable asociado a dicha cantidad f́ısica. Según
la mecánica cuántica, dado que el sistema está aislado, al realizar la medición esta
corresponderá con uno de los posibles valores propios a del observable Â, con vector
propio |a⟩, es decir, Â |n, l,ml,ms⟩ = a |a⟩1. La mecánica cuántica predice que al medir
la cantidad A existe una probabilidad | ⟨a|n, l,ml,ms⟩ |2 de obtener el valor a, donde
dicha probabilidad es un número entre cero y uno, pero no necesariamente uno, es decir,
es imposible predecir con precisión el valor de la cantidad A cuando se realiza una
medición.
La situación se vuelve más interesante cuando consideramos más átomos de hidrógeno,

o más electrones en átomos con mayor número atómico. Si se piensa en un sistema
macroscópicamente pequeño, digamos de unos pocos gramos, la cantidad de electrones
involucrados es tan grande como el número de Avogadro (∼ 6×1026/mol), haciendo res-
trictivo el uso de la mecánica cuántica de manera directa. Sin embargo, se pueden utilizar
conceptos estad́ısticos, con los cuales se pueda describir el comportamiento macroscópi-
co de las partes constituyentes, mientras que con la mecánica cuántica se describir cada
parte. En este sentido, la estad́ıstica permite realizar la extrapolación de la descripción
de muchas de las partes individuales para considerar el todo. Este es el propósito de estu-
diar f́ısica estad́ıstica, aunque no se limita a solo sistemas confinados; la f́ısica estad́ıstica
permite describir todo tipo de sistemas cuyas partes constituyentes están gobernadas
por ciertas reglas, descritas por la F́ısica.

1Note que los valores propios del observable Â forman un conjunto {a}, cuyos elementos representan
cada uno de los posibles resultados del proceso de medición de la cantidad f́ısica A.
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1 Caṕıtulo I. Introducción a los métodos estad́ısticos

En este primer capitulo centraremos la atención en los conceptos estad́ısticos bási-
cos, con el fin de ganar cierta familiaridad con su aplicación. Se estudiará los conceptos
variable y proceso aleatorio, distribuciones estad́ısticas, momentos de una variable alea-
toria, normalidad y pruebas de normalidad, aśı como el teorema del ĺımite central. En
el caṕıtulo se incluyen varios casos de estudio, algunos de ellos acompañados de simula-
ciones disponibles en ĺınea. La lectura cuidadosa del material aqúı presentado es clave
para la comprensión a profundidad de la f́ısica estad́ıstica.

1.1. Variable aleatoria

Se suele llamar variable a una cierta cantidad que vaŕıa respecto a otra, por ejemplo,
respecto al tiempo, o el espacio. Una variable muy conocida es la altura y(x⃗) de una
pelota de baloncesto lanzada por un jugador, donde x⃗ es la distancia medida desde el
lugar donde se realizó el lanzamiento, siendo x⃗ = x⃗(t) una cantidad que vaŕıa con el
tiempo. Otro ejemplo de una variable, también mecánica, es la posición R⃗ de una mota
de polvo en un cuarto por donde entra un rayo de luz que permite observar su movimiento
aleatorio2. Otros ejemplos de variables, de nuestro mayor agrado e interés, corresponde
con las ondas de presión P (t) generadas por nuestros aud́ıfonos cuando reproducimos
la canción preferida3, o cuando escuchamos una emisora; claro, en el caso de una mala
señal de radio, domina un ruido de fondo que podemos nombrar N(t).

De los cuatro ejemplos de arriaba, dos pueden ser descritos de manera determińıstica
(y, P ), mientras que los otros dos es imposible describirlos de manera determińıstica (R⃗,
N). Estas dos últimas variables se conocen como variables aleatorias; en ambos casos (R⃗,
N) se nota que existe un fenómeno aleatorio asociado, el movimiento browniano para el
caso de R⃗ y el ruido de fondo (por lo general ruido blanco), paraN(t). La existencia de un
fenómeno aleatorio al cual se asocia la variable aleatoria es una de las caracteŕısticas de
esta, además, si se observa la variable aleatoria en diferentes ocasiones, cada observación
será diferente a la anterior. Por ejemplo, supongamos que 0 ≤ t1 < 1s y 1s ≤ t2 < 2s son
dos intervalos de tiempo; al medir la variable aleatoria N en el primer intervalo se obtiene
n1(t1) y en el segundo intervalo n2(t2), que corresponden con observaciones diferentes,
sin embargo, tanto su densidad de probabilidad como su distribución de probabilidad
acumulativa son similares, ver Figura 1.1.

Nótese que hay que distinguir la variable aleatoria N de las observaciones n1 y n2
de dicha variable aleatoria. A pesar que n1(t1) ̸= n2(t2 − 1s), las densidades de pro-
babilidad (también la distribución de probabilidad) son similares. Esto nos quiere decir
que las variables aleatoria se caracterizan por sus densidades de probabilidad (o por sus
distribuciones de probabilidad), más no por los valores numéricos que se pueden obtener
en cada observación, dado que los valores numéricos pueden cambiar de observación en
observación, pero su densidad de probabilidad (y su distribución de probabilidad) será

2El movimiento de la mota de polvo se conoce como movimiento browniano.
3En la descripción de esta onda de presión, P (t), se supone que se mide por nuestros oidos, por ello se
omite el carácter vectorial de la onda y esta se describe en términos del desplazamiento del t́ımpano
que es interpretado como sonido por nuestro cerebro.
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1.1 Variable aleatoria

Figura 1.1: Dos muestras (n1 y n2) de la variable aletaoria N (al centro), su distribución
de probabilidad FN (n) (a la izquierda) y su densidad de probabilidad fN (n)
(a la derecha). Cada muestra tiene 105 observaciones.

la misma.

Tanto la distribución FX(x) como la densidad fX(x) de probabilidad pueden ser usa-
das en la descripción de una variable aleatoria X, donde x es una cierta observación
de esta. En la Figura 1.1 se puede observar que la distribución de probabilidad FX(x)
(también conocida como distribución de probabilidad acumulativa) se obtiene al sumar
la probabilidad que la variable aleatoriaX tome valores menores a una cierta observación
x, es decir, FX(x) = P{X ≤ x}. Por esta razón, como los posibles valores de las obser-
vaciones cumplen la condición |x| < 4, la distribución de probabilidad para el extremo
x = 4 está dada por FX(4) = P{X ≤ 4} = 1, donde el valor de uno quiere decir que es
100% probable que la variable aleatoria tome un valor x ≤ 4. Si analizamos el otro ex-
tremo, x = −4, entonces, la distribución de probabilidad es FX(−4) = P{X ≤ −4} = 0,
que nos indica la imposibilidad de una observación donde x sea menor que −4. Por otra
parte, la densidad de probabilidad nos permite observar las observaciones x más proba-
ble, en este caso x = 0. Es conveniente precisar los conceptos estudiados en definiciones
formales.

3



1 Caṕıtulo I. Introducción a los métodos estad́ısticos

Definición 1.1. Una variable aleatoria X corresponde con una cantidad numérica
asociada a un proceso aleatorio, la cual está determinada por una función de
distribución FX(x), donde x corresponde a una cierta observación de la variable
aleatoria X.

Definición 1.2. La probabilidad P{} es una medida que cuantifica la posibilidad
que ocurra un cierto evento espećıfico y toma valores entre cero, cuando es im-
probable obtener el evento y uno, cuando se espera obtener, con toda seguridad, el
evento.

Definición 1.3. Dada una variable aleatoria X, la fundición de distribución
FX(x) (también conocida como función de distribución acumulativa) se define
como la probabilidad que X sea menor o igual a x, lo cual se suele escribir como
FX(x) = P{X ≤ x}.

Definición 1.4. Dada una variable aleatoria X, la probabilidad que X tome va-
lores entre x y x+dx está dada por P{x ≤ X < x+ dx} = fX(x)dx, donde fX(x)
se conoce como la densidad de probabilidad de X y se relaciona con la función de
distribución FX(x) por medio de la siguiente expresión,

FX(x) =

∫ x

−∞
fX(y)dy (1.1)

Nótese que de la relación entre la distribución FX(x) y la densidad fX(x) de proba-
bilidad, dada por la ecuación (1.1), se tiene que dFX(x)/dx = fX(x), por lo tanto, si
FX(x) no es diferenciable, fX(x) no existe, mientras que la distribución de probabili-
dad FX(x) existe. Esto quiere decir que la distribución de probabilidad FX(x) puede
definirse de manera precisa incluso para casos discontinuos, mientras que la densidad de
probabilidad fX(x) solo existe cuando la distribución de probabilidad es continua.
Un caso simple corresponde con las distribuciones de probabilidad discretas, en cuyo

caso no tiene sentido definir una densidad de probabilidad, más bien se definen valores
de probabilidad asociados a una cierta observación; por ejemplo, al lanzar una moneda
con dos posibles observaciones, x = 0 o x = 1, con igual probabilidad, se puede definir
de manera correcta la distribución de probabilidad FX(x), pero no tiene sentido definir
la densidad de probabilidad, en vez de ello se tiene la probabilidad que x = 0, dada por
P{X = 0} = 1/2 y la probabilidad que x = 1, dada por P{X = 1} = 1/2.
Otro detalle a tener en cuenta es que mientras que la distribución de probabilidad

FX(x) es una cantidad adimensional que puede tomar valores entre cero y uno, la den-
sidad de probabilidad fX(x) tiene unidades del inverso de las unidades de la variable
aleatoria, tales que al calcular la probabilidad que X tome valores entre x y x + dx,
P{x ≤ X < x+ dx} = fX(x)dx, se obtiene una cantidad adimensional.
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1.2 Momentos de una variable aleatoria

1.2. Momentos de una variable aleatoria

Dada una cierta variable aleatoria X, existen cantidades llamadas momentos que per-
miten describir sus caracteŕısticas. Para definir los momentos de una variable aleatoria
es necesario comenzar con la operación valor esperado, denotada por ⟨⟩. A continuación,
se presentan las definiciones correspondientes.

Definición 1.5. Sea una cierta cantidad f(x), donde x es una observación de
la variable aleatoria X. El valor esperado de f(x), denotado como ⟨f(x)⟩, está
dado por la ecuación (1.2), en el caso que X sea una variable aleatoria discreta con
probabilidad P{X = xn} = pn y por la ecuación (1.3), para una variable aleatoria
X continua con densidad de probabilidad fX(x) = ρ(x).

⟨f(x)⟩ =
∑
n

f(xn)pn (1.2)

⟨f(x)⟩ =
∫ ∞

−∞
f(x)ρ(x)dx (1.3)

Definición 1.6. El n-ésimo momento de una variable aleatoria X se define como
el valor esperado de la n-ésima potencia de dicha variable, dado por µ′r = ⟨Xn⟩.

Definición 1.7. Se define la media de una variable aleatoria X como su primer
momento y se denota como µ = ⟨X⟩. A la media también se le conoce como valor
esperado de la variable aleatoria.

Definición 1.8. El n-ésimo momento central de una variable aleatoria X se
define como el valor esperado de la n-ésima potencia de dicha variable alrededor
de la media y está dado por µr = ⟨(X − µ)n⟩.

Definición 1.9. Se define la desviación estándar de una variable aleatoria
X como la ráız cuadrada de su segundo momento central y se denota como σ =√

⟨(X − µ)2⟩. Al cuadrado de la desviación estándar, σ2 =
〈
X2
〉
−µ2, se le conoce

como varianza de la variable aleatoria.

Para complementar el estudio de los momentos de una variable aleatoria, se sugiere
responder las preguntas de autoexplicación del ejemplo trabajado titulado: momentos
de una variable aleatoria.

5

https://colab.research.google.com/github/davidalejandromiranda/StatisticalPhysics/blob/main/notebooks/es_MomentoVariablesAleatorias.ipynb
https://colab.research.google.com/github/davidalejandromiranda/StatisticalPhysics/blob/main/notebooks/es_MomentoVariablesAleatorias.ipynb


1 Caṕıtulo I. Introducción a los métodos estad́ısticos

1.3. Probabilidad conjunta

Antes de mostrar algunos ejemplos de variables aleatorias con diferentes distribuciones
estad́ısticas, es necesario determinar cómo se calcula la probabilidad cuando se tienen dos
o más variables aleatorias. A esta probabilidad se le conoce como probabilidad conjunta
y, en el caso más general, el resultado de observar una de las variables aleatorias que
determinan la probabilidad conjunta podŕıa afectar el resultado de la observación de
otra de las variables. A pesar de ello, en f́ısica estad́ıstica el caso en que una observación
no afecta otra es de gran relevancia y está determinado por la independencia estad́ıstica
de las variables aleatorias.

Definición 1.10. Dos variables aleatorias X1 y X2 son estad́ısticamente in-
dependientes, si la observación de una no afecta la observación de la otra.

Definición 1.11. Sean X1, X2, · · · , XN variables aleatorias estad́ısticamente in-
dependientes. La probabilidad que al observar Xi se obtenga xi, para i = 1, 2, · · ·N ,
donde pi = P{Xi = xi}, se conoce como probabilidad conjunta y está dada por,

P{X1 = x1, X2 = x2, · · · , Xn = xn} = p1p2 · · · pN =
N∏
i=1

pi (1.4)

1.4. Distribución binomial

Antes de definir formalmente la distribución binomial, es conveniente estudiar un
ejemplo simple. Sea una moneda cuyas caras están marcadas con los números 0 y 1, donde
la probabilidad que al lanzarla se observe c = 0 es igual a la probabilidad de observar c =
1, es decir, P{C = 0} = P{C = 1} = 1/2. Si X es una variable aleatoria que representa
el número de veces que se observa cara, ¿cuánto es la probabilidad P{X = k;n} =Wn[k]
que al lanzar n veces la moneda se observe k veces c = 0?

Hay dos maneras de realizar el experimento para responder la pregunta, una consiste
en realizar n medidas independientes con la misma moneda, mientras se lleva la cuenta
de las veces que se observa c = 0 y la otra consiste en tomar n monedas iguales, lanzarlas,
sin que interactúen unas con otras (aisladas entre si) y contar en cuantas monedas se
observa c = 0, esto se conoce como construir un ensamble (micro canónico). Se espera que
ambos experimentos den resultados similares, a pesar que la metodoloǵıa para realizarlos
es diferente4; en ambos casos la probabilidad Wn[k] = Ω(k)/n, donde Ω(k) es el número
de posibilidades de obtener k veces c = 0 y,

n =
∑
k

Ω(k)

4Esta afirmación conduce al principio ergódico, el cual será estudiado en el caṕıtulo 2.
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1.4 Distribución binomial

Figura 1.2: Representación gráfica del experimento de lanzar una moneda, donde la pro-
babilidad de obtener c = 0 es p = P{C = 0} = 1/2 y la de obtener c = 1,
q = P{C = 1} = 1/2.

Con la finalidad de resolver la pregunta, analizaremos el caso de dos monedas, donde
podemos hacer lanzamientos de la misma moneda o conformar un ensamble formado
por dos monedas idénticas no interactuantes. En tal caso, la probabilidad de obtener
c = 0 en el primer lanzamiento es p = P{C = 0} = 1/2, que es exactamente igual a la
probabilidad de obtener c = 1, q = P{c = 1} = 1/2, ver Figura 1.2.

Figura 1.3: Posibles resultados de lanzar dos monedas, donde, para cada posibilidad la
probabilidad está dada por el producto de las probabilidades individuales.

En el experimento con dos observaciones, existen cuatro posibles resultados, como
se observa en la Figura 1.3. Entonces, la probabilidad de obtener una vez c = 0, que
corresponde con k = 1, está dada por W2[1] = pq + qp = 2pq = 1/2 y la probabilidad
de obtener dos veces c = 0, por W2[2] = pp = p2 = 1/2. Nótese que pp = p2 indica
la probabilidad conjunta que en el primero de una secuencia de dos lanzamientos (o la
primera moneda, para el caso del ensamble) se observe c = 0 y en el segundo lanzamiento
(o segunda moneda, para el ensamble), se observe c = 0; de igual manera, pq corresponde
con la probabilidad conjunta de obtener c = 0 en el primer lanzamiento y c = 1 en el
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1 Caṕıtulo I. Introducción a los métodos estad́ısticos

segundo lanzamiento. La cantidad de posibilidades donde se obtiene k veces c = 0 la
hemos denominado número de estados accesibles y se representa por Ω(1) = 2 (para
k = 1), Ω(2) = 1 para k = 2 y Ω(0) = 1 para k = 0. Esto implica que se puede escribir
la probabilidad de obtener k veces c = 0 en términos del número de estados accesibles,

W2[2] = Ω(2)p2q2−2 = 1

W2[1] = Ω(2)p1q2−1 = 2

W2[0] = Ω(0)p0q2−0 = 1

Para tres monedas se puede construir un ensamble como se muestra en la Tabla 1.1,
donde el número de posibles casos para cada valor k están tabulados en la Tabla 1.2.
Tomemos el caso k = 3, para el cual hay tres posibilidades (001, 010 y 100), correspon-
dientes a las todas las posibles combinaciones de elegir dos elementos de tres

(
3
2

)
, dada

por, (
3

2

)
=

3!

2!(3− 2)!
= 3

Tabla 1.1: Observaciones del experimento consistente en lanzar tres monedas (moneda
1, 2 y 3) cuyas caras están marcadas con los números 0 y 1. Cada posible
resultado se enumera en la primera columna y la probabilidad del mismo, en
la última columna.

Posibilidad Moneda 1 Moneda 2 Moneda 3 Probabilidad

1 0 0 0 ppp = p3

2 0 0 1 ppq = p2q
3 0 1 0 pqp = p2q
4 0 1 1 pqq = pq2

5 1 0 0 qpp = p2q
6 1 0 1 qpq = pq2

7 1 1 0 qqp = pq2

8 1 1 1 qqq = q3

Tabla 1.2: Número de posibilidades de obtener k veces el valor x = 0 en un experimento
con tres monedas donde cada uno de los dos posibles valores tiene la misma
probabilidad.

k Ω(k) Probabilidad

0 1 q3

1 3 pq2

2 3 p2q
3 1 p3
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1.4 Distribución binomial

Donde, la probabilidad de obtener dos observaciones con c = 0 (es decir, k = 2), está
dada por,

W3[2] = Ω(2)p2q3−2 =

(
3

2

)
p2q(3−2) =

3

8

Como era de esperarse, este número es exactamente igual a dividir el número de
posibilidades para k = 2, Ω(2) = 3, sobre el total de posibilidades (n), que se obtiene al
sumar todos los estas accesibles,

3∑
k=0

Ω(k) = 8

Definición 1.12. Se conoce como ensayo de Bernoulli a un experimento alea-
torio con dos posibles resultados, uno llamado éxito, con probabilidad p y el otro,
fracaso con probabilidad q = 1− p.

Teorema 1.1. La probabilidad que al observar n ensayos de Bernoulli, con pro-
babilidad de éxito p, se obtengan k éxitos es una probabilidad binomial dada por,

Wn[k] =

(
n

k

)
pkqn−k =

n!

k!(n− k)!
pkqn−k (1.5)

Definición 1.13. Una variable aleatoria X es binomial si su probabilidad está
dada por una distribución binomial Wn[k]. Esto implica que una observación de
X corresponde con uno de n posibles valores xk, donde k = 1, 2, · · · , n; cada
posible observación xk se comporta como un ensayo de Bernoulli y la probabilidad
de observar xk está dada por Wn[k].

Ejemplo ilustrativo: potencia media para bateŕıa defectuosa

En una finca se utiliza enerǵıa solar para proveer la enerǵıa requerida. La enerǵıa se
obtiene por paneles solares que colectan la enerǵıa del sol y la transforman en enerǵıa
eléctrica que se almacena en una bateŕıa electroqúımica con n celdas, ver Figura 1.4.
Cuando una celda funciona correctamente, esta contribuye con un voltaje v0, pero si no
funciona, su aporte es cero. De tal manera que si se tienen funcionando correctamente
k celdas, el voltaje de la bateŕıa está dado por V = kv0. Si se tiene la probabilidad p
que una celda funcione correctamente y q = 1 − p, que no funcione, ¿cuál es el valor
medio de la potencia consumida las luces de la finca, las cuales se pueden modelar con
una resistencia R?

Como las celdas que conforman la bateŕıa cuando funcionan suministran una diferencia
de potencial v, pero cuando no lo hacen su aporte es cero, entonces, se tienen dos posibles
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1 Caṕıtulo I. Introducción a los métodos estad́ısticos

Figura 1.4: Representación simplificada de un sistema de enerǵıa solar (se omite el inver-
sor) donde un panel solar transforma enerǵıa proveniende del sol en enerǵıa
eléctrica que se almacena en una bateŕıa electroqúımica formada por varias
celdas (cuatro en la figura).

resultados al realizar la observación de la diferencia de potencial vi de la i-ésima celda.
Esto quiere decir que el voltaje de la celda i se puede modelar como un ensayo de
Bernoulli con probabilidad p de observar v = v0 y q = 1 − p, de observar v = 0. Por lo
tanto, si hay k celdas operativas, el voltaje total de la bateŕıa V está dado por,

V =
n∑

i=1

vi = kv0

Por lo tanto, V puede tomar valores v ∈ {0, v0, · · · , kv0, · · · , nv0}, donde cada posible
valor corresponde con un ensayo de Bernoulli con probabilidad p; esto quiere decir que
V es una variable aleatoria binomial.

La potencia consumida por una resistencia R está dada por P = V 2/R y su valor
esperado se obtiene utilizando la ecuación (1.2), donde pn está dado por la probabilidad
para la distribución binomial, ecuación (1.5),

⟨P ⟩ =
n∑

k=0

PkWn[k] =
1

R

n∑
k=0

V 2
kWn[k]

Como vi solo puede tomar dos valores (cero o v0), entonces, Vk = kv y el valor esperado
para la potencia consumida está dado por,

⟨P ⟩ = v20
R

n∑
k=0

k2Wn[k] =
v20
R

n∑
k=0

n!

k!(n− k)!
pkqn−k =

v20
R

〈
k2
〉

Con el fin de calcular este valor esperado, es conveniente utilizar la siguiente identidad,

p
∂

∂p

n∑
k=0

pkqn−k =
n∑

k=0

kpkqn−k (1.6)

10



1.5 Distribución uniforme

Nótese que esta identidad permite expresar
〈
k2
〉
en términos de derivadas parciales

de la probabilidad binomial Wn[k] respecto a p,

⟨P ⟩ = v2

R
p
∂

∂p

(
p
∂

∂p

n∑
k=0

n!

k!(n− k)!
pkqn−k

)
=
v2

R
p
∂

∂p

(
p
∂

∂p

n∑
k=0

Wn[k]

)
Por el teorema del binomio se sabe que,∑

k

n!

k!(n− k)!
pkqn−k = (p+ q)n,

Al reemplazar en la expresión para ⟨P ⟩, realizar las derivadas parciales y teniendo en
cuenta que p+ q = 1, se encuentra la respuesta a la pregunta,

⟨P ⟩ = v20
R
pn(1− p+ pn)

1.5. Distribución uniforme

La distribución uniforme es muy útil en el estudio de sistemas f́ısicos, de hecho, en
el siguiente caṕıtulo se utilizará para describir la probabilidad de cada estado de un
sistema aislado cuya enerǵıa se encuentra en un rango entre E y E + dE, es decir,
supondrá que todos los posibles estados del sistema (en dicho rango de enerǵıa) tienen
la misma probabilidad.

Definición 1.14. Sea una variable aleatoria uniforme discreta X, donde los posi-
bles resultados de observar dicha variable están dados por xk para k = 1, 2, ..., N .
La probabilidad que al observar la variable aleatoria se obtenga xk está dada por,

P{X = xk} =
1

N

Definición 1.15. Sea una variable aleatoria uniforme continua X, donde los
posibles resultados de observar dicha variable están dados por a ≤ x ≤ b, para
b > a. La probabilidad que al observar la variable aleatoria se obtenga un valor
entre x y x+ dx está dada por,

P{x ≤ X < x+ dx} = fX(x)dx =
1

b− a
dx
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Ejemplo ilustrativo: máxima probabilidad al lanzar dos dados

Cuando se lanzan dos dados de seis caras, como suele ocurrir en juegos como el parqués,
se tiene la intuición que al sumar los valores numéricos en las caras superiores, los
resultados menos probables son el dos (doble uno) y el 12 (doble seis), mientras que el
resultado más probable es el número siete. ¿Cómo se llega a la conclusión que la máxima
probabilidad al sumar los valores numéricos de estas caras es precisamente el número
siete?

Sean X1 y X2 dos variables aleatorias discretas uniforme que pueden tomar valores
x = {1, 2, 3, · · · , 6}. Cada variable aleatoria modela uno de los dados, por lo tanto, el
valor esperado de la suma del resultado de lanzar los dados corresponde con ⟨X1 +X2⟩ =
⟨X1⟩+ ⟨X2⟩ = 2 ⟨X⟩, donde,

⟨X⟩ =
6∑

k=1

kq =
1

6

6∑
k=1

k =
21

6
= 3.5

Por lo tanto, ⟨X1 +X2⟩ = 2 ⟨X⟩ = 7.

Con el objetivo de responder las otras dos partes de la pregunta, es decir, la probabi-
lidad de obtener dos (doble uno) y 12 (doble seis), implica un análisis más detallado del
problema, para lo cual, es conveniente definir el número de estados accesibles Ω y con
este calcular las diferentes probabilidades.

Definición 1.16. Un estado en que se puede encontrar un sistema se conoce como
estado accesible.

Definición 1.17. El número de estados accesibles Ω se define como la can-
tidad de estados en que se puede observar a un cierto sistema.

De esta manera, cuando se lanzan dos dados de seis caras, donde cada cara tiene la
misma probabilidad P{X = xk} = 1/6, se obtienen 36 posibles resultados diferentes,
como se muestra en la Tabla 1.3. Al analizar el número de resultados que comparten el
mismo valor en la columna de la suma, es posible determinar el número total de estados
accesibles Ω, ver Tabla 1.4.

pn =
Ωn∑
nΩn

(1.7)

Con los valores de Ω de la Tabla 1.4 se puede calcular la probabilidad de ocurrencia
de cada uno de los posibles resultados de la columna suma, para ello conviene enumerar
cada valor de suma con un número entero n, entonces, el número de estados accesibles
para el valor n estará dado por Ωn. De esta manera, la probabilidad pn de obtener n al
sumar los valores de las caras superiores de dos dados lanzados de tal manera que el valor
en cada dado es estad́ısticamente independiente del obtenido en el otro dado, se puede
obtener como se muestra en la ecuación (1.7). En la Figura 1.5b se pueden observar las
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1.5 Distribución uniforme

Tabla 1.3: Estados accesibles obtenidos al lanzar dos dados de seis caras, cada cara con
la misma probabilidad, donde la columna suma corresponde con la adición
de los valores en las caras superiores de cada uno de los dos dados (dado 1 y
dado 2).

Dado 1 Dado 2 Suma Dado 1 Dado 2 Suma
1 1 2 4 1 5
1 2 3 4 2 6
1 3 4 4 3 7
1 4 5 4 4 8
1 5 6 4 5 9
1 6 7 4 6 10
2 1 3 5 1 6
2 2 4 5 2 7
2 3 5 5 3 8
2 4 6 5 4 9
2 5 7 5 5 10
2 6 8 5 6 11
3 1 4 6 1 7
3 2 5 6 2 8
3 3 6 6 3 9
3 4 7 6 4 10
3 5 8 6 5 11
3 6 9 6 6 12

Tabla 1.4: Número de estados accesibles para cada valor de suma del resultado obtenido
al lanzar dos dados de seis caras con igual probabilidad para cada una de
ellas.

Suma Ω Suma Ω Suma Ω
1 0 5 4 9 4
2 1 6 5 10 3
3 2 7 6 11 2
4 3 8 5 12 1

probabilidades calculadas con la ecuación (1.7), donde la probabilidad mayor corresponde
para el valor n = 7 y las menores para n = 2 y n = 12.

El proceso descrito arriba se puede plantear de otra manera si se representan los
valores en las caras del dado en arreglos lineales que se van solapando de un valor a
la vez, como se muestra esquemáticamente en la Figura 1.5a. Cada cuadro relleno de
color (azul y rojo) en la Figura 1.5a corresponde con el número en una de las caras
del dado, por lo tanto, el proceso que se muestra en la figura evidencia los casos en
los cuales se encuentra cada posible valor de la suma de las caras (ver cuadro negro).
Es de notar que cada uno de los valores posibles tiene la misma probabilidad, por lo

13



1 Caṕıtulo I. Introducción a los métodos estad́ısticos

(a) (b)

Figura 1.5: (a) Representación de posibilidades al sumar caras de dos dados (uno azul
y otro rojo) y (b) Ω obtenido en la Tabla 1.4 (representado por las barras
azules), que corresponde con la convolución del número de estados Ω[n] para
un dado (uno para cada posible cara) con el número de estados Ω[n] del otro
dado (representados por las barras rojas).

tanto, como las variables aleatorias son estad́ısticamente independientes, la probabilidad
conjunta será el producto de las dos probabilidades, en este caso 1

6
1
6 = 1

36 ; como se tienen
el número de posibilidades señaladas en el cuadro sin color, entonces, al sumar dichas
probabilidades conjuntas para cada caso se obtiene la probabilidad de un determinado
valor, por ejemplo, la probabilidad aśı calculada para el número tres será 2 1

62
= 1

18 , que
concuerda con el valor obtenido en el cálculo anterior.

A manera de śıntesis de lo analizado arriba, la probabilidad de obtener un cierto valor
n al sumar los números en las caras de los dados está dada por la Ecuación 1.7, si Ω[n]
representa el número de estados para las caras del dado, es decir, uno para valores entre
uno y seis, cero para los demás valores, entonces, como el Teorema 1.2 establece que la
probabilidad de sumar el valor de las dos caras está dada por la ecuación (1.8), el número
de estados accesibles del sistema combinado será Ω[n] ∗ Ω[n], que está en concordancia
con los valores obtenidos en la Tabla 1.4, como se muestra en la Figura 1.5b.
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1.6 Distribución de Poisson

Definición 1.18. Sean x1[n] y x2[n] dos variables discretas, la convolución de las
dos variables se define como,

x1[n] ∗ x2[n] =
∑
k

x1[k]x2[n− k] =
∑
k

x1[n− k]x2[k] (1.8)

Definición 1.19. Sean f(x) y g(x) dos variables continuas, la convolución de
las dos variables aleatorias se define como,

f(x) ∗ g(x) =
∫ ∞

−∞
f(y)g(x− y)dy =

∫ ∞

−∞
f(x− y)g(y)dy (1.9)

Teorema 1.2. Sean dos variables aleatorias X, Y , estad́ısticamente independien-
tes. La probabilidad de la variable aleatoria Z = X+Y está dada por la convolución
de las probabilidades de las dos variables aleatorias.

1.6. Distribución de Poisson

Una manera de obtener la distribución de Poisson es considerar el caso ĺımite de la
distribución binomial para n → ∞, haciendo p = λ/n, donde λ es el parámetro de
Poisson que corresponde a la cantidad media de ocurrencia de eventos. La probabilidad
asociada a la distribución de Poisson está dada por,

P{X = k} = ĺım
n→∞

Wn[k] = ĺım
n→∞

n!

k!(n− k)!

(
λ

n

)k (
1− λ

n

)n−k

(1.10)

Es importante tener en cuenta que para k finito se cumple,

ĺım
n→∞

(
1− λ

n

)n−k

= ĺım
n→∞

(
1− λ

n

)n

= e−λ (1.11)

Por otra parte, se puede analizar el comportamiento asintótico de la parte izquierda,
para lo cual es conveniente utilizar logaritmo natural del ĺımite,

ln

[
ĺım
n→∞

n!

k!(n− k)!

]
= ĺım

n→∞
ln

[
n!

k!(n− k)!

]
Para n → ∞ se puede utilizar la aproximación de Stirling5, lnn! ≈ n lnn− n, con lo

cual,

5La aproximación de Stirling, lnn! ≈ n lnn − n, para valores muy grandes de n permite encontrar el
valor asintótico deseado, en tal caso, la aproximación (descrita con el śımbolo ≈) tiende a ser una
igualdad.
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1 Caṕıtulo I. Introducción a los métodos estad́ısticos

ln

[
ĺım
n→∞

n!

k!(n− k)!

]
≈ ĺım

n→∞
[n lnn− ln(k!)− (n− k) ln(n− k)− n+ k]

Al simplificar términos se obtiene,

ln

[
ĺım
n→∞

n!

k!(n− k)!

]
≈ ln

[
ĺım
n→∞

nk

k!

]
(1.12)

Al tener en cuenta los comportamientos asintóticos (para n→ ∞) dados por (1.11) y
(1.12), de la ecuación (1.10) se obtiene la probabilidad para la distribución de Poisson,

P{X = k} = ĺım
n→∞

Wn[k] = ĺım
n→∞

nk

k!

λk

nk
e−λ =

λk

k!
e−λ

Esta distribución fue propuesta por primera vez en 1838 por Siméon-Denis Poisson
quien la utilizó en una investigación sobre la probabilidad de los juicios en materias
criminales y civiles.

Definición 1.20. La probabilidad Wλ[k] de observar k realizaciones de un evento
cuyo valor medio de ocurrencia es λ, está dada por,

Wλ[k] =
λk

k!
e−λ (1.13)

Ejemplo ilustrativo: emisión de part́ıculas α por isótopos radiactivos

En 1910 Rutherford, Geiger y Bateman mostraron que la emisión de part́ıculas α
por isótopos radioactivos, con baja emisión, tienen un valor medio aproximadamente
constante y dicha emisión puede ser modelada por la distribución de Poisson [29]. Es
importante notar que no toda la emisión radioactiva, sobre todo si es de alta intensidad,
sigue la distribución de Poisson [11]. Supóngase que, siguiendo el trabajo de Rutherford
y Geiger, el valor medio de part́ıculas α está dado por λ = 7.4 part́ıculas por interva-
los de 1/8 de minuto. En la Tabla 1.5 se muestran los datos reportados en [29] y los
valores calculados a partir de reemplazar λ = 7.4 en la ecuación (1.13), multiplicados
por el número total de part́ıculas contadas, es decir, la frecuencia de part́ıculas α. Esta
información se ve mejor en la Figura 1.6, donde se puede apreciar que la predicción
de la frecuencia de emisión con una distribución de Poisson concuerda con los datos
experimentales.

1.7. Distribución normal

La distribución normal, también conocida como gaussiana, se observa en una gran
variedad de fenómenos, lo cual hace de esta una distribución de gran importancia. Aśı
como en el estudio de la distribución de Poisson se partió de la distribución binomial,
donde se realizó la aproximación p → 0 cuando n → ∞, en un contexto similar, De
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1.7 Distribución normal

Tabla 1.5: Comparación entre la frecuencias experimental y teórica para la emisión de
part́ıculas α, según datos reportados por Rutherford, Geiger y Bateman [29].

Número de part́ıculas Frecuencia experimental Frecuencia teórica

0 0 1
1 9 9
2 37 34
3 78 88
4 174 170
5 263 263
6 306 339
7 401 375
8 373 363
9 330 312
10 257 241
11 156 170
12 93 110
13 63 65
14 29 36
15 24 19
16 5 9
17 5 4
18 2 2
19 1 1
20 2 0
21 1 0

Total 2609 2609

Moivre y Laplace demostraron que la distribución binomial para valores de n grandes
cuando k es del orden de np, se puede aproximar por una distribución normal; a este
resultado se le conoce como teorema de Moivre-Laplace, ver ecuación (1.14).

Teorema 1.3. Teorema de Moivre-Laplace. Sea X una variable aleatoria
binomial caracterizada por la probabilidad Wn[k]. Cuando n crece, para k en la
vecindad de np y pq > 0,

Wn[k] =
n!

k!(n− k)!
pkqn−k ≈ 1√

2πnpq
e
− (k−np)2

2npq (1.14)
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1 Caṕıtulo I. Introducción a los métodos estad́ısticos

Figura 1.6: Comparación entre la frecuencia experimental y teórica para la emisión de
part́ıculas α, según datos reportados por Rutherford, Geiger y Bateman [29].

Definición 1.21. La probabilidad fX(x)dx de observar x ≤ X < x+dx para una
variable aleatoria normal X con valor esperado µ y desviación estándar σ está
dada por el producto entre el intervalo dx y la densidad de probabilidad fX(x),
ecuación (1.15).

fX(x)dx =
1

σ
√
2π
e

−(x−µ)2

2σ2 dx (1.15)

Esto no quiere decir que la distribución normal sea un caso particular de la binomial,
lo que indica es que la distribución binomial, para valores de n grande y k en la vecindad6

de np, se puede aproximar con una distribución normal. De manera formal, una distri-
bución normal está caraceterizada por la probabilidad definida por la ecuación (1.15) y
es independiente de la variable aleatoria binomial.

El teorema del ĺımite central, del cual el teorema de Moivre-Laplace se considera un
caso particular, nos muestra cómo a partir de una variable aleatoria X, con cualquier dis-
tribución de probabilidad, es posible construir una variable Zn cuya distribución tiende
a la normal normal, ver ecuación (1.16).

6En este contexto vecindad significa que k toma valores alrededor de np.
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1.7 Distribución normal

Para complementar el estudio del teorema del ĺımite central, se sugiere responder las
preguntas de autoexplicación del ejemplo trabajado titulado: variables Aleatorias y el
Teorema del Ĺımite Central.

Teorema 1.4. Teorema del ĺımite central. Sean X1, X2, X3, · · · , Xn varia-
bles aleatorias estad́ısticamente independientes e idénticamente distribuidas con
⟨Xi⟩ = µ y

〈
(Xi − µ)2

〉
= σ2 <∞. La variable aleatoria Zn, dada por la ecuación

(1.16), tiende a la distribución normal cuando n tiende a infinito.

Zn =
1

σ
√
n

n∑
i=1

Xi − nµ (1.16)

ĺım
n→∞

P{Zn < z} =

∫ z

−∞

1√
2π
e−x2/2dx (1.17)

Teorema 1.5. Sean X1, X2, X3, · · · , Xn variables aleatorias estad́ısticamente in-
dependientes e idénticamente distribuidas con ⟨Xi⟩ = µ y

〈
(Xi − µ)2

〉
= σ2 <∞.

La variable aleatoria Sn = X1 +X2 + · · ·+Xn tiene media ⟨Sn⟩ = nµ y varianza〈
(Sn − ⟨Sn⟩)2

〉
= nσ.

Ejemplo ilustrativo: movimiento aleatorio en dos dimensiones

(a) (b)

Figura 1.7: Trayectoria r⃗ = Xî+ Y ĵ de una part́ıcula que describe un movimiento alea-
torio, donde cada una de sus componentes (X, Y ) son variables aleatorias
normales. Se puede observar cuando una part́ıcula da (a) diez pasos, (b) 500
pasos.
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1 Caṕıtulo I. Introducción a los métodos estad́ısticos

(a) (b)

Figura 1.8: Trayectoria r⃗ = Xî+ Y ĵ de una part́ıcula que describe un movimiento alea-
torio, donde cada una de sus componentes (X, Y ) son variables aleatorias
normales. Se pueden observar (a) las trayectorias de 50 experimentos, donde
por cada experimento se tiene la trayectoria para 500 pasos de una part́ıcula.
También se observa (b) el valor medio de la distancia recorrida obtenido de
104 experimentos.

Suponga que se tiene una part́ıcula clásica que se mueve en dos dimensiones de tal
manera que cada paso está determinado por dos variables aleatorias normales ∆X, ∆Y ,
ambas con media µ = 0 y desviación estándar σ = 10µm. ¿Cuál es la distancia media
recorrida por la part́ıcula en 500 pasos?

Al simular el experimento para diez pasos se obtiene un resultado como el que se mues-
tra en la Figura 1.7a. Al aumentar el número de pasos a 500 se observa una trayectoria
como muestra Figura 1.7b. Si se repite el experimento varias veces y se superponen las
trayectorias, se obtiene la Figura 1.8a, donde la distancia media recorrida, calculada a
partir de los diferentes experimentos, se puede observar en la Figura 1.8b y la densidad
de probabilidad en la Figura 1.9.

A partir del análisis inicial de las simulaciones, es posible formular el problema de ma-
nera general con el objetivo de encontrar una solución anaĺıtica a la pregunta planteada.
Sean ∆Xk, ∆Xk para k = 1, 2, · · · , 500, las componentes en x e y de la contribución
del k-ésimo paso al desplazamiento de la part́ıcula. Como la part́ıcula parte del origen,
x0 = y0 = 0, entonces, el primer paso estará dado por las componentes X1 = x0 +∆X1,
Y1 = y0 + ∆Y1; el segundo paso por, X2 = X1 + ∆X2, Y2 = Y1 + ∆Y2. Note que
Xk = Xk+1 +∆Xk, donde X0 = ∆X0 = 0, por lo tanto,

Xk =

k∑
i=1

∆Xi, Yk =

k∑
i=1

∆Yi

De esta manera, la posición para el k-ésimo paso está dada por,
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1.7 Distribución normal

Figura 1.9: Densidad de probabilidad obtenida a partir de 104 experimentos de camino
aleatorio en dos dimensiones (representada por las barras grises). La ĺınea
sólida corresponde con la predicción teórica.

R⃗k = î
k∑

i=1

∆Xi + ĵ
k∑

i=1

∆Yi (1.18)

El valor esperado del recorrido de la part́ıcula, para el k-ésimo paso, está dado por,

〈
|R⃗k − R⃗0|

〉
=
〈
|R⃗k|

〉
=

〈√√√√( k∑
i=1

∆Xi

)2

+

(
k∑

i=1

∆Yi

)2〉
Como cada paso está determinado por dos variables aleatorias normales ∆Xi, ∆Yi,

con igual media (µ) y varianza (σ2), el teorema del ĺımite central implica que la suma
de estas variables aleatorias normales, para cada componente, corresponderá con una
variable aleatoria normal, ∆X e ∆Y , cuya media es µ′ = kµ y su varianza, σ′2 = kσ2,
por lo tanto, 〈

|R⃗k − R⃗0|
〉
=
〈√

∆X2 +∆Y 2
〉

Como cada paso es estad́ısticamente independiente de los otros y cada coordenada es
estad́ısticamente independiente de la otra, la densidad de probabilidad para calcular el
valor esperado está dada por el producto de dos densidades gaussianas, una para cada
coordenada,〈

|R⃗k − R⃗0|
〉
=

1

2πkσ2

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞

√
x2 + y2e−

(x−µ)2

2kσ2 e−
(y−µ)2

2kσ2 dxdy
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1 Caṕıtulo I. Introducción a los métodos estad́ısticos

Como µ = 0, se puede definir una nueva variable r =
√
x2 + y2 ≥ 0, en tal caso dxdy

se puede reemplazar por rdθdr, donde 0 ≤ θ ≤ 2π. Con este cambio de variables se
obtiene, 〈

|R⃗k − R⃗0|
〉
=

1

2πkσ2

∫ 2π

0

∫ ∞

0
r2e−

r2

2kσ2 dθdr =
1

kσ2

∫ ∞

0
r2e−

r2

2kσ2 dr

La varianza σ′2 = kσ2 de una variable aleatoria X normal, con media µ = 0, está
dada por,

σ′2 =
〈
X2
〉
=

1

σ′
√
2π

∫ ∞

−∞
x2e−

x2

2σ′2 dx =
2

σ′
√
2π

∫ ∞

0
x2e−

x2

2σ′2 dx (1.19)

Por lo tanto, el valor esperado de la distancia recorrida por la part́ıcula, calculado con

la ecuación (1.20), es
〈
|R⃗k − R⃗0|

〉
=

√
(2π)(500)

2 10µm ≈ 280µm.〈
|R⃗k − R⃗0|

〉
=

√
2kπ

2
σ (1.20)

Como
〈
|R⃗k − R⃗0|

〉
= ⟨r⟩ =

∫∞
0 rfR(r)dr, se puede deducir que la densidad de proba-

bilidad para el problema estudiado está dada por la ecuación (1.21), la cual concuerda
con las simulaciones mostradas en la Figura 1.9.

fR(r) =
re−

r2

2kσ2

kσ2
(1.21)

1.8. Material complementario para profundizar lo aprendido

Se sugiere responder las preguntas de autoexplicación de los ejemplos trabajados que
se presentan a continuación. Estos ejemplos pueden ser ejecutados en Google Colab (haga
clic en el enlace). En cada ejemplos se aborda un caso de estudio espećıfico, diseñado
con el propósito de orientar al estudiante y facilitar una comprensión más profunda de
los conceptos abordados en este caṕıtulo.

Variables aleatorias y momentos centrales.

Estad́ıstica de números grandes, aproximación de Stirling

El problema del camino aleatorio.

Distribuciones y normalidad.

1.9. Problemas propuestos

1.9.1. En un cierto sistema se tienen ocho lugares disponibles donde se puede ubicar una
part́ıcula por cada uno. Si la probabilidad que una part́ıcula se ubique en un cierto lugar
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1.9 Problemas propuestos

es 1/2 y que en dicho lugar no haya part́ıcula es también 1/2, ¿cuál es la probabilidad
que r part́ıculas estén ocupando lugares disponibles?

1.9.2. Obtenga la probabilidad que al lanzar n monedas con igual probabilidad para
cara y sello, se obtengan k caras.

1.9.3. Un sistema f́ısico puede contener hasta tres part́ıculas, donde cada una aporta
E0 a su enerǵıa. Si la presencia o no de una part́ıcula en el sistema se modela como un
ensayo de Bernoulli con probabilidad p = 0.5, obtenga la probabilidad que la enerǵıa del
sistema sea kE0, donde k es un entero entre cero y tres.

1.9.4. Sean dos (2) dados de 10 caras, tales que un número natural único se utiliza para
identificar cada cara. Demuestre que la probabilidad de obtener la suma de las caras
igual a E está dada por:

p(E) =


E−1
100 si 2 ≤ E ≤ 10
20−E+1

100 si 10 < E ≤ 20

0 en otro caso

1.9.5. Sean dos (2) dados de 60 caras, tales que un número natural único se utiliza para
identificar cada cara. Demuestre que la probabilidad de obtener la suma de las caras
igual a E está dada por:

p(E) =


E−1
3600 si 2 ≤ E ≤ 60
120−E+1

3600 si 60 < E ≤ 120

0 en otro caso

1.9.6. Explique en qué condiciones la variable aleatoria Y =
N∑
i=1

Xi, donde Xi es una

variable aleatoria no necesariamente normal, se puede aproximar como una variable
aleatoria normal.

1.9.7. Sean {x(i)n }, para i = 1, 2, . . . , 100 y n = 1, 2, . . . , 500, cien conjuntos, cada uno con
500 observaciones de una cierta variable aleatoriaX con distribución estad́ıstica diferente
a la normal. ¿Cuál esperaŕıa que fuera la distribución de la suma de las observaciones, es

decir, del conjunto formado al hacer
∑
i
{x(i)n } = {yn}, donde yn =

∑
i x

(i)
n ? Argumente

su respuesta.

1.9.8. Sean x1 y x2 dos series de observaciones de la variable aleatoria X. Demuestre si
cada una de las siguientes expresiones es falsa o verdadera. Argumente cada respuesta.

a) x1 + x2 ̸= 0.
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1 Caṕıtulo I. Introducción a los métodos estad́ısticos

b) x1 − x2 = 0.

c) ⟨x1 + x2⟩ ≠ 0.

d) ⟨x1 − x2⟩ = 0.

1.9.9. Sea ax2 la densidad de probabilidad para una variable aleatoria continua X con
posibles observaciones entre −1 y 1. Calcule,

a) El valor esperado de x.

b) La desviación estándar de x.

1.9.10. Sean dos variables aleatorias discretas X,Y , tales que X tiene probabilidad
p[n] = an+ bn2 para 0 ≤ n ≤ 10 y cero para otro n; por su parte, Y tiene probabilidad
q[n] = c, para 3 ≤ n ≤ 5 y cero para otro n; donde a, b, c son constantes. Explique
(incluya las ecuaciones requeridas) cómo se calcula la probabilidad para una tercera
variable aleatoria Z = X + Y si las variables aleatorias X e Y son estad́ısticamente
independientes.
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2 Caṕıtulo II. Sistemas aislados y su
descripción estad́ıstica: ensamble
microcanónico

En la naturaleza se presentan diversos fenómenos donde un gran número de partes
(por lo general asumidas como part́ıculas) están presentes. Al conjunto formado por
las partes que describen un fenómeno en la naturaleza se suele llamar sistema1 y una
aproximación razonable es considerar a este aislado del resto del universo. Incluso en
el caso de tener un sistema que interactúa con otro, se puede considerar a cada uno
como una parte de un gran sistema formado por los dos, donde el gran sistema se puede
asumir aislado del resto del universo; de esta manera, considerar sistemas aislados es
una aproximación razonable para describir fenómenos de la naturaleza.

Un sistema aislado, en un determinado tiempo, se encuentra en un cierto estado, cono-
cido como microestado. La descripción del comportamiento de las partes constituyentes
del sistema se suele realizar en términos de alguna teoŕıa de la F́ısica (por ejemplo,
la mecánica cuántica), sin embargo, la descripción del sistema completo implica com-
plicaciones tales que se vuelve restrictiva la generalización de dichas teoŕıas. En este
contexto, la combinación de la F́ısica con la Estad́ıstica, bajo las siguientes suposiciones,
permite describir el comportamiento del sistema aislado como un todo: primero, existe
una distribución estad́ıstica con la cual se pueden describir los microestados del sistema;
segundo, cada parte constituyente se describe por medio de alguna teoŕıa F́ısica; terce-
ro, se conoce cómo enumerar los diferentes microestados en que se puede encontrar el
sistema y cuarto, se conoce cómo calcular las probabilidades de ocurrencia para hacer
predicciones sobre el sistema.

En este caṕıtulo se abordará el estudio de sistemas aislados con enerǵıa en un rango
comprendido entre E y E + dE, donde cada microestado del sistema tiene la misma
probabilidad de ocurrencia. Se analizarán dos situaciones generales, una donde la enerǵıa
del sistema es analizada en términos de su evolución temporal (proceso aleatorio) y la
otra, donde se considera un gran número de sistemas preparados de la misma manera
(ensamble), en cuyo caso la enerǵıa del sistema se trata en términos estad́ısticos a partir
de lo observado en cada sistema; estas dos situaciones generales se asumirán equivalentes
(principio ergódico), por lo tanto, se puede centrar el estudio de los sistemas aislados con
solo una de ellas, el estudio de ensambles, que para el caso de considerar solo sistemas

1Por ejemplo, el sistema formado por las part́ıculas clásicas que ocupan un cierto volumen, donde las
part́ıculas son partes del conjunto formado por todas aquellas en el volumen, relacionadas entre śı
por la condición de no interactuar entre si y cuyo movimiento está gobernado por las leyes de Newton
(ordenamiento entre las partes) conforman un gas ideal (fenómeno).
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2 Caṕıtulo II. Sistemas aislados y su descripción estad́ıstica: ensamble microcanónico

aislados con microestados cuya enerǵıa está comprendida entre E y E+dE, corresponde
con un ensamble microcanónico.

Definición 2.1. Al conjunto de partes (por lo general, part́ıculas), que relaciona-
das entre śı ordenadamentea contribuyen a determinado fenómeno, se le denomina
sistema.

aEn este contexto, ordenadamente hace referencia a la existencia de algún patrón, simetŕıa, ley,
principio o modelo con el cual se pueda determinar la relación entre las partes constituyentes.

2.1. Proceso aleatorio, ensamble y el principio ergódico

En el caṕıtulo anterior se estudió el movimiento aleatorio, en dos dimensiones, de una
part́ıcula clásica, para ello se consideró como variables aleatorias normales, con media µ y
varianza σ2, a las proyecciones del desplazamiento (paso), sobre los ejes coordenados x, y,
dadas por ∆X y ∆y. De esta manera, cada paso está determinado por un desplazamiento
aleatorio que es independiente de los demás pasos. Cuando la part́ıcula recorre k pasos,
su posición es,

R⃗k = î
k∑

i=1

∆Xi + ĵ
k∑

i=1

∆Yi

Supóngase que se quiere realizar una observación del movimiento de la part́ıcula en la
cual se cuenten tres pasos, entonces, la posición final de la part́ıcula está dada por,

r⃗
(1)
3 = î

[
∆x

(1)
1 +∆x

(1)
2 +∆x

(1)
3

]
+ ĵ

[
∆y

(1)
1 +∆y

(1)
2 +∆y

(1)
3

]
Donde el supeŕındice (1) indica el número de la observación. Al realizar una segunda

observación, bajo las mismas condiciones, la posición final de la part́ıcula está dada por,

r⃗
(2)
3 = î

[
∆x

(2)
1 +∆x

(2)
2 +∆x

(2)
3

]
+ ĵ

[
∆y

(2)
1 +∆y

(2)
2 +∆y

(2)
3

]
Como cada desplazamiento ∆x es una observación de la variable aleatoria normal ∆X,

es de esperarse que el primer paso de la primera observación, r⃗
(1)
1 = î∆x

(1)
1 + ĵ∆y

(1)
1 ,

sea diferente del primer paso de la segunda observación, r⃗
(2)
1 = î∆x

(2)
1 + ĵ∆y

(2)
1 ; es decir,

∆x
(1)
1 ̸= ∆x

(2)
1 y ∆y

(1)
1 ̸= ∆y

(2)
1 . De igual manera r⃗

(1)
2 ̸= r⃗

(2)
2 y r⃗

(1)
3 ̸= r⃗

(2)
3 .

Es importante notar que al suponer pasos discretos para describir el movimiento de
una part́ıcula en el espacio-tiempo, impĺıcitamente se está suponiendo un cierto intervalo
de tiempo τ entre los pasos. Esto implica que al tener en cuenta el tiempo, como variable
independiente, se puede simplificar la notación de tal manera que se utilice un solo ı́ndice
para señalar el número de la observación y en vez de especificar el número de pasos se

utiliza el tiempo transcurrido entre ellos; por ejemplo, x
(2)
1 se escribiŕıa como x2(τ),

donde ahora el tiempo t = τ se utiliza para identificar el primer paso, mientras que
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2.1 Proceso aleatorio, ensamble y el principio ergódico

el sub́ındice en x2(τ) indica el número de la observación. En esta notación, r⃗
(n)
1000 se

escribiŕıa como r⃗n(1000τ) y para cualquier tiempo2, r⃗n(t), donde t = kτ .

(a) (b)

Figura 2.1: (a) Trayectoria formada por 103 desplazamientos aleatorios de una part́ıcula
para una observación y (b) superposición de las trayectorias para diez obser-
vaciones diferentes. Las ĺıneas punteadas representan las trayectorias y las
flechas rojas, el vector desplazamiento.

Si se aumenta el número de pasos, entonces, se observa una trayectoria como la que se
muestra en la Figura 2.1a, donde una part́ıcula recorre 103 pasos, cada uno descrito por
∆X, ∆Y con µ = 0 y σ = 10µm; al superponer las trayectorias de diez observaciones,
Figura 2.1b, se nota que el vector desplazamiento r⃗n(1000τ), para n = 1, 2, · · · , 10 es
diferente para cada observación. El desplazamiento (aleatorio) en un tiempo arbitrario
t = kτ , para la n-ésima observación, se puede escribir como r⃗n(t), lo cual implica un
proceso seguido por la part́ıcula, consistente en k pasos recorridos durante un tiempo
t = kτ . A este tipo de procesos, donde cada evento (o estado) varia en el tiempo de
manera aleatoria se conoce como proceso aleatorio.

Definición 2.2. Sea t una variable independiente, por lo general el tiempo, en-
tonces, se dice que Y (t) es un proceso aleatorio si Y (t) no depende de manera
completamente definida de la variable independiente. Por lo tanto, al realizar va-
rias observaciones, diferentes funciones y(t) son observadas, una por cada obser-
vación.

2De manera general, el tiempo t transcurrido desde el inicio del proceso aleatorio (t = 0) hasta el
k-ésimo paso se puede expresar como t = kτk, donde cada paso tiene asociado un intervalo de tiempo
τk. Por simplicidad, se asume que τk = τ ; en otras palabras, se asume que el intervalo de tiempo en
todos los intervalos es constante.
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2 Caṕıtulo II. Sistemas aislados y su descripción estad́ıstica: ensamble microcanónico

(a) (b)

Figura 2.2: Proceso aleatorio binomial que representa el lanzamiento de una moneda (a)
diez veces y (b) 103 veces.

Otro ejemplo de proceso aleatorio consiste en observar el resultado del lanzamiento
de una moneda no cargada cuyas caras están marcadas con los números 0, 1 y la pro-
babilidad de ocurrencia de ambas caras es la misma (p = 1/2), como se estudió en el
caṕıtulo anterior, ver Figura 1.2. Supongamos que se lanza 10 veces la moneda dejando
un intervalo de tiempo ∆t = τ = 10s entre lanzamiento, como se muestra en la Figura
2.2a; si se nombra esta primera observación del proceso aleatorio x1(t), donde t = kτ ,
entonces, el valor esperado está dado por,

⟨x1(t)⟩ =
k∑

i=1

x1(iτ)

El valor esperado para la primera observación del proceso aleatorio es ⟨x1(t)⟩ ≈ 0.3.
Supóngase ahora una segunda observación, esta vez para un tiempo más largo, como
se muestra en la Figura 2.2b; en este caso, ⟨x2(t)⟩ ≈ 0.48, que concuerda con el valor
esperado teórico (0.5). Es importante restar la diferencia entre el valor esperado obtenido
en la primera observación que solo tuvo en cuenta diez intervalos de tiempo, ⟨x1(t)⟩ y la
segunda observación del proceso aleatorio, con mil intervalos de tiempo; esto sugiere que
cuando se aumenta el intervalo de tiempo, por ejemplo de 10τ a 1000τ , el valor esperado
⟨x(t)⟩ tiende al predicho teóricamente.

Otra forma de abordar el problema es preparar k monedas de la misma manera, es
decir, que sus caras estén marcadas con los números 0, 1 y la probabilidad de ocurrencia
de las caras sea igual (p = 0.5). En tal caso, el experimento consistirá en observar el
resultado obtenido al lanzar las monedas, sin que ninguna altere el resultado de la otra,
es decir, garantizando independencia estad́ıstica. El conjunto de monedas preparadas
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2.2 Ensamble microcanónico

bajo las mismas condiciones (se podŕıan pensar que son copias idénticas) se conoce
como ensamble estad́ıstico o simplemente ensamble. Es de esperar que al construir un
ensamble con 10 monedas se obtenga un valor esperado similar al obtenido a partir del
proceso aleatorio x1(t) y un ensamble con 1000 monedas, a x2(t). A esta idea intuitiva
que el valor esperado calculado sobre ensamble y el calculado sobre el proceso aleatorio
sean similares se conoce como la hipótesis ergódica. Cuando se supone válida la hipótesis
ergódica, se pueden calcular las cantidades estad́ısticas o bien sobre el ensamble o sobre
el proceso aleatorio, en ambos casos se esperaŕıa obtener el mismo resultado.

Definición 2.3. Un ensamble es un conjunto de sistemas idénticos preparados
bajo las mismas condiciones.

Definición 2.4. Los estados en que se puede encontrar un sistema aislado se
conocen como microestados.

Definición 2.5. Hipótesis ergódica. En un periodo de tiempo suficientemente
largo, todos los posibles microestados accesibles de un sistema tienen la misma
probabilidad.

2.2. Ensamble microcanónico

Después de analizar nuevamente el problema del camino aleatorio y el lanzamiento de
monedas, se puede pensar en generalizar dicho análisis para cualquier sistema aislado.
Supongamos que la hipótesis ergódica es válida y que es conveniente analizar el problema
desde el punto de vista de ensambles. En tal caso, es necesario definir de manera precisa
cómo organizar el ensamble para con ello poder calcular el número de estados accesibles
Ω y las probabilidades.

Sea un sistema en el microestado |r, k⟩ con enerǵıa Er, donde k es un ı́ndice que
identifica a cada uno de los posibles microestados con enerǵıa Er; esto quiere decir que
para un cierto valor de enerǵıa Er pueden existir muchos valores k y con ello, muchos
posibles microestados con la misma enerǵıa. Si se preparan muchos sistemas bajo las
mismas condiciones, existen diversas maneras de organizar el ensamble, una de ellas
consiste en incluir en el ensamble solo aquellos sistemas que tienen enerǵıa Er en un
cierto intervalo comprendido entre E y E+dE; si se supone que la probabilidad de cada
microestado en el intervalo de enerǵıa es la misma3, a este ensamble de sistemas aislados
se le conoce como microcanónico. Esto implica que en un ensamble microcanónico el
número total de estados accesibles ΩT (E) determina la probabilidad de cada uno de
los Ω(Er) microestado con enerǵıa Er, la cual corresponde con la probabilidad de una
distribución uniforme dada por la ecuación (2.1), donde ΩT (E) es la suma de todos los
posibles microestados, ecuación (2.2).

3Esto quiere decir que la probabilidad para cada microestado obedece a una distribución uniforme.
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2 Caṕıtulo II. Sistemas aislados y su descripción estad́ıstica: ensamble microcanónico

P{|ψ⟩ = |r, k⟩} =

{
1

ΩT (E) , si E ≤ Er < E + dE

0, otro Er

(2.1)

ΩT (E) =
∑
r

Ω(Er) (2.2)

Definición 2.6. Un ensamble microcanónico es aquel formado por sistemas
aislados tal que sus microestados accesibles, para un cierto intervalo de enerǵıa
entre E y E + dE, tienen la misma probabilidad de ocurrencia.

Con el anterior resultado se puede encontrar una manera general para calcular valores
esperados e incertidumbres4 de una cantidad f́ısica.
Sea una cierta cantidad f́ısica X, modelada como una variable aleatoria y sea un

ensamble microcanónico donde cada microestado tiene probabilidad pr; la probabilidad
asociada a los microestados con enerǵıa Er, dentro del rango comprendido entre E y
E+ dE, se obtiene a partir del cociente entre el número de microestados con enerǵıa Er

y la suma, para todos los valores de Er, de los números de estados accesibles, ecuación
(2.3).

p(Er) = pr = P{E = Er} =
Ω(Er)∑
r
Ω(Er)

=
Ω(Er)

ΩT
(2.3)

Por lo tanto, el valor esperado ⟨X⟩ está dado por la ecuación (2.4); la incertidumbres√
⟨X2⟩ − ⟨X⟩2 , por la ráız cuadrada de la la varianza descrita por la ecuación (2.5) y,

en general, el n-ésimo momento central, por la ecuación (2.6).

⟨X⟩ =
∑
r

XrP{E = Er} =
1

ΩT

∑
r

XrΩ(Er) (2.4)

〈
(X − ⟨X⟩)2

〉
=

[
1

ΩT

∑
r

X2
rΩ(Er)

]
− ⟨X⟩2 (2.5)

⟨(X − ⟨X⟩)n⟩ = 1

ΩT

∑
r

(Xr − ⟨X⟩)nΩ(Er) (2.6)

4La incertidumbre de una variable aleatoria X corresponde con la ráız cuadrada de la varianza, es decir,
con su desviación estándar.
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2.3 Sistema aislado formado por r part́ıculas idénticas con enerǵıa entre E1 y 9E1

2.3. Sistema aislado formado por r part́ıculas idénticas con
enerǵıa entre E1 y 9E1

(a) (b)

Figura 2.3: (a) Probabilidad para cada uno de los posibles microestados |r, k⟩ de un
ensamble microcanónico formado por sistemas de nueve part́ıculas idénticas,
cada una de las cuales aporta E1 de enerǵıa al sistema y se pueden (b)
representar esqumáticamente como ćırculos que pueden (o no) ocupar uno
de nueve lugares.

Sea un sistema aislado formado por nueve part́ıculas idénticas, cada una de las cuales
aporta E1 de enerǵıa al sistema, con microestados |r, k⟩, donde el número cuántico r
determina su enerǵıa y k, identifica los estados degenerados para Er. Como para cada
enerǵıa Er existen varios posibles valores k, es de notar que los microestados |r, k⟩ tienen
igual probabilidad de ocurrencia, como se muestra en la Figura 2.3a. Para el rango de
enerǵıa Er entre E1 y 9E1, los microestados pueden tomar nueve posibles valores de
enerǵıa, donde r = 1, 2, · · · , 9. ¿Cuánto es el valor esperado de la enerǵıa del sistema
aislado y cuánto es su incertidumbre?

Antes de poder calcular el valor esperado y la incertidumbre, es necesario obtener
la probabilidad pr y el número de estados accesibles Ω(Er) para los microestados con
enerǵıa Er; con estas cantidades y la ecuación (2.4) se obtiene el valor esperado de la
enerǵıa y con la ráız cuadrada de la ecuación (2.5), la incertidumbre. Con este fin, y
para entender mejor el comportamiento del sistema, consideremos un ensamble formado
por 103 sistemas aislados, preparados bajo las mismas condiciones5.

Es de notar que cada posible microestado tiene igual probabilidad de ocurrencia, sin
embargo, el número de microestados con enerǵıa Er es diferente para cada valor de r.

5En este caso, la condición es que la enerǵıa del microestado esté en el intervalo comprendido entre
E = E1 y E + dE = 9E1.
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(a) (b)

Figura 2.4: (a) Enerǵıa de 103 sistemas en un ensamble microcanónico y (b) número de
estados accesibles Ω(Er) obtenido al contar los sistemas con enerǵıa en cada
rango (barras rojas), lo cual es consistente con 103W9[r] (barras azules).

Lo anterior se puede comprender mejor si se utiliza un modelo visual; supongamos que
las part́ıculas se organizan en un arreglo de nueve elementos, entonces, solo existe una
posibilidad de obtener la enerǵıa E9, como se observa en la Figura 2.3b, mientras que la
enerǵıa E1 tiene nueve posibilidades diferentes que corresponde con la combinatoria

(
9
1

)
.

Con esto en mente y considerando que en el sistema se tienen nueve posibles lugares para
albergar a las part́ıculas, es posible construir el ensamble suponiendo que cada sistema
en el ensamble tiene enerǵıa igual a Er = rE1, donde r es el número de part́ıculas
presentes en los lugares disponibles; es razonable suponer que cada lugar tiene 50% de
probabilidad que la part́ıcula se encuentre presente y 50%, que no se encuentre en dicho
lugar, por lo tanto, ubicar las part́ıculas en dichos lugares corresponde con una variable
aleatoria binomial con p = 0.5 y nueve ensayos de Bernoulli.

En consecuencia, el numero de estados accesibles en el ensamble microcanónico para
el sistema en estudio se modela por medio de una distribución binomial con probabilidad
de éxito p = 0.5 y nueve ensayos, con ello, la probabilidad de observar el r-ésimo estado
es W9[r], donde Wn[r] está dada por la ecuación (1.5).

Con el anterior análisis, se ha mostrado que el número de estados accesibles Ω(Er),
para el microestado con r part́ıculas, del sistema aislado, es consistente con una distribu-
ción binomial con probabilidad de éxito p = 0.5, dado por la ecuación (2.7) y el número
total de microestados es 512, ver ecuación (2.8).

Ω(Er) =

(
9

r

)
=

9!

r!(9− r)!
(2.7)
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ΩT (E) =
9∑

r=1

(
9

r

)
=

9∑
r=1

9!

r!(9− r)!
= (1 + 1)9 = 512 (2.8)

Antes de calcular el valor esperado de la enerǵıa y la incertidumbre, analicemos el
caso del ensamble microcanónico formado por 103 sistemas; con el análisis anterior se
puede afirmar que la enerǵıa E se modela por una variable aleatoria binomial con nueve
posibles resultados, cada uno con probabilidad p = 0.5 de ocurrencia, como se muestra
en la Figura 2.4a. El número de estados se obtiene al contar los sistemas del ensamble
en cada rango de enerǵıa (E = Er), barras rojas en la Figura 2.4b, lo cual es consistente
con 103W9[r], barras azules en la Figura 2.4b.

Teniendo en cuenta que 1
512 =

(
1
2

)9
se puede escribir como

(
1
2

)r (1
2

)9−r
, el método

asociado al uso de la ecuación (1.6) y los valores esperados ⟨r⟩ = np,
〈
r2
〉
= npq+n2p2 =

npq+ ⟨r⟩2 para una distribución binomial, entonces, el valor esperado de la enerǵıa ⟨E⟩
y la incertidumbre σ =

√
⟨E2⟩ − ⟨E⟩2 se obtienen como se muestra a continuación.

⟨E⟩ = 1

512

9∑
r=1

(
9

r

)
rE1 =

E1

512

9∑
r=1

9!

r!(9− r)!
r = E1

9∑
r=1

9!

r!(9− r)!
r

(
1

2

)r (1

2

)9−r

Al anterior resultado se aplica el método asociado al uso de la ecuación (1.6) y se
obtiene el valor esperado.

⟨E⟩ = E1 ⟨r⟩ =
9

2
E1

En el cálculo de la incertidumbre se parte de
〈
E2
〉
.

〈
E2
〉
=

1

512

9∑
r=1

(
9

r

)
r2E2

1 =
E2

1

512

9∑
r=1

9!

r!(9− r)!
r2 = E2

1

9∑
r=1

9!

r!(9− r)!
r2
(
1

2

)r (1

2

)9−r

Al anterior resultado se aplica el método asociado al uso de la ecuación (1.6) y se
obtiene la incertidumbre. 〈

E2
〉
= E2

1

〈
r2
〉
=

9

4
E2

1 + ⟨E⟩2

σ =

√
⟨E2⟩ − ⟨E⟩2 = 3

2
E1
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2.4. Número de estados accesibles Ω(Ei; {ni}) para un sistema
con N part́ıculas e I niveles de enerǵıa

Hemos avanzado en la comprensión de sistemas compuestos por part́ıculas y su análi-
sis en el marco de la f́ısica estad́ıstica a partir del uso de ensambles. Ahora vamos a
generalizar lo estudiado a un caso más general. El objetivo de esta generalización es
aplicar la teoŕıa que hemos desarrollado hasta el momento a la mayor variedad posible
de sistemas. Para lograr este objetivo se procederá de la siguiente manera: primero se
plantea el problema y se formula una pregunta a resolver; segundo, se sintetizan los
resultados obtenidos hasta ahora; tercero, se establecen unas definiciones orientadas a
enriquecer nuestro vocabulario y facilitar del proceso de aprendizaje y por último, se
resuelve la pregunta planteada.

Sea un sistema formado por N part́ıculas distribuidas en I estados con enerǵıas Ei,
donde i = 1, 2, · · · , I. Si en el estado i-ésimo hay ni part́ıculas, ¿cuánto es el número de
estados accesibles Ω(Ei) con enerǵıa Ei?

Del ejemplo estudiado en el apartado anterior se obtuvo que cuando se tienen N
part́ıculas, cada una con enerǵıa E1, el número de estados accesibles está dado por,

Ω(Er) =

(
N

r

)
=

N !

r!(N − r)!

Si se suponen dos posibles estados de enerǵıa, E0 = 0 y E1 ̸= 0, cuando se tienen
r part́ıculas en el sistema, es equivalente a decir que se tienen n1 = r part́ıculas en
el estado E1 y n0 = N − n1, en el estado E0; en esta descripción n1 es el número de
ocupación para el estado con enerǵıa E1 y n0, el número de ocupación para las part́ıculas
con enerǵıa E0. De esta manera, el número de estados accesibles para la enerǵıa Er se
puede re-escribir de la siguiente manera,

Ω(Er) =
N !

n1!n0!

La anterior forma del número de estados accesibles se puede interpretar como el co-
ciente entre el número total de posibles permutaciones de las part́ıculas, dado por N ! y
el producto entre el número total de posibles permutaciones de part́ıculas con enerǵıa
E1, dado por n1! y las part́ıculas con enerǵıa E0, dado por n0.

Si llamamos configuración al conjunto ordenado formado por los números de ocupa-
ción, {n1, n2, · · · , nI}, donde la enerǵıa del sistema está dada por la ecuación (2.10),
en el caso de dos posibles estados de enerǵıa, donde la enerǵıa de uno de estos es cero,
solo existe una configuración para cada valor Er: {n0, n1} = {r,N − r}. Sin embargo, al
agregar más posibles valores de enerǵıa en los que pueda encontrarse la part́ıcula, habrá
más posibles configuraciones asociadas con un mismo valor de enerǵıa.
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2.4 Número de estados accesibles Ω(Ei; {ni}) para un sistema conN part́ıculas e I niveles de enerǵıa

Definición 2.7. Sea un sistema formado por N part́ıculas, tal que ni part́ıculas
tienen enerǵıa Ei, donde i = 1, 2, · · · , I. Al número de part́ıculas ni con enerǵıa Ei

se le conoce como número de ocupación del estado i y cumple con la ecuación
(2.9).

N =

I∑
i=1

ni (2.9)

Definición 2.8. Al conjunto ordenado {n1, n2, · · · , nI} formado por los números
de part́ıculas con enerǵıas Ei se le conoce como configuración y se denota como
{ni}.

Definición 2.9. Se conoce como enerǵıa de la configuración {ni} a la suma
de la enerǵıa de las part́ıculas que conforman el sistema y está dada por la ecuación
(2.10).

E =

I∑
i=1

niEi (2.10)

Esto quiere decir que paraN ! part́ıculas en la configuración {n1, n2, · · · , nI}, el número
de estados accesibles para el sistema con enerǵıa E está dado por la ecuación (2.11).

Ω(E; {ni}) =
N !

n1!n2! · · ·nI !
(2.11)

Como hay más de una posible configuración con enerǵıa E, el número de estados acce-
sibles para una enerǵıa E está dado por la suma de todas las configuraciones, expresada
por la ecuación (2.12), donde el término {ni} en la suma indica que esta se realiza para
todas las posibles configuraciones con enerǵıa E.

Ω(E) =
∑
{ni}

Ω(E; {ni}) =
∑
{ni}

N !

n1!n2! · · ·nI !
(2.12)
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2 Caṕıtulo II. Sistemas aislados y su descripción estad́ıstica: ensamble microcanónico

2.5. Postulados de la f́ısica estad́ıstica

Después de analizar sistemas aislados y aplicar de manera conjunta conceptos de la
F́ısica y la Estad́ıstica, se pueden enunciar tres postulados en los cuales basar nuestro
estudio. Estos postulados se formulan suponiendo que se tiene un sistema aislado con
enerǵıa entre E y E+dE, cuyos microestados son descritos por la F́ısica y la distribución
de los mismos, por la Estad́ıstica.

Primer postulado. Se asume válida la hipótesis ergódica.

Segundo postulado. Principio de equiprobabilidad de microestados: en equilibrio
termodinámico, todo microestado tiene la misma probabilidad de ocurrencia.

Tercer postulado. El equilibrio termodinámico corresponde con el macroestado
con máxima probabilidad.

De manera general, la aplicación de estos postulados implica cuatro pasos a seguir en
la formulación de un problema en F́ısica Estad́ıstica, primero, se determina la regla para
enumerar los estados del sistema, a esto se le conoce como especificación del estado del
sistema; segundo, se construye un ensamble de sistemas: tercero se calcula la probabilidad
y cuarto, se calculan las cantidades f́ısicas de interés.

Definición 2.10. El macroestado de un sistema es el estado determinado por
todos sus parámetros macroscópicos (o externos)..

Definición 2.11. Al conjunto de parámetros que determinan el macroestado de
un sistema se les conoce como parámetros macroscópicos o parámetros exter-
nos. Un ejemplo de ellos corresponde con la presión, volumen y temperatura que
definen el macroestado de un gas ideal.

2.6. Sistema formado por D dados con C caras

Sean D dados, cada uno de ellos con C caras, tales que un número natural único se
utiliza para identificar cada cara, ¿cuál es el valor más probable obtenido al sumar los
números en cada cara después de lanzar los D dados?

2.6.1. Primer postulado: hipótesis ergódica

Se asume que al conformar un ensamble de sistemas aislados, las cantidades estad́ısti-
cas calculadas en el ensamble son iguales que las obtenidas en un proceso aleatorio para
tiempos largos.
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2.6 Sistema formado por D dados con C caras

2.6.2. Segundo postulado: principio de equiprobabilidad

Antes de aplicar el principio de equiprobabilidad es necesario definir cómo se especifica
el estado del sistema. El sistema en estudio corresponde aD dados con C caras y se asume
aislado del resto del universo. La regla para especificar el estado del sistema consiste en
identificar el número en la cada de cada dado; por ejemplo, si se tienen dos dados (D = 2)
de cuatro caras (C = 4), el estado del sistema se determina por dos números {c1, c2},
correspondientes al resultado de lanzar cada dado. Esto quiere decir que para identificar
un microestado se requieren D números, correspondientes a los valores obtenidos para
los dados, {c1, c2, · · · , cD}, donde cd es el valor obtenido al lanzar el dado. Además, se
puede asociar a la enerǵıa la suma de las caras de los dados, es decir,

E =
D∑

d=1

cd (2.13)

Cada microestado, identificado por el conjunto de números naturales {c1, c2, · · · , cD},
tiene igual probabilidad de ocurrencia. Además, todos los valores cd se modelan co-
mo variables aleatorias uniformes discretas, con probabilidad P{cd = k} = 1/C, siendo
k = 1, 2, · · · , C y se asume que el lanzamiento de cada dado es estad́ısticamente inde-
pendiente.

2.6.3. Tercer postulado: equilibrio termodinámico

El tercer postulado establece que el valor de enerǵıa E con mayor número de micro-
estados será el más probable. Esto es equivalente a decir que el valor esperado de la
enerǵıa ⟨E⟩ representa el estado en equilibrio termodinámico.

2.6.4. Construcción del ensamble y obtención del valor esperado: solución
numérica

La solución numérica se obtiene al modelar el lanzamiento de cada dado con una
variable aleatoria uniforme discreta, con probabilidad pd[k] = P{cd = k}, dada por,

pd[k] =

{
P{cd = k} = 1

C , si 1 ≤ k ≤ C

0, en otro caso

Al tener las variables aleatorias que modelan a cada dado, se hacen N+1 observaciones
y para cada observación se obtiene la enerǵıa E[n] como la suma de los valores de las
caras, ecuación (2.13).

Con el resultado de las observaciones se construye un ensamble, formado por el con-
junto de valores E[n]. Para obtener la probabilidad asociada a cada valor de enerǵıa
se realiza la siguiente aproximación: se define valor intervalo de enerǵıa dE y se deter-
mina la frecuencia f [n] de la enerǵıa en los rangos dados por [ndE, ndE + dE), donde
n = 0, 1, 2, · · · , N , de esta manera, la probabilidad p(E) que la enerǵıa del microestado
se encuentre entre E y E + dE, donde E = ndE, se aproxima por,
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2 Caṕıtulo II. Sistemas aislados y su descripción estad́ıstica: ensamble microcanónico

(a) (b)

Figura 2.5: Probabilidad que al sumar las C caras de D dados se obtenga el valor E para
(a) D = 4, C = 6 y (b) D = 10, C = 5. Las barras en color azul muestran la
predicción teórica obtenida anaĺıticamente y las barras en color rojo, el valor
numérico obtenido al realizar 103 observaciones del experimento aleatorio.

p(E) =
Ω(E)∑

E

Ω(E)
≈ f [n]

N∑
n=0

f [n]

Entonces, el valor esperado de la enerǵıa se obtiene con la siguiente expresión,

⟨E⟩ ≈

N∑
n=0

E[n]f [n]

N∑
n=0

f [n]

En la Figura 2.5 se observan los resultados obtenidos al realizar dos simulaciones
en las que se siguió el proceso descrito en esta sección. Con el objetivo que el lector
adquiera un mayor nivel de comprensión, se le sugiere que experimente con el ejemplo
trabajado titulado descripción de un sistema formado por dados, el cual está disponible
en el repositorio GitHub.

2.6.5. Solución anaĺıtica

El Teorema 1.2 implica que, como cada dado se modela por una variable aleatoria
uniforme cd, la probabilidad p(E = c1 + c2 + · · ·+ cD) está dada por la convolución de
las probabilidades pd[k] = P{cd = k},
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2.7 Teorema H

p(E = c1 + c2 + · · ·+ cD) = p1[n] ∗ p2[n] ∗ · · · ∗ pD[n]

La propiedad asociativa de la convolución implica que esta se puede realizar por pares,
donde el primer par está dado por la ecuación (1.8) y se resuelve de la siguiente manera,

p1[n] ∗ p2[n] =
∞∑

k=−∞
p1[k]p2[n− k] =

1

C

C∑
k=1

p2[n− k]

Donde,

p2[n− k] =

{
1
C , si n− C ≤ k ≤ n− 1

0, en otro caso

Con lo cual,

p1[n] ∗ p2[n] =
1

C2

mı́n{n−1,C}∑
k=máx{1,n−C}

p2[n− k] =


n−1
C2 , si 2 ≤ n ≤ C
2C−n+1

C2 si C < n ≤ 2C

0, en otro caso

El siguiente paso es obtener (p1[n] ∗ p2[n])∗p3[n] y al repetir este proceso hasta comple-
tar las D− 1 convoluciones, se obtiene la probabilidad anaĺıtica, de la cual se muestran,
como barras azules, dos ejemplos en la Figura 2.5. Con la probabilidad, el valore espera-
do para la enerǵıa, que corresponde con el valor más probable, se obtiene de la manera
usual, ⟨E⟩ =

∑
E

Ep(E).

2.7. Teorema H

Se suele atribuir a Boltzmann identificar la relación entre la descripción estad́ıstica de
los sistemas y la entroṕıa. En 1872 Boltzmann postuló el teorema H, que plantea que la
cantidad H, definida como el valor esperado del logaritmo natural de una probabilidad,
puede permanecer constante o disminuir en el tiempo [3]. Dos décadas después que
Boltzmann postuló el teorema H, Zermelo (1896) presentó argumentos para demostrar
la invalidez general de dicho teorema [34]; el principal argumento de Zermelo se basó en
el teorema de recurrencia de Poincaré (ver Teorema 2.5), el cual establece que un sistema
encerrado en un volumen finito alcanzará nuevamente un estado, en el espacio de fase, en
el que estuvo previamente, por lo tanto, si la entroṕıa del sistema se asocia al estado del
sistema, entonces, esta no necesariamente siempre aumentará (disminución de la cantidad
H). Zermelo fue el primero en presentar contra-argumentos al teorema H, sin embargo,
a lo largo de la historia, el teorema H ha seguido siendo objeto de diversas cŕıticas, como
se analiza detalladamente en el trabajo de Brown y colaboradores [4]. Las cŕıticas más
destacadas incluyen señalamientos sobre la falta de universalidad y la inconsistencia con
el principio de reversibilidad en el marco de la mecánica clásica. No obstante, a pesar
de los múltiples argumentos sobre la invalidez, en un contexto general, del teorema
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2 Caṕıtulo II. Sistemas aislados y su descripción estad́ıstica: ensamble microcanónico

H, es conveniente abordarlo en el contexto de la mecánica cuántica para part́ıculas no
interactuantes, siguiendo el enfoque descrito por Reif [27, pp. 624-626]; con este enfoque,
se pueden encontrar argumentos (con validez limitada, pero académicamente valiosos)
que evidencian la relación de la entroṕıa con el número de estados accesibles Ω(E).

Antes de continuar, es importante anotar que el siguiente análisis tiene un rango de
validez limitado a las suposiciones realizadas, sin embargo, hasta donde se conoce, la
segunda ley de la termodinámica es válida para todo sistema aislado; esto quiere decir
que el análisis presentado a continuación es un buen ejercicio académico para diluci-
dar relaciones entre la concepción mecánico cuántica de la naturaleza y la concepción
mecánica estad́ıstica de la misma. Algunos autores, como Barbara Drossel, señalan que
la concepción errónea radica en tratar de deducir la segunda ley de la termodinámica
a partir de concepciones determińısticas de la realidad6, lo cual hace que se parta de la
suposición errónea que es posible, de alguna manera, identificar con precisión el estado
inicial (o cualquier estado) de un sistema en el espacio de fase [7]. Ante estos argumen-
tos, se podŕıa pensar que la especificación del estado de un sistema no necesariamente
debe ser realizado en el espacio de fase, dado que el estado de un sistema se puede es-
pecificar, en mecánica cuántica, por los números cuánticos de un conjunto completo de
observables compatibles7 asociados al sistema, sin necesidad de definir dicho estado en
el espacio de fase; esta es una discusión actual que está abierta y seguramente suscitará
debate académico en los próximos años.

Definición 2.12. Sea pr la probabilidad que un sistema se encuentre en un micro-
estado con enerǵıa Er. La cantidad H de Boltzmann se define como el valor
esperado del logaritmo natural de la probabilidad p y está dada por la ecuación
(2.14).

H = ⟨ln p⟩ =
∑
r

pr ln pr (2.14)

Teorema 2.1. Teorema H de Boltzmann. En el tiempo la cantidad H, dada
por la ecuación (2.14), permanece constante (la probabilidad no cambia) o dismi-
nuye en el tiempo.

dH
dt

≤ 0 (2.15)

Supongamos que se tiene un sistema descrito por hamiltoniano mecánico cuántico Ĥ,
invariante en el tiempo8, tal que pr(t) es la probabilidad que, en un cierto instante de

6Drossel incluye tanto la descripción clásica como la cuántica en las concepciones determińısticas de la
realidad, en el sentido que la dinámica del estado de un sistema en ambas teoŕıas obedecen a unas
ecuaciones determińısticas: ecuaciones canónicas de Hamilton para la descripción hamiltoniana de
sistemas clásicos y la ecuación de Scrhödinger, para la mecánica cuántica.

7En mecánica cuántica, un conjunto completo de observables compatibles a un conjunto de operadores
hermı́ticos que conmutan entre si y definen una base para especificar cualquier estado del sistema.

8La condición de invarianza en el tiempo permite expresar la evolución temporal de un microestado
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2.7 Teorema H

tiempo t, el sistema se encuentre en un microestado |ψr⟩ y Wrs, la probabilidad que el
sistema pase, con el tiempo, del microestado |ψr⟩ a |ψs⟩. La variación respecto al tiempo
de la cantidad H está dada por,

dH
dt

=
d

dt

∑
r

pr ln pr =
∑
r

dpr
dt

(1 + ln pr)

Donde dpr
dt corresponde con la diferencia entre el aumento de la probabilidad de en-

contrar el sistema en el microestado |ψr⟩ debida a cambios de estados desde |ψs⟩ a
|ψr⟩, menos la probabilidad que el microestado del sistema pase de |ψr⟩ a |ψs⟩, como se
muestra esquemáticamente en la Figura 2.6,

dpr
dt

=
∑
s

(psWs,r − prWr,s)

Como se está asumiendo que el sistema se encuentra aislado, si se supone que cada
microestado es aproximadamente independiente de los otros (interacción despreciable
entre microestados) la enerǵıa Er, según la mecánica cuántica, corresponde con uno de
los valores propios del hamiltoniano Ĥ, por lo tanto, Ĥ |ψr⟩ = Er |ψr⟩ y la probabilidad
Wr,s es aproximadamente igual a Wr,s, como se muestra a continuación.9

Wr,s ≈ |⟨ψs|ψr⟩|2 = |⟨ψr|ψs⟩|2 ≈Ws,r

Con el anterior resultado, la variación en el tiempo de la cantidadH se puede escribir de
dos maneras, como muestran las ecuaciones (2.16) y (2.17). La justificación de estas dos
formas equivalentes radica en que no debe existir diferencias si se cambian los ı́ndices
de las ecuaciones; al sumar ambas ecuaciones, teniendo en cuenta que Wr,s ≈ Ws,r y
despejando la variación en el tiempo de la cantidad H, se obtiene la ecuación (2.18)

dH
dt

=
∑
r,s

Wr,s(ps − pr)(1 + ln pr) (2.16)

dH
dt

=
∑
r,s

Ws,r(pr − ps)(1 + ln ps) (2.17)

dH
dt

= −1

2

∑
r,s

Wr,s(pr − ps)(ln pr − ln ps) (2.18)

La ecuación (2.18) tiene tres posibles soluciones, primero, si pr = ps, entonces, dH/dt =
0. Segundo, si pr > ps, entonces, ln pr > ln ps, por lo tanto, el signo del producto

como |ψr(t)⟩ = e−iErt/ℏ |ψr(0)⟩.
9Al asumir que el sistema está aislado, se puede considerar que su enerǵıa está especificada, E = Er,
por lo tanto, el ı́ndice s denotaŕıa un microestado dentro de los posibles microestados con enerǵıa
Er. Otra posibilidad, más general, es definir un rango de enerǵıas entre E y E + dE, en tal caso, en
la expresión para Wr,s se debe utilizar el proyector de estados para determinar la proyección entre
estados con diferentes enerǵıa; sin embargo, en dicho caso más general, la aproximación Wr,s ≈Ws,r

sigue siendo válida.
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Figura 2.6: Representación esquemática de un sistema aislado donde se muestran dos
estados, |ψr⟩, con probabilidad pr(t) y |ψs⟩, con probabilidad ps(t). Si el
sistema tiene probabilidad Ws,r que el microestado cambie de |ψs⟩ a |ψr⟩
y probabilidad Wr,s que el microestado cambie de |ψr⟩ a |ψs⟩, entonces, la
variación de la probabilidad pr(t) respecto al tiempo corresponde con la dife-
rencia entre el aumento de probabilidad debido a Ws,r menos la disminución
dada por Wr,s.

(pr−ps)(ln pr− ln ps) es positivo y dH/dt < 0. Tercero, si pr < ps, entonces, ln pr < ln ps,
por lo tanto, el signo del producto (pr − ps)(ln pr − ln ps) es positivo y dH/dt < 0. En
conclusión,

dH
dt

≤ 0
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2.8 Entroṕıa de Boltzmann

2.8. Entroṕıa de Boltzmann

Definición 2.13. La entroṕıa de Boltzmann, S, para un sistema aislado con
enerǵıa entre E y E + dE, cuyo número de estados accesibles es Ω(E), está dada
por la ecuación (2.19), donde kB es la constante de Boltzmann.

S = kB lnΩ(E) (2.19)

Boltzmann postuló que la entroṕıa de un sistema aislado con enerǵıa entre E y E+dE
es proporcional al logaritmo natural del número de estados accesibles. Los pasos lógicos
que condujeron a Boltzmann a realizar esta definición se basan en el teorema H.
En esta sección se hará un análisis basado en el enfoque de Boltzmann, pero consi-

derando un sistema con enerǵıa cuantizada, como se estudió en la sección 2.4, donde
se encontró que el número de estados accesibles para una cierta configuración {ni} está
dado por la ecuación (2.11) y el número total de estados accesibles con enerǵıa entre E
y E + dE, por la ecuación (2.12); por lo tanto, la probabilidad de encontrar al sistema
en una configuración {ni} está dada por la ecuación (2.20), donde r ahora representa la
configuración {ni}.

P{n1 = η1, n2 = η2, · · · , nI = ηI} =
Ω(E; {ni})

Ω(E)
=

Ω(E; r)

Ω(E)
= p({ni}) (2.20)

Para calcular la cantidad H se necesita calcular ln pr para N grandes. Al utilizar la
aproximación de Stirling se obtiene,

ln p({ni}) = ln

[
N !

n1!n2! · · ·nI !

]
− lnΩ(E) ≈ N lnN −N −

I∑
i=1

(ni lnni − ni)− lnΩ(E)

Como
I∑

i=1
ni = N ,

ln p({ni}) ≈ N lnN − lnΩ(E)−
I∑

i=1

ni lnni

De esta manera, la cantidad H se obtiene como,

H = ⟨ln pr⟩ ≈ N lnN − lnΩ(E)−

〈
I∑

i=1

ni lnni

〉

Donde

〈
I∑

i=1
ni lnni

〉
corresponde con el valor esperado de la suma

I∑
i=1

ni lnni, el cual

se obtiene para la configuración {n∗i } con mayor número de estados accesibles Ω(E, {n∗i }).
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Como el número de part́ıculas N =
I∑

i=1
ni es una constante en el tiempo, y dH/dt ≤ 0,

se obtiene que,

d lnΩ(E)

dt
+

I∑
i=1

d

dt
(n∗i lnn

∗
i ) ≥ 0

Esta expresión implica dos casos, primero, que el número de estados Ω(E) permanezca

constante en el tiempo, entonces, el valor esperado

〈
I∑

i=1
ni lnni

〉
se mantiene constante

y se obtiene el caso extremo d lnΩ(E)/dt = 0. Segundo, si el número de estados Ω(E)
aumenta en el tiempo, se obtiene una nueva condición de equilibrio y el valor esperado〈

I∑
i=1

ni lnni

〉
cambia de

I∑
i=1

n∗i lnn
∗
i a un nuevo valor esperado

I∑
i=1

n∗∗i lnn∗∗i , el cual

permanecerá constante a menos que vuelva a cambiar la enerǵıa del sistema. Por esta
razón y teniendo en cuenta la definición de la entroṕıa de Boltzmann, ecuación (2.19), se
tiene que el teorema H implica que la entroṕıa de Boltzmann permanece igual o aumenta
en el tiempo, consistente con la segunda ley de la termodinámica,

dS

dt
≥ 0 (2.21)

2.9. Entroṕıa de Shannon

A partir de la aplicación de los conceptos de la f́ısica estad́ıstica, en 1948 Shannon
propuso la teoŕıa matemática de la información [30]. En su teoŕıa, Shannon definió la
entroṕıa H(X) como menos el valor esperado del logaritmo en base b de la probabilidad
p(x) = P{X = x} que al observar una variable aleatoria X se observe un valor x. De-
pendiendo la base b del logaritmo, la entroṕıa de Shannon se expresa en bits, para b = 2;
nepit (o nat) si b = e y dits (también conocida como bans o hartleys), para d = 10. La
entroṕıa de Shannon para una señal x(t) es una medida de la cantidad de información
que esta contiene.

Definición 2.14. Sea una variable aleatoria X con probabilidad p(x) =
P{X = x} que al observar una variable aleatoria X se observe un valor x. La
entroṕıa de Shannon H(X) se define como,

H(X) = −⟨logb p(x)⟩ = −
∑
x

p(x) logb p(x) (2.22)
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2.10. Interacción entre sistemas

En la naturaleza la enerǵıa se manifiesta de maneras diferentes, entre ellas se encuentra
el calor, que es una forma de enerǵıa que fluye entre sistemas a diferente temperatura.
La interacción entre sistemas donde solo se intercambia calor se conoce como interacción
térmica. Cuando el intercambio de enerǵıa se produce sin transferencia de calor, pero
uno de los sistemas realiza trabajo sobre el otro, se dice que se tiene una interacción
mecánica; la combinación de ambos tipos de interacción corresponde con las interacciones
termodinámicas.
En esta sección vamos a estudiar la interacción entre sistemas, para ello asumiremos

que tenemos un sistema aislado con enerǵıa E, número de part́ıculas N , número de
estados accesibles Ω(E) y volumen V , el cual está formado por dos subsistemas10, A y
B, como se muestra esquemáticamente en la Figura 2.7, donde el subsistema A tiene
enerǵıa EA, número de part́ıculas NA, número de estados accesibles ΩA(EA) y volumen
VA; el subsistema B tiene enerǵıa EB, número de part́ıculas NB, número de estados
accesibles ΩA(EB) y volumen VB. Los parámetros de estos subsistemas se relacionan
con los del sistema aislado por las siguientes ecuaciones,

E = EA + EB (2.23a)

N = NA +NB (2.23b)

V = VA + VB (2.23c)

Ω(E) = ΩA(EA)ΩB(EB) (2.23d)

Definición 2.15. Un subsistema es una parte de un sistema que por si misma
forma un sistema; en tal sentido, un subsistema es un sistema que hace parte de
otro sistema.

Definición 2.16. El calor Q es una forma de enerǵıa presente en la interac-
ción entre sistemas a diferentes temperaturas o cuando se transfiere enerǵıa entre
sistemas a una misma temperatura con variación de su entroṕıa.

Definición 2.17. La interacción térmica ocurre cuando dos sistemas inter-
cambian enerǵıa en forma de calor.

Definición 2.18. La interacción mecánica ocurre cuando dos sistemas inter-
cambian enerǵıa en forma de trabajo; en tal caso, existe un parámetro externo x
que es modificado en el intercambio de enerǵıa.

10En este planteamiento, la interacción entre sistemas independientes la modelamos como la interacción
entre dos subsistemas de un sistema aislado.
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Figura 2.7: Sistema con dos subsistemas, A y B. El subsistema A tiene enerǵıa EA,
número de part́ıculas NA y número de estados accesibles ΩA(EA). El sistema
B tiene enerǵıa EB, número de part́ıculas NB y número de estados accesibles
ΩB(EB). La enerǵıa total del sistema E, es la suma de la enerǵıa de sus
subsistemas, E = EA+EB; de la misma manera, el número total de part́ıculas
N en el sistema, es la suma del número de part́ıculas en los subsistemas,
N = NA+NB. El número de estados accesibles Ω(E) del sistema corresponde
al producto del número de estados accesibles de los subsistemas, Ω(E =
EA + EB) = ΩA(EA)ΩB(EB).

Definición 2.19. La interacción termodinámica implica la presencia tanto
de interacción térmica como mecánica.

Antes de continuar, analicemos el número de estados accesibles Ω(E). Supongamos
que el subsistema A se encuentra en el microestado r con enerǵıa EA y que los microes-
tados del sistema B son estad́ısticamente independientes de los del subsistema A; esto
implica que para el microestado r en el subsistema A se tienen ΩB(EB) microestados
en el subsistema B, entonces, el número de estados accesibles Ω(E) del sistema se ob-
tendrá al sumar todos los r posibles microestados del sistema A, teniendo en cuenta los
microestados del sistema B, es decir,

Ω(E = EA + EB) =

Ω(EA)∑
r=1

ΩB(EB) = Ω(EA)ΩB(EB)

A continuación, se aplicará los elementos de la F́ısica Estad́ıstica estudiados hasta el
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momento para describir sistemas en equilibrio termodinámico, además de interacciones
térmicas, mecánicas y termodinámicas.

2.10.1. Ejemplo ilustrativo: sistema con cuatro part́ıculas y seis posibles
niveles de enerǵıa

Tabla 2.1: Microestados (17 de los 80) de un sistema aislado con enerǵıa 10E0, formado
por cuatro part́ıculas que pueden tomar enerǵıa entre E0 y 6E0 tal que se
tienen dos subsistemas, A y B, cada uno con dos part́ıculas, cuyos microes-

tados se identifican por los números naturales n
(A)
1 , n

(A)
2 , para el subsistema

A y n
(B)
1 , n

(B)
2 , para el subsistema B. En este caso (a) se considera que el

microestado (n1, n2) se puede distinguir de (n2, n1), para un subsistema dado.

n
(A)
1 n

(A)
2 n

(B)
1 n

(B)
2 EA EB ET = EA + EB

1 1 2 6 2E0 8E0 10E0

1 1 3 5 2E0 8E0 10E0

1 1 4 4 2E0 8E0 10E0

1 1 5 3 2E0 8E0 10E0

1 1 6 2 2E0 8E0 10E0

1 2 1 6 3E0 7E0 10E0

1 2 2 5 3E0 7E0 10E0

1 2 3 4 3E0 7E0 10E0

1 2 4 3 3E0 7E0 10E0

1 2 5 2 3E0 7E0 10E0

1 2 6 1 3E0 7E0 10E0

2 1 1 6 3E0 7E0 10E0

2 1 2 5 3E0 7E0 10E0

2 1 3 4 3E0 7E0 10E0

2 1 4 3 3E0 7E0 10E0

2 1 5 2 3E0 7E0 10E0

2 1 6 1 3E0 7E0 10E0

Sea un sistema aislado del resto del universo, con enerǵıa 10E0, formado por dos
subsistemas, A y B, cada uno con dos part́ıculas, tal que cada part́ıcula aporta al sub-
sistema una enerǵıa nE0 para n = 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si los subsistemas pueden intercambiar
enerǵıa, sin variar ni su número de part́ıculas ni su volumen, y el microestado de cada
subsistema es identificado por el par ordenado (n1, n2) (a) si es posible diferenciar el
microestado (n1, n2) de (n2, n1), ¿cuál es la enerǵıa de los subsistemas cuando estos se
encuentran en equilibrio termodinámico? (b) Si es imposible distinguir entre los micro-
estados (n1, n2) y (n2, n1), ¿cuál es la enerǵıa de los subsistemas cuando estos están en
equilibrio termodinámico?
Como el microestado de cada subsistema se puede identificar por el par ordenado de

números naturales (n1, n2), con posibles valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde la suma de los dos
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Tabla 2.2: Número de estados accesibles para el sistema con microestados descritos en
la Tabla 2.1.

EA/E0 EB/E0 (EA + EB)/E0 ΩA(EA) ΩB(EB) ΩT = ΩAΩB

2 8 10 1 5 5
3 7 10 2 6 12
4 6 10 3 5 15
5 5 10 4 4 16
6 4 10 5 3 15
7 3 10 6 2 12
8 2 10 5 1 5

números determina la enerǵıa del subsistema, E = (n1 + n2)E0, el caso es análogo al
estudiado en la sección 2.6, con la restricción de los posibles valores de enerǵıa para
cada part́ıcula (de E0 a 6E0) y la enerǵıa total del sistema aislado (10E0). Todos los
microestados del sistema como un todo deberán cumplir con la restricción que la suma
de la enerǵıa de los dos subsistemas debe ser 10E0; esto debido a que el sistema está
aislado del resto del universo, lo cual le impide recibir o perder enerǵıa. En la Tabla 2.1
se muestran 17 de los 80 microestados para el sistema en el caso (a), donde es posible
identificar entre los microestados (n1, n2) y (n2, n1) en un subsistema dado, con lo cual,
el número de estados accesibles está dado por los valores mostrados en la Tabla 2.2,
donde se puede notar que el mayor número de microestados se obtiene cuando ambos
subsistemas tienen enerǵıa 5E0, es decir, cuando los subsistemas están en equilibrio
termodinámico.

En el caso (a) se puede observar claramente un único máximo para el número de
estados accesibles del sistema como un todo, respecto a la enerǵıa de uno de los subsis-
temas. Sin embargo, cuando se asume que es imposible distinguir entre los microestados
(n1, n2) y (n2, n1), caso (b), como se muestra en la Tabla 2.3, se observan dos máximos
en el número de estados del sistema como un todo, ver Tabla 2.4; este resultado no
es tan extraño como pareceŕıa a primera vista, porque al ser imposible distinguir entre
microestados de un mismo subsistema, ¿no debeŕıa haber también alguna imposibilidad
de diferenciar el estado de equilibrio entre estos? Nótese que la condición de equilibrio
termodinámico en el caso (b) corresponde con que uno de los subsistemas (cualquiera
de los dos) tenga enerǵıa 4E0 y el otro 6E0.

2.10.2. ¿El número de estados accesibles tiene máximos?

En el ejemplo ilustrativo anterior se observa que el número de estados accesibles tiene
por lo menos un máximo. ¿Se espera que este sea un comportamiento generalizado para
el número de estados accesibles de un sistema f́ısico? A continuación, se estudiarán
algunos argumentos a favor de una respuesta afirmativa a esta pregunta. Para iniciar, es
necesario resaltar la relación entre el número de estados accesibles Ω(E) y la probabilidad
P{E ≤ Enerǵıa < E + dE} que el sistema se encuentre con una enerǵıa entre E y E+dE,
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Tabla 2.3: Microestados (16 de los 28) de un sistema aislado con enerǵıa 10E0, formado
por cuatro part́ıculas que pueden tomar enerǵıa entre E0 y 6E0 tal que se
tienen dos subsistemas, A y B, cada uno con dos part́ıculas, cuyos microes-

tados se identifican por los números naturales n
(A)
1 , n

(A)
2 , para el subsistema

A y n
(B)
1 , n

(B)
2 , para el subsistema B. En este caso (b) se considera que el

microestado (n1, n2) se puede distinguir de (n2, n1), para un subsistema dado.

n
(A)
1 n

(A)
2 n

(B)
1 n

(B)
2 EA EB ET = EA + EB

1 1 2 6 2E0 8E0 10E0

1 1 3 5 2E0 8E0 10E0

1 1 4 4 2E0 8E0 10E0

1 2 1 6 3E0 7E0 10E0

1 2 2 5 3E0 7E0 10E0

1 2 3 4 3E0 7E0 10E0

1 3 1 5 4E0 6E0 10E0

1 3 2 4 4E0 6E0 10E0

1 3 3 3 4E0 6E0 10E0

2 2 1 5 4E0 6E0 10E0

2 2 2 4 4E0 6E0 10E0

2 2 3 3 4E0 6E0 10E0

1 4 1 4 5E0 5E0 10E0

1 4 2 3 5E0 5E0 10E0

2 3 1 4 5E0 5E0 10E0

2 3 2 3 5E0 5E0 10E0

P{E ≤ Enerǵıa < E + dE} =
Ω(E)∑

E′
Ω(E′)

Nótese que
∑
E

Ω(E) es una constante, por lo tanto, se puede afirmar que la probabilidad

es proporcional a Ω(E), con lo cual la forma de la función de probabilidad y la función
número de estados accesibles será la misma. Por lo tanto, toda conclusión sobre la forma
de la función P (E ≤ Enerǵıa < E+dE) aplica a Ω(E) y viceversa. Dado un cierto sistema
f́ısico, aislado del resto del universo, como es el caso de un sistema que hace parte de un
ensamble microcanónico, es razonable pensar que hay valores de enerǵıa suficientemente
bajos para los cuales la probabilidad (y por ende, el número de estados accesibles) es
despreciable o cero. El mismo argumento se puede dar para valores de enerǵıa muy altos,
donde se esperaŕıa que fuera poco probable (o completamente improbable) encontrar al
sistema.

Al tener valores de probabilidad (y, por ello, número de estados accesibles) cercanos
a cero para enerǵıas muy bajas y muy altas, y dado que la probabilidad solo puede
tomar valores positivos y la suma de todas las probabilidades posibles es uno, entonces
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Tabla 2.4: Número de estados accesibles para el sistema con microestados descritos en
la Tabla 2.3.

EA/E0 EB/E0 (EA + EB)/E0 ΩA(EA) ΩB(EB) ΩT (EA + EB)

2 8 10 1 3 3
3 7 10 1 3 3
4 6 10 2 3 6
5 5 10 2 2 4
6 4 10 3 2 6
7 3 10 3 1 3
8 2 10 3 1 3

es necesario que exista al menos un valor de enerǵıa, con una probabilidad mayor que
cero. De igual manera, a enerǵıas muy altas se esperan valores de probabilidad que
tienden a cero. Por consiguiente, es razonable suponer que al analizar la función de
probabilidad desde enerǵıas suficientemente bajas, donde los valores son cercanos a cero,
hasta enerǵıas suficientemente altas, donde también se esperan valores próximos a cero, la
probabilidad debe alcanzar al menos un máximo entre ambos extremos para que al sumar
todos los posibles valores de probabilidad se obtenga uno. Para finalizar, es conveniente
mencionar que para una función positivamente valuada, como la probabilidad, al imponer
las condiciones que tienda a cero en los ĺımites de enerǵıa muy pequeña y muy alta,
implica la existencia de un máximo que permita cumplir con la condición que la suma
de probabilidades es uno; por consiguiente, se espera que el número de estados accesibles
tenga al menos un máximo y, con ello, una condición de equilibrio termodinámico.

Es importante notar que si el número de estados accesibles de un sistema aislado
carece de un máximo, entonces, seŕıa imposible encontrar un estado de equilibrio termo-
dinámico.

2.10.3. Equilibrio termodinámico

El tercer postulado de la F́ısica Estad́ıstica, para sistemas aislados, establece la relación
entre condición de equilibrio termodinámico y la máxima probabilidad. En tal caso, para
una enerǵıa E = EA + EB constante, el sistema compuesto por dos subsistemas A y B
alcanzará el equilibrio termodinámico cuando Ω(E) sea máxima ante el intercambio de
enerǵıa entre los subsistemas. Supongamos que se toma como referencia el subsistema
A, entonces, el máximo de Ω(E) respecto al intercambio de enerǵıa (en forma de calor)
entre los dos subsistemas se obtiene cuando,

dΩ(E)

dEA
= 0

Como Ω(E) = Ω(EA)ΩB(EB),

d

dEA
[Ω(EA)ΩB(EB)] = ΩB(EB)

∂ΩA(EA)

∂EA
+ΩA(EA)

∂ΩB(EB)

∂EB

dEB

dEA
= 0
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Al asumir fija la enerǵıa total E = EA +EB, se tiene la relación dEB/dEA = −1, con
lo cual,

ΩB(EB)
∂ΩA(EA)

∂EA
− Ω(EA)

∂ΩB(EB)

∂EB
= 0

Reordenando términos y teniendo en cuenta que d ln f(x)
dx = 1

f(x)
df(x)
dx , se obtiene la

condición de equilibrio termodinámico,

∂ lnΩA(EA)

∂EA
=
∂ lnΩB(EB)

∂EB
(2.24a)

β =
1

kBT
(2.24b)

TA = TB (2.24c)

Notese que la relación entre el parámetro β y la temperatura absoluta, tal como
se define en termodinámica, se puede comprobar fácilmente al analizar la estructura
matemática del parámetro β y compararla con la definición de la entroṕıa de Boltzmann,
teniendo en cuenta la relación termodinámica ∂S/∂E = T−1,

β =
∂ lnΩ(E)

∂E
=

1

kB

∂S

∂E
=

1

kBT

En conclusión, al aplicar la F́ısica Estad́ıstica al estudio de sistemas en contacto cuando
estos alcanzan el equilibrio termodinámico se obtiene una condición que corresponde con
la ley cero de la termodinámica.

Definición 2.20. Se define el parámetro β por la ecuación (2.25), donde kB
es la constante de Boltzmann y T es un parámetro que se denomina temperatura
absoluta.

β =
∂ lnΩ(E)

∂E
=

1

kBT
(2.25)

Teorema 2.2. Sea un sistema A con enerǵıa EA y número de estados accesibles
ΩA, en contacto con un sistema B, con enerǵıa EB y número de estados accesibles
ΩB, tales que E = EA+EB, donde E es una constante. Los dos sistemas alcanzan
el equilibrio termodinámico cuando se cumple la ecuación (2.24), es decir,
cuando su temperatura absoluta es igual.

2.10.4. Interacción térmica

Supongamos que entre los subsistemas A y B solo ocurre interacción térmica, esto
implica que el volumen de los sistemas, aśı como cualquier otro parámetro externo aso-
ciado a la realización de trabajo sobre uno de los sistemas, permanece constante. En tal

51
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caso, la variación de la entroṕıa del subsistema A cuando ocurre intercambio de calor
con el subsistema B está dada por,

dSA(EA, VA) =
∂kB lnΩA(EA)

∂EA
dEA = kBβAdEA =

dEA

T

Como la enerǵıa intercambiada entre los dos sistemas es calor, dEA = d̄Q, entonces, se
obtiene que la variación del calor se expresa en términos de la variación de la entroṕıa,
donde el śımbolo d̄ denota el carácter de diferencial inexacta del calor, es decir, que
la variación del calor depende de la trayectoria seguida para alcanzar el estado final,
partiendo del estado inicial en que se encontraba el sistema. Un detalle muy importante
al definir el calor intercambiado entre los subsistemas A y B consiste en definir una
referencia, para ello se asumirá que el calor absorbido por el sistema es positivo, mientras
que el calor cedido, es negativo.

d̄Q = TdS (2.26)

Definición 2.21. Sea f(x1, x2, · · · , xn) una función continua y diferenciable;
además, sea r⃗ = x1û1 + x2û2 + · · ·+ xnûn, donde ûi son vectores unitarios orto-
normales entre si. Se dice que df es una diferencial exacta si se puede expresar
como,

df =
∂f

∂x1
dx1 +

∂f

∂x2
dx2 + · · ·+ ∂f

∂xn
dxn = ∇⃗f · dr⃗ (2.27)

Definición 2.22. Cuando el diferencial de una función g(x1, x2, · · · , xn) no se
puede expresar como la ecuación (2.27) se dice que dicha diferencial es inexac-
ta y se expresa como d̄g.

Definición 2.23. El calor absorbido d̄Q por un sistema es positivo, mientras
que el calor cedido, es negativo.

2.10.5. Interacción mecánica

Figura 2.8: Representación esquemática de la enerǵıa del sistema.

Dos sistemas en contacto, ambos aislados del resto del universo, pueden interactuar
sin necesidad del intercambio de calor, en tal caso, la enerǵıa de los sistemas cambia por
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(a) (b)

Figura 2.9: Representación esquemática de un sistema con seis microestados cuando al
parámetro externo x es (a) x0 y (b) x0+dx. El número de estados accesibles
Ω(Er;x), cuando x vaŕıa en dx, cambia debido a que la enerǵıa de los micro-
estados vaŕıa una cantidad ∆xEr = Y dx; esto hace que los microestados se
reorganicen y (b) dentro del conjunto formado por los que tienen enerǵıa Er

estos se pueden organizar de acuerdo al valor de Y , dando lugar al número
de estados ΩY (Er;x).

la variación de un cierto parámetro externo x, como, por ejemplo, el volumen, haciendo
que uno de los sistemas realice un trabajo sobre el otro sistema; a esta interacción se
le conoce como mecánica. Si el parámetro externo vaŕıa una cantidad infinitesimal dx,
el trabajo realizado por un sistema en el microestado con enerǵıa Er, sobre el otro
sistema, estará dado por ∂Er

∂x dx, donde X = −∂Er
∂x se conoce como fuerza generalizada

conjugada a x. Para encontrar el valor esperado del trabajo realizado por la variación
infinitesimal del parámetro externo x necesitamos estudiar cómo depende el número
de estados accesibles de dicho parámetro. En el estudio del trabajo d̄W debido a una
variación infinitesimal del parámetro externo x se asumirá que este es positivo cuando
dicho trabajo es realizado por el sistema, mientras que se considerará negativo, cuando
es realizado sobre el sistema; si bien es cierto que esta es una convención y se podŕıa
asumir lo contrario (positivo cuando el trabajo es realizado sobre el sistema), es necesario
definir una convención, de manera análoga a como se define que la carga de un electrón
es negativa o que la corriente es positiva cuando se refiere a cargas positivas.

Supongamos que el sistema se encuentra en un cierto microestado con enerǵıa Er entre
E y E+dE, como se ilustra en la Figura 2.8, donde el parámetro externo x condiciona el
número de estados accesibles, Ω(Er;x); además, Y = ∂Er

∂x . Una variación infinitesimal dx
del parámetro externo x produce una variación ∆xEr en la enerǵıa de los microestados
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Figura 2.10: Representación esquemática de la relación entre la variación ∆xΩ(Er;x) del
número de estados accesibles con enerǵıa Er debido a variación infinitesi-
mal dx del parámetro externo, el número de microestados σ que cambian
su enerǵıa desde un valor menor que Er a uno mayor que Er cuando el
parámetro externo x cambia de x a x+ dx y σ(Er + δE).

con enerǵıa Er,

∆xEr =
∂Er

∂x
dx = Y dx = −Xdx (2.28)

El número de estados accesibles con enerǵıa entre E y E + dE, cuando el parámetro
x vaŕıa una cantidad infinitesimal dx, que introduce variaciones ∆xEr en el enerǵıa del
microestado para ∂Er

∂x entre Y e Y + dY , está dada por ΩY (Er;x), como se muestra
esquemáticamente en la Figura 2.9, donde la suma de todos los estados asociados a la
variación corresponderá con el número de estados accesibles Ω(Er;x) para el microestado
con enerǵıa Er, ecuación (2.29).

Ω(Er;x) =
∑
Y

ΩY (Er;x) (2.29)

La probabilidad pY (Er;x) que el sistema se encuentre en un microestado con enerǵıa
Er entre E y E+ dE para un valor x del parámetro externo y variaciones ∂Er

∂x entre Y e
Y + dY está dada por la ecuación (2.30) y el valor esperado ⟨Y ⟩, por la ecuación (2.31).

pY =
ΩY (Er;x)

Ω(Er;x)
(2.30)

⟨Y ⟩ =
∑
Y

Y pY =
1

Ω(Er;x)

∑
Y

Y ΩY (Er;x) = −⟨X⟩ (2.31)

La variación ∆xΩ(Er;x) del número de estados accesibles con enerǵıa Er debido a
variación infinitesimal dx del parámetro externo x y ∂Er

∂x entre Y e Y + dY se expresa,
por la ecuación (2.32), en términos del número de estados σ(Er) cuya enerǵıa cambia de
un valor menor a Er a un valor mayor a este cuando el parámetro externo x cambia de
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x a x + dx y el número de estados σ(Er + δE) cuya enerǵıa cambia de un valor menor
a Er + δE a un valor mayor a este debido a la variación del parámetro externo x, como
se muestra esquemáticamente en la Figura 2.10.

∆xΩ(Er;x) =
∂Ω(Er;x)

∂x
dx = σ(Er)− σ(Er + δE) (2.32)

De la misma manera que en la ecuación (2.29) se definió la relación entre Ω(Er;x) y
ΩY (Er;x), en la ecuación (2.33) se define la relación entre σ(Er) y σY (Er).

σ(Er;x) =
∑
Y

σY (Er;x) (2.33)

Donde,

σY (Er) = ΩY (Er;x)
∆xEr

δE
=

ΩY (Er;x)

δE
Y dx

Por lo tanto, σ(Er;x) toma la siguiente forma,

σ(Er;x) =

(
dx

δE

)∑
Y

Y ΩY (Er;x)

Al multiplicar por uno de la forma Ω(Er;x)/Ω(Er;x),

σ(Er;x) =

(
dx

δE

)
Ω(Er;x)

(
1

Ω(Er;x)

∑
Y

Y ΩY (Er;x)

)
=

(
dx

δE

)
Ω(Er;x) ⟨Y ⟩

Al reemplazar este resultado en la expansión en series de potencia de la ecuación
(2.32), dada por,

∆xΩ(Er;x) =
∂Ω(Er;x)

∂x
dx = σ(Er)− σ(Er + δE) = − ∂σ

∂Er
δE +O(δE2)

Se obtiene,

∂Ω(Er;x)

∂x
≈ − ∂

∂Er
(Ω(Er;x) ⟨Y ⟩) = Ω(Er;x)

∂ ⟨Y ⟩
∂Er

− ⟨Y ⟩ ∂Ω(Er;x)

∂Er

Dividiendo por Ω(Er;x), teniendo en cuenta que 1
Ω(Er;x)

∂Ω(Er;x)
∂Er

= ∂ lnΩ(Er;x)
∂Er

, la defi-

nición del parámetro β y dado que se espera que la variación de ⟨Y ⟩ respecto a la enerǵıa
sea despreciable comparada con la variación de lnΩ(Er;x), se obtiene,

⟨Y ⟩ = −kBT
∂ lnΩ(Er;x)

∂x

Este resultado nos indica que el valor esperado ⟨X⟩ de la fuerza generalizada X con-
jugada al parámetro externo x está determinado por la variación del número de estados
accesibles respecto al parámetro externo x; además, al variar el parámetro externo x una
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cantidad infinitesimal dx, uno de los subsistemas realiza un trabajo d̄W = ⟨X⟩ dx sobre
el otro subsistema. Se debe resaltar el comportamiento como diferencial inexacta del
trabajo realizado, debido a que este depende de la manera en que se realiza la variación
del parámetro externo x.

Definición 2.24. La fuerza generalizada X conjugada a un cierto parámetro
externo x, para un sistema con enerǵıa E, está dada por la ecuación (2.34).

X = −∂E
∂x

(2.34)

Definición 2.25. El trabajo d̄W realizado por una fuerza generalizada X conju-
gada a x, cuando el parámetro externo vaŕıa un valor infinitesimal dx está dado
por la ecuación (2.35).

d̄W = Xdx = −∂E
∂x

dx (2.35)

Definición 2.26. Sea Ω(Er;x) el número de estados accesibles para el microesta-
do con enerǵıa Er con parámetro externo entre x y x+ dx. La probabilidad pr(x)
que el microestado, con enerǵıa Er tenga parámetro externo x está dada por la
ecuación (2.36).

pr(x) =
Ω(Er;x)∑
x
Ω(Er;x)

(2.36)

Definición 2.27. Sea Ω(Er;x) el número de estados accesibles para el microes-
tado con enerǵıa Er con parámetro externo entre x y x + dx. El valor esperado
⟨x⟩ del parámetro externo x está dado por la ecuación (2.37).

⟨x⟩ =
∑
x

xpr(x) =

∑
x
xΩ(Er;x)∑

x
Ω(Er;x)

(2.37)
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Teorema 2.3. Sea Ω(Er;x) el número de estados accesibles con enerǵıa Er entre
E y E + dE, donde x es un parámetro externo que puede variar y realizar un
trabajo dado por la ecuación (2.35). El valor esperado de la fuerza generalizada
X conjugada a x está dado por la ecuación (2.38).

⟨X⟩ = kBT
∂ lnΩ(Er;x)

∂x
= T

∂S

∂x
(2.38)

Definición 2.28. El trabajo d̄W realizado por un sistema, cuando hay una varia-
ción infinitesimal dx del parámetro externo x, es positivo.

2.10.6. Interacción termodinámica

Supongamos que en el sistema en estudio se presentan simultáneamente interacciones
térmicas y mecánicas, en tal caso, se dice que el sistema experimenta interacciones ter-
modinámicas, las cuales están descritas por la variación del número de estados accesibles
debido al intercambio de enerǵıa en forma de calor y al trabajo realizado por uno de los
subsistemas cuando un parámetro externo (por ejemplo, la presión) varia.

Sea ΩA(EA, x) el número de estados accesibles del subsistema A para el estado con
enerǵıa EA en el rango entre E y E + dE, con parámetro externo x. Supongamos que el
sistema A se encuentra en un microestado con enerǵıa alrededor de la enerǵıa ⟨EA⟩ del
estado de equilibrio termodinámico y que el parámetro x vaŕıa una cantidad infinitesimal
dx. La variación del número de estados se puede expresar en términos del lnΩA(EA, x),
con el fin de aplicar los resultados obtenidos al analizar las interacciones térmicas y
mecánicas, ecuaciones (2.26) y (2.38),

d lnΩA(EA, x) =
∂ lnΩA(EA, x)

∂EA
dU +

∂ lnΩA(EA, x)

∂x
dx

Como estamos estudiando la variación de la enerǵıa alrededor de la enerǵıa ⟨EA⟩ del
estado de equilibrio termodinámico, entonces, el diferencia de enerǵıa del sistema A está
dado por dU = d ⟨EA⟩. Reemplazando ⟨X⟩ y d̄Q dados por las ecuaciones (2.26) y (2.38)
se obtiene,

d lnΩA(EA, x) = βdU + β ⟨X⟩ dx

Como d̄W = ⟨X⟩ dx y β = 1/kBT ,

TdkB lnΩA(EA, x) = dU +d̄W

Teniendo en cuenta la entroṕıa de Boltzmann, dada por la ecuación (2.19) y reorde-
nando términos se obtiene la relación entre las enerǵıas involucradas en el proceso de
interacción termodinámica, consistente con la primera ley de la termodinámica,
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dU = TdSA −d̄W

Este resultado nos indica que la variación del valor esperado ⟨EA⟩ de la enerǵıa del
subsistema A es igual a la diferencia entre el calor absorbidod̄Q = TdSA de B y el trabajo
d̄W realizado por A sobre B, lo cual concuerda con la formulación de la primera ley de
la termodinámica, donde dU corresponde con la variación infinitesimal de la enerǵıa
interna del subsistema A.

Definición 2.29. El valor esperado de la enerǵıa de un sistema se denomina
enerǵıa interna y se expresa como U = ⟨E⟩.

Teorema 2.4. La variación de la enerǵıa interna dU de un sistema que interactúa
termodinámicamente con otro, del cual absorbe una cantidad de calor d̄Q = TdS
y sobre el que realiza un trabajo d̄W = ⟨X⟩ dx al variar el parámetro externo x
una cantidad dx, está dada por la ecuación

dU = d̄Q−d̄W (2.39)

2.11. F́ısica estad́ıstica y termodinámica

En este caṕıtulo se estudió el comportamiento de los sistemas aislados con enerǵıa en
un rango comprendido entre E y E+dE. Al conjunto de sistemas aislados en dicho rango
de enerǵıa, preparados de la misma manera, lo denominamos ensamble microcanónico y
se plantearon tres postulados, con los cuales se obtuvo la condición de equilibrio termo-
dinámico, ecuación (2.24), consistente con la ley cero de la termodinámica. Al analizar
las interacciones termodinámicas entre sistemas en contacto, ambos aislados del resto
del universo11, se encontró que el valor esperado de la enerǵıa del sistema, obtenida a
partir de la f́ısica estad́ıstica, coincide con la enerǵıa interna de la termodinámica y se
relaciona con el calor absorbido y el trabajo realizado por la ecuación (2.39), consistente
con la primera ley de la termodinámica.

El anterior resultado se obtuvo al asumir que la entroṕıa de Boltzman, ecuación (2.19),
corresponde con la entroṕıa del sistema y que el teorema H de Boltzman, interpretado
en el marco de la mecánica cuántica, es válido. Con ello, se encontró que la entroṕıa
o permanece constante o aumenta en el tiempo, consistente con la segunda ley de la
termodinámica. En este resultado se obtuvo el parámetro β, ecuación (2.25), el cual se
relacionó con la temperatura absoluta por medio de la siguiente ecuación,

T =

(
kB
∂ lnΩ

∂E

)−1

11Esta interacción fue modelada como dos subsistemas de un sistema aislado, con enerǵıa en un rango
entre E y E + dE.
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Figura 2.11: Representación esquemática de un número de estados accesibles constante
en un intervalo de enerǵıas entre E1 y E1+dE. Las flechas rojas representan
los deltas de Dirac obtenidos al realizar la derivada ∂ lnΩ

∂E .

Para estudiar el caso extremo, cuando la temperatura del sistema tiende a cero ab-
soluto, es conveniente analizar los niveles de enerǵıa predichos para un cierto sistema
mecánico cuántico aislado. En un sistema mecánico cuántico aislado, donde existen ni-
veles de enerǵıa bien definidos, el número de estados accesibles, para un determinado
nivel de enerǵıa E1 está determinado por la degenerancia del estado. Para analizar este
tipo de sistemas, supongamos que lnΩ(E) = S0/kB es constante en un rango de enerǵıas
comprendido entre E1 y E1 + dE mientras que su valor es cero en |E −E1| > dE, como
se muestra esquemáticamente en la Figura 2.11, entonces,

∂ lnΩ

∂E
= γ0δ(E − E1)− γ0δ(E − E1 − dE)

Donde γ0 es una constante de proporcionalidad. Al evaluar ∂ lnΩ/∂E cuando E tiende
a E1 (al igual que cuando E tiende a E1+dE), debido al delta de Dirac, la temperatura
absoluta tiende a cero, T = 0; como se están asumiendo niveles de enerǵıa cuantizados,
entonces dE → 0. Esto quiere decir que cuando el sistema mecánico cuántico aislado12

se encuentra en un estado cuantizado,13 la temperatura del sistema coincide con el cero
absoluto y tendrá una entroṕıa S = kB lnΩ(E1) = S0 constante, resultado consistente
con la tercera ley de la termodinámica.

12Como el sistema está aislado, se asume que no interactúa con ningún otro sistema.
13Las enerǵıas están separadas unas de otras en valores definidos (cuantización).
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Figura 2.12: Part́ıculas paramagnéticas con magnitud del momento dipolar magnético
m alineadas de manera paralela (azul) y antiparalela (rojo) con el campo
magnético externo B⃗ (negro).

2.12. Magnetización de sistema formado por part́ıculas
paramagnéticas con esṕın 1/2

Sea un sistema aislado formado por N part́ıculas no interactuantes con esṕın s = 1/2,
donde cada part́ıcula tiene un momento dipolar magnético m⃗ cuya magnitud está dada
por, la ecuación (2.40), donde gs = 2.00231930436 es el factor giromagnético o de Landé;
qe, la carga del electrón; me, la masa del electrón y S = ℏ/2, la magnitud del momento
esṕın.

m = gs
qe
2me

S (2.40)

Al aplicar un campo magnético externo B⃗, debido a que el esṕın es 1/2, las part́ıculas
se pueden alinear con el campo magnético de manera paralela o antiparalela a este,
como se muestra esquemáticamente en la Figura 2.12. Si n1 es el número de part́ıculas
alineadas paralelas al campo y n2 = N − n1, las antiparalelas, la enerǵıa del sistema
estará dada por la ecuación (2.41). ¿Cuánto es el número de estados accesibles Ω(E) con
enerǵıa entre E y E + δE? ¿Cuál es la relación entre el valor esperado de la enerǵıa ⟨E⟩
y la temperatura absoluta T? ¿Bajo cuáles consideraciones la temperatura absoluta T
es negativa? ¿Cómo depende la magnetización M de la temperatura absoluta?

E = −mB(n1 − n2) = −mB(2n1 −N) (2.41)
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(a) (b)

Figura 2.13: Número de estados accesibles Ω(E) para (a) 10 y (b) 100 part́ıculas para-
magnéticas con esṕın 1/2, carga igual a la del electrón, con enerǵıa entre E
y E + δE y δE = 0.2meV , en presencia de un campo magnético B.

2.12.1. Número de estados accesibles

Como la suma de part́ıculas alineadas con el campo magnético externo de manera
paralela n1 y antiparalela n2 es igual al número total de part́ıculas, n1+n2 = N , y dada
la ecuación (2.41), los números n1 y n2 se pueden expresar como,

n1 =
N

2
− E

2mB

n2 =
N

2
+

E

2mB

De las expresiones anteriores se tiene que, para un valor fijo de n1 existe un único valor
n2 = N − n1, con

N !
n1!n2!

microestados. Para contar todos los microestados con enerǵıa
entre E y E + δE, se deben incluir aquellos debidos a las posibles variaciones de n1 en
el intervalo de enerǵıa δE,

|∆n1| =
∣∣∣∣∂n1∂E

δE

∣∣∣∣ = δE

2mB
= |∆n2|

Entonces, el número de estados accesibles con enerǵıa entre E y E + δE está dado
por la ecuación (2.42). En la Figura 2.13 se observa el número de estados accesibles para
δE = 10−6eV , para diferentes valores de campo magnético y número total de part́ıculas.
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Ω(E) =
N !(

N
2 − E

2mB

)
!
(
N
2 + E

2mB

)
!

δE

2mB
(2.42)

Número total de estados accesibles

El número total de estados accesibles se obtiene al sumar todos los posibles valores de
enerǵıa dados por la ecuación (2.41), que corresponde a enerǵıas entre −Nm y Nm,

ΩT =

mBN∑
E=−mBN

Ω(E) =

mBN∑
E=−mBN

N !(
N
2 − E

2mB

)
!
(
N
2 + E

2mB

)
!

δE

2mB

Al tener en cuenta la ecuación (2.41) y dado que n1+n2 = N , la sumatoria para calcular
ΩT se puede realizar en términos del número de part́ıculas n1 alineadas paralelas al
campo,

ΩT =
N∑

n1=1

Ω(n1)

Donde Ω(n1) está dado por,

Ω(n1) =
N !

n1!(N − n1)!

δE

2mB

Por lo tanto,

ΩT =
δE

2mB

N∑
n1=1

N !

n1!(N − n1)!
=

δE

2mB

N∑
n1=1

N !

n1!(N − n1)!
(1)n1(1)N−n1

Por el teorema del binomio,

ΩT =
δE

2m
(1 + 1)N =

δE

2m
2N

Valor esperado del número de part́ıculas alineadas paralelas al campo externo

Cuando se tiene un sistema aislado con enerǵıa definida en un cierto rango entre E
y E + δE, el valor esperado ⟨n1⟩ del número de part́ıculas alineadas paralelas al campo
mangnético externo se puede calcular directamente del número de estados accesibles;
para ello, conviene utilizar el método fisicomatemático empleado en la sección 2.3, el cual
se basa en la identidad dada por la ecuación (1.6). En tal sentido, al hacer p = q = 1 se
obtiene,

⟨n1⟩ =

N∑
n1=1

n1Ω(n1)

ΩT
= 2−N δE

2mB

N∑
n1=1

N !

n1!(N − n1)!
n1p

n1qN−n1
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Al aplicar la identidad dada por la ecuación (1.6), además del teorema del binomio, se
obtiene,

⟨n1⟩ = 2−N δE

2mB
p
∂

∂p

N∑
n1=1

N !

n1!(N − n1)!
pn1qN−n1 = 2−N δE

2mB
p
∂

∂p
(p+ q)N

⟨n1⟩ = 2−N δE

2mB
N(p+ q)N−1

Con lo cual, el valor esperado ⟨n1⟩ está dado por,

⟨n1⟩ =
δE

4mB
N (2.43)

2.12.2. Enerǵıa y temperatura absoluta

Valor esperado de la enerǵıa

Cuando se tiene al sistema aislado, con enerǵıa en un cierto rango entre E y E + δE,
el valor esperado de la enerǵıa está dado por,

⟨E⟩ = 1

ΩT

mBN∑
E=−mBN

EΩ(E)

Como la enerǵıa está relacionada con n1 por la ecuación (2.41),

⟨E⟩ = −mB
ΩT

N∑
n1=1

Ω(n1)[n1 − (N − n1)] = −mB
ΩT

N∑
n1=1

Ω(n1)(2n1 −N)

Al utilizar el resultado anterior para ⟨n1⟩ se obtiene,

⟨E⟩ = −mB(2 ⟨n1⟩ −N)

Temperatura absoluta

Supongamos que el sistema se encuentra a una cierta temperatura absoluta T que
satisface la ecuación (2.25). Como en equilibrio el sistema se encuentra en el estado con
mayor probabilidad, que para este caso corresponde con U = ⟨E⟩ y η1 = ⟨n1⟩,

β =
1

kBT
=
∂ lnΩ(U)

∂U
=
∂ lnΩ(η1)

∂η1

∂η1
∂U

Al aplicar la aproximación de Stirling, teniendo en cuenta que N = η1 + η2,

lnΩ(η1) ≈ ln

(
δE

2mB

)
+N lnN − η1 ln η1 − (N − η1) ln(N − η1)

63
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Además, como U = −mB(2η1 −N),

∂η1
∂U

= − 1

2mB

Por lo tanto,

∂ lnΩ(η1)

∂η1
≈ − ln η1 + ln(N − η1) = ln

(
N − η1
η1

)
Con este resultado se puede obtener una expresión para la temperatura,

1

kBT
≈ − 1

2mB
ln

(
N − η1
η1

)
Al despejar η1 se obtiene,

η1 ≈
N

1 + e
− 2mB

kBT

=
Ne
mB
kBT

e
mB
kBT + e

− mB
kBT

Como η1 = ⟨n1⟩ y usando la definición de coseno hiperbólico, cosh, se obtiene el valor
esperado del número de part́ıculas alienadas paralelas al campo magnético externo dado
por la ecuación (2.44), el cual se muestra en la Figura 2.14 para diferentes valores del
campo magnético y la temperatura.

⟨n1⟩ ≈
Ne
mB
kBT

2 cosh
(
mB
kBT

) (2.44)

Al comparar el resultado anterior con la ecuación (2.43) se obtiene que δE depende
de la temperatura y el campo magnético, ecuación (2.45), como se muestra en la Figura
2.15.

δE ≈ 2mBe
mB
kBT

cosh
(
mB
kBT

) (2.45)

Y el valor esperado para la enerǵıa U = ⟨E⟩ = −mB(2η1−N), cuando el sistema tiene
temperatura T , está dado por,

U ≈ −mB

2
Ne
mB
kBT

e
mB
kBT + e

− mB
kBT

−N

 = −mBN

e mB
kBT − e

− mB
kBT

e
mB
kBT + e

− mB
kBT


Al usar la definición de la tangente hiperbólica, tanh, y teniendo en cuenta que U =

⟨E⟩, se obtiene el valor esperado de la enerǵıa, ecuación (2.46), como se observa en la
Figura 2.16.

⟨E⟩ ≈ −mBN tanh

(
mB

kBT

)
(2.46)
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(a) (b)

Figura 2.14: Valor esperado ⟨n1⟩ del número de part́ıculas alineadas con un campo
magnético externo B⃗, para un sistema formado por N = 100 part́ıculas
paramagnéticas con esṕın 1/2, carga igual a la del electrón, con enerǵıa en-
tre E y E+ δE, como función de (a) la temperatura para diferentes valores
de campo magnético y (b) del campo magnético para diferentes valores de
temperatura.

2.12.3. Entroṕıa y temperatura absoluta negativa

Uno de los resultados más interesantes del estudio de part́ıculas con propiedades
magnéticas, es la aparente existencia de temperaturas absolutas negativas, originada
por el aumento en la entroṕıa cuando se disminuye la enerǵıa del sistema, como se mues-
tra en la Figura 2.17. La entroṕıa del sistema está dada por la ecuación (2.19), donde
el número de estados accesibles está dado por la ecuación (2.42). Al utilizar la aproxi-
mación de Stirling, teniendo en cuenta que δE

2mB es mucho menor que N lnN y n1 lnn1,

además de simplificar términos, se obtiene la ecuación (2.47), donde n1 =
N
2 − E

2mB .

S ≈ kB [NlnN − n1 lnn1 − (N − n1) ln(N − n1)] (2.47)

Dado que kBβ = 1/T = ∂S/∂E, en la gráfica de la entroṕıa como función de la enerǵıa,
que se muestra en la Figura 2.17, se pueden distinguir dos zonas para la temperatura
absoluta: una zona para temperaturas absolutas positivas (a la izquierda) y otra para
temperaturas absolutas negativas (a la derecha). Si consideramos la entroṕıa como una
función continua de la enerǵıa, una temperatura nula implica una discontinuidad en la
curva de entroṕıa versus enerǵıa, como se analizó en la sección 2.11. Sin embargo, la
Figura 2.17 sugiere temperaturas negativas, es decir, a medida que la enerǵıa aumenta,
la entroṕıa (y por consiguiente, el número de estados) disminuye. Esta observación la
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2 Caṕıtulo II. Sistemas aislados y su descripción estad́ıstica: ensamble microcanónico

(a) (b)

Figura 2.15: Intervalo de enerǵıa δE para un sistema formado por N = 100 part́ıculas
paramagnéticas con esṕın 1/2, carga igual a la del electrón, con enerǵıa
entre E y E + δE, en presencia de un campo magnético externo, como
función de (a) la temperatura para diferentes valores de campo magnético
y (b) del campo magnético para diferentes valores de temperatura.

realizaron por primera vez en 1950 Pursell y Pound, quienes realizaron experimentos
del esṕın nuclear en LiF [24] y observaron magnetizaciones negativas at́ıpicas asociadas,
según sus análisis, a un aumento en la entroṕıa cuando disminuye la enerǵıa interna
del sistema; este resultado fue interpretado por Pursell y Pound como consecuencia de
una temperatura absoluta negativa. En su estudio, Pursell y Pound reportaron que un
sistema en un estado de temperatura absoluta negativa no está frió, por el contrario, se
encuentra muy caliente, con capacidad de dar enerǵıa a cualquier sistema a temperatura
positiva con que se coloque en contacto.

Desde el descubrimiento de Pursell y Pound, ha iniciado un amplio debate en la
comunidad cient́ıfica, sobre la existencia o no de las temperaturas absolutas negativas
[22, 24, 17, 25, 26, 6, 15, 33, 12, 18, 28, 8, 31, 32, 10, 5, 1, 13, 16, 20]. La controversia sobre
la existencia de temperaturas negativas alcanzó su punto máximo en 2013 con el trabajo
de Dunkel y Hilbert, donde argumentaron su imposibilidad [8]. Sin embargo, Abraham y
Penrose en 2017 revisaron la f́ısica de las temperaturas absolutas negativas y concluyeron
que “a pesar de los argumentos en contra, las temperaturas absolutas negativas teńıan
sentido teórico y śı se produćıan en experimentos diseñados para crearlas”[1]. Este debate
es un ejemplo del principio de falibilidad de la ciencia y, a pesar de los grandes esfuerzos
dedicados a su estudio, es un tema sobre el cual sigue habiendo controversias.
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2.12 Magnetización de sistema formado por part́ıculas paramagnéticas con esṕın 1/2

(a) (b)

Figura 2.16: Valor esperado ⟨E⟩ de la enerǵıa para un sistema formado por N = 100
part́ıculas paramagnéticas con esṕın 1/2, carga igual a la del electrón, con
enerǵıa entre E y E+δE, en presencia de un campo magnético externo, co-
mo función de (a) la temperatura para diferentes valores de campo magnéti-
co y (b) del campo magnético para diferentes valores de temperatura.

2.12.4. Magnetización y temperatura absoluta

La magnetización M es igual al número de momentos magnéticos por unidad de vo-
lumen. Si V es el volumen ocupado por las part́ıculas con momento magnético m, la
magnetización, para part́ıculas paramagnéticas, se puede expresar como una fuerza ge-
neralizada conjugada a la magnitud del campo magnético,

X = VM = −∂E
∂B

Como E = −mB(2n1 −N),

∂E

∂B
= m(2n1 −N) = −E

B
= VM

Por lo tanto, el valor esperado ⟨M⟩ de la magnetización estará dado por el cociente
entre el valor esperado ⟨E⟩ de la enerǵıa y la magnitud del campo magnético, ecuación
(2.48), como se muestra en la Figura 2.18.

⟨M⟩ = mN
V

tanh

(
mB

kBT

)
(2.48)

Con el objetivo que el lector adquiera un mayor nivel de comprensión, se le sugie-
re resolver las preguntas de autoexplicación del ejemplo trabajado titulado número de
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2 Caṕıtulo II. Sistemas aislados y su descripción estad́ıstica: ensamble microcanónico

Figura 2.17: Entroṕıa para un sistema formado por N = 100 part́ıculas paramagnéticas
con esṕın 1/2 y carga igual a la del electrón, en presencia de un campo
magnético externo de 10T .

estados accesibles para de part́ıculas paramagnéticas con esṕın 1/2.

2.13. Interacción entre subsistemas formados por dados

Sea un sistema formado por D dados, cada uno con C caras marcadas con C números
naturales consecutivos iniciando en uno, que se lanzan sobre una superficie de área 2A
dividida en dos partes iguales. Al lanzar los dados, algunos podrán quedar en una de las
dos partes de área A, de tal manera que a los dados en una de las áreas se consideran
parte del subsistema A1 y los de la otra, al subsistema A2. Si cada dado aporta al sistema
una enerǵıa E0, independiente del valor de cada cara, donde los números en las caras de
los dados identifican el microestado para un cierto valor de enerǵıa DE0, ¿cuánto es el
número de estados accesibles, la temperatura y la entroṕıa si se considera que cada dado
es distinguible de los demás? ¿Cuánto es el número de estados accesibles, la temperatura
y la entroṕıa si se considera que los dados son indistinguibles (dados idénticos)?

2.13.1. Dados distinguibles

Cuando los dados son distinguibles, un dado se puede identificar del otro, por ejemplo,
por medio de un código único (puede ser un color, un número, barras, o cualquier forma
de identificar a cada dado). El número de estados accesibles Ω(E;C) para un sistema
con D = 3 dados con C = 4 caras, cuya enerǵıa E = 2E0, seŕıa el número total de
microestados con números de caras diferentes, como se muestra en la Figura 2.19.

En general, al tener un sistema con D dados, cada uno con C caras, se podrá tener
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2.13 Interacción entre subsistemas formados por dados

(a) (b)

Figura 2.18: Valor esperado ⟨M⟩ de la magnetización para un sistema formado por N =
100 part́ıculas paramagnéticas contenidas en un volumen V , con esṕın 1/2,
carga igual a la del electrón, con enerǵıa entre E y E + δE, en presencia
de un campo magnético externo, como función de (a) la temperatura para
diferentes valores de campo magnético y (b) del campo magnético para
diferentes valores de temperatura.

una configuración con n1 dados en A1 y n2 dados en A2, donde n1+n2 = D. El número
de estados accesibles Ω1(E;C) = Ω1(n1E0;C) para el subsistema A1 con n1 dados con
C caras, cuya enerǵıa enerǵıa es n1E0 está dado por Cn1 y Ω(n2E0;C) = Cn2 . Por lo
tanto, el número de estados accesibles Ω(n1 + n2;C) para el sistema, será el producto
de los números de estados accesibles de los subsistemas,

Ω(n1 + n2;C) = Ω1(n1E0;C)Ω2(n2E0;C)

Donde, Ω(n1+n2;C) es independiente de los valores n1 y n2, como muestra le ecuación
(2.49).

Ω(DE0;C) = CD (2.49)

De manera general, la entroṕıa del sistema S, en términos de las entroṕıas de los
subsistemas, S1 y S2, está dada por,

S = kB lnΩ(E;C)

= kB ln
[
Ω1(n1E0;C)Ω2(n1E0;C)

]
= kB lnΩ1(n1E0;C) + kB lnΩ2(n2E0;C) (2.50)
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2 Caṕıtulo II. Sistemas aislados y su descripción estad́ıstica: ensamble microcanónico

Figura 2.19: Representación esquemática de microestados para un sistema formado por
tres dados (D = 3) distinguibles, cada uno con cuatro caras (C = 4), cuya
enerǵıa es E = 3E0.

S = S1 + S2 (2.51)

En el caso de dados distinguibles, la entroṕıa de cada subsistema dependerá de manera
lineal respecto al número de dados, Si = kBni lnC, como se muestra en la Figura 2.20
donde se presenta un sistema con D = 8 dados, cada un con C = 4 caras.

Por otra parte, el estado de equilibro termodinámico entre los sistemas se observa
cuando β1 = β2, donde β está dado por la ecuación (2.25), que para el i-ésimo sistema
está dada por,

βi =
1

E0

∂

∂ni
[ni lnC] =

lnC

E0

Por lo tanto, la temperatura para cada subsistema es T = E0/ (kB lnC), que es indepen-
diente del número de dados. Este resultado implica que todos los posibles microestados
corresponden a condiciones de equilibrio termodinámico y son equiprobables.

Definición 2.30. Un conjunto de part́ıculas se conoce como distinguibles si es
posible identificar a una de la otra.
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2.13 Interacción entre subsistemas formados por dados

(a) (b)

Figura 2.20: (a) Número de estados accesibles y (b) entroṕıa para dos subsistemas de un
sistema formado por D = 8 dados de C = 4 caras cada uno de ellos.

2.13.2. Número de estados accesibles para dados indistinguibles

Cuando los dados son indistinguibles, es imposible diferenciar un dado del otro, sin
embargo, si se puede distinguir el número en cada una de las caras. La combinación de los
diferentes posibles números de las caras de los dados da lugar a diferentes microestados
para un mismo número D de dados con C caras. En la Figura 2.21a se observan los
posibles microestados para dos dados con cuatro caras y en la Figura 2.21b, tres dados
de cuatro caras.
De la Figura 2.21a se puede inferir que el número de estados Ω(2E0;C) para un sistema

con dos dados de C caras está dado por,

Ω(2E0;C) =
C(C + 1)

2

De la misma manera, a partir de la Figura 2.21b se puede inferir el número de estados
Ω(3E0;C) para un sistema con tres dados, cada uno con C caras está dado por,

Ω(3E0;C) =
C∑
i=1

i(i+ 1)

2
=
C(C + 1)(C + 2)

3!

Al seguir la secuencia, el número de estados accesibles Ω(4E0;C) para un sistema con
cuatro dados, cada uno con C caras está dado por,

Ω(4E0;C) =
C∑

j=1

j∑
i=1

i(i+ 1)

2
=
C(C + 1)(C + 2)(C + 3)

4!
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2 Caṕıtulo II. Sistemas aislados y su descripción estad́ıstica: ensamble microcanónico

(a) (b)

Figura 2.21: Microestados para un sistema con (a) D = 2 dados con C = 4 caras y (b)
D = 3 dados con C = 4 caras.

De esta manera, para D dados, cada uno con C caras se tienen,

Ω(DE0;C) =

D−1∏
i=0

(C + i)

D!
=
C(C + 1)(C + 2) · · · (C +D − 1)

D!

La anterior ecuación se puede escribir en términos de factoriales como se muestra a
continuación,

Ω(DE0;C) =
(C +D − 1)!

D!(C − 1)!
(2.52)

La entroṕıa, para números grandes de dados D y caras C, se puede obtener al aplicar
la aproximación de Stirling,

S(nE0;C) = kB lnΩ(nE0;C)

≈ kB

[
(C +D − 1) ln(C +D − 1)− (C +D − 1)+

−D lnD +D − (C − 1) ln(C − 1) + (C − 1)
]

(2.53)

En equilibrio termodinámico el sistema se encuentra en el estado con mayor probabi-
lidad, que corresponde también con el estado para el cual β1 = β2, donde β está dado
por la ecuación (2.25), que para el i-ésimo sistema está dada por,
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2.14 Sistemas aislados en el ĺımite clásico

(a) (b)

Figura 2.22: (a) Entroṕıa y (b) temperatura absoluta para un sistema con D = 100
dados con C = 40 caras cada uno.

βi =
1

kBE0

∂S(niE0;C)

∂ni
≈ 1

E0
ln

[
C + ni − 1

ni

]
Por lo tanto, la temperatura para cada subsistema es Ti ≈ E0/

[
kB ln

(
C+ni−1

ni

)]
, don-

de la condición de equilibrio termodinámico se alcanza cuando el número de part́ıculas
es igual en ambos subsistemas, como se muestra en la Figura 2.22.
Con el objetivo que el lector adquiera un mayor nivel de comprensión, se le sugiere

resolver las preguntas de autoexplicación del ejemplo trabajado titulado interacción entre
dos sistemas formados por dados

Definición 2.31. Un conjunto de part́ıculas se conoce como indistinguibles si
es imposible identificar a una de la otra.

2.14. Sistemas aislados en el ĺımite clásico

El microestado de un sistema clásico aislado, conformado por N part́ıculas, está de-
terminado por 6N cantidades en el espacio de fase, 3N de posición y 3N de momentum.
De esta manera, una posición en el espacio de fase permite identificar un microestado del
sistema y el conjunto formado por todas las posiciones en las cuales se puede encontrar
al sistema, corresponde con todos los posibles microestados de este.
Con el fin de introducir los conceptos a estudiar se partirá de un caso simple, dado

por un sistema formado por una única part́ıcula confinada en todas excepto una de las
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2 Caṕıtulo II. Sistemas aislados y su descripción estad́ıstica: ensamble microcanónico

dimensiones espaciales, en tal caso, el sistema se describe por solo dos cantidades, x y
px, las cuales definen una trayectoria en el espacio de fase cuyo peŕımetro representa el
hipervolumen ocupado por el sistema; por ejemplo, un oscilador armónico clásico describe
una trayectoria eĺıptica en el espacio de fase y el peŕımetro de esta elipse corresponde con
el hipervolumen ocupado por el sistema en dicho espacio. Un microestado del sistema
confinado a una dimensión espacial ocupa un hipervolumen en el espacio de fase h =
δxδpx donde tanto δx como δpx son cantidades que tienden a cero.

Es de resaltar que el principio de incertidumbre de Heisenberg establece un ĺımite para
la precisión con la que se puede determinar, simultáneamente, δq y δpx, con lo cual se
puede concluir que es imposible determinar con precisión un punto en el espacio de fase
y, con ello, se evidencia la imposibilidad de predecir con precisión el estado inicial (o
cualquier otro estado) de un sistema. El desconocer las implicaciones de esta indetermi-
nación conduce a la idea equivocada de precisión infinita, descrita por Barbara Drossel
[7]. En tal sentido, durante el estudio de sistemas representados en el espacio de fase
debemos mantener presente la imposibilidad de determinar con precisión el microestado
del sistema en dicho espacio.14

Para sistemas con mayores grados de libertad, por ejemplo, un sistema formado por
una part́ıcula confinada a dos dimensiones, con grados de libertad x1, x2, px1 y px2 , el
espacio de fase tendrá una mayor dimensión y el hipervolumen ocupado por el sistema
en dicho espacio ya no será un peŕımetro, por ello se le ha nombrado como hipervolumen
a la porción del espacio de fase ocupada por las configuraciones de un sistema. En este
sistema se dice que se tiene f = 2 grados de libertad espacial y el hipervolumen de un
microestado está dado por hf = (δxδpx)

2.

A partir del análisis anterior se puede concluir que el número de estados accesibles
Ω(E) con enerǵıa entre E y E+dE se obtiene al realizar el cociente entre el hipervolumen
en el espacio de fase ocupado por el sistema cuando su enerǵıa se encuentra en el intervalo
comprendido entre E y E + dE y el hipervolumen hf que ocupa un microestado, donde
h = δqδp y f es el número de grados de libertad espaciales. Además, al conocer el número
de estados accesibles, se puede obtener la probabilidad que el sistema se encuentre en un
estado con enerǵıa entre E y E + dE; con ello, es posible calcular los valores esperados
e incertidumbres.

A continuación, se analizará el ensamble microcanónico de sistemas clásicos. Se plan-
tearán y considerarán las implicaciones de los teoremas de Poincaré y Liouville en la
determinación de la probabilidad de encontrar al sistema en un cierto microestado; tam-
bién se analizará un sistema que describe un movimiento armónico simple clásico, además
del gas ideal clásico y se derivará tanto su ecuación de estado como el valor de la entroṕıa
para el gas ideal clásico.

Definición 2.32. A cada una de las variables independientes que especifican el
microestado de un sistema se le conoce como grado de libertad.

14Si está interesado en ampliar sus conocimientos sobre la idea equivocada de precisión infinita, se sugiere
estudiar el caṕıtulo de Barbara Drossel en el libro titulado on the relation between the second law of
thermodynamics and classical and quantum mechanics [7].
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2.15 Espacio de fase y número de estados accesibles

Definición 2.33. El número de grados de libertad espacial de un sistema se
denota por la letra f (del vocablo inglés, freedom).

Definición 2.34. Sean f grados de libertad espacial, qi y f de momentum, pi.
Al espacio formado por todos los posibles puntos (q1, q2, · · · , qf , p1, p2, · · · , pf ) =
({qi}, {pi}) se le conoce como espacio de fase.

Definición 2.35. Sea un sistema formado por N part́ıculas, tal que existen 3N
coordenadas espaciales qi y 3N momentum pi, donde i = 1, 2, · · · , 3N . Al conjunto
formado por los 6N valores (q1, q2, · · · , q3N , p1, p2, · · · , p3N ) = ({qi}, {pi}) se le
conoce como configuración en el espacio de fase.

Definición 2.36. Un microestado corresponde con una configuración en el espacio
de fase.

Definición 2.37. El espacio ocupado por todas las configuraciones de un sistema
en el espacio de fase define el hipervolumen del sistema en dicho espacio.

Definición 2.38. El hipervolumen ocupado por un microestado de un sistema con
f grados de libertad se denota por hf , donde h es una cantidad infinitesimal que
se puede escribir como h = δqδp.

2.15. Espacio de fase y número de estados accesibles

Teorema 2.5. Teorema de recurrencia de Poincaré. Cualquier configura-
ción del espacio de fase ({qi}, {pi}) de un sistema en un volumen finito se repite
después de un intervalo de tiempo finito (que puede ser corto o largo).

Definición 2.39. La densidad de microestados en el espacio de fase ρ es
el número de configuraciones en el espacio de fase por unidad de hipervolumen
para un microestado.
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2 Caṕıtulo II. Sistemas aislados y su descripción estad́ıstica: ensamble microcanónico

Definición 2.40. Sean dos funciones f({qi}, {pi}) y g({qi}, {pi}) de las coorde-
nadas generalizadas {qi} y los momentos conjugados {pi} de un sistema, donde
i = 1, 2, · · · , 3N , el corchete de Poisson entre f y g se representa como {f, g}
y se definen como,

{f, g} =

3N∑
i=1

(
∂f

∂qi

∂g

∂pi
− ∂f

∂pi

∂g

∂qi

)
(2.54)

Teorema 2.6. Teorema de Liouville. La densidad de microestados en el es-
pacio de fase para un sistema con hamiltoniano H permanece invariante en el
tiempo y se cumple la ecuación (2.55).

dρ

dt
=
∂ρ

∂t
+ {ρ,H} = 0 (2.55)

Sea un sistema aislado formado por N part́ıculas, donde cada punto ({qi}, {pi}) en el
espacio de fase corresponde con una configuración, a la cual se le puede asociar un mi-
croestado. Si en una unidad de hipervolumen h3N se tienen C configuraciones, entonces,
la densidad de microestados en el espacio de fase, alrededor de dicho hipervolumen, será
ρ ≈ C/h3N ; de manera general, la densidad ρ = ρ(E; {qi}, {pi}), es decir, puede variar
de punto en punto en el espacio de fase.

Si el sistema tiene una enerǵıa entre E y E + dE, la cual define un diferencial de hi-
pervolumen dq1 · · · dq3Ndp1 · · · dp3N en el espacio de fase, entonces, el número de estados
accesibles para un sistema aislado, está dado por,

Ω(E; {qi}, {pi}) = ρ(E; {qi}, {pi})dq1 · · · dq3Ndp1 · · · dp3N (2.56)

2.16. Oscilador armónico clásico unidimensional

Sea un sistema formado por una part́ıcula de masam sujeta a un resorte con constante
elástica k que describe un movimiento armónico simple clásico. ¿Cuánto es el número
de estados accesibles para el sistema con enerǵıa E cuando la masa se encuentra en una
posición entre x y x + dx? ¿Cuánto es la probabilidad de encontrar el sistema en una
cierta posición entre x y x + dx cuando su enerǵıa es E? ¿Cuánto es la entroṕıa del
sistema? ¿Cuánto es la temperatura absoluta del sistema?

2.16.1. Espacio de fase

El hamiltoniano del sistema está dado por la ecuación (2.57), donde la enerǵıa total
sistema E = H.
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2.16 Oscilador armónico clásico unidimensional

H =
p2

2m
+

1

2
kx2 (2.57)

Al aplicar las ecuaciones canónicas de Hamilton se obtiene para el momentum,

dp

dt
= −∂H

∂x
= −kx→ dp

dt
+ kx = 0

Y para la posición,

dx

dt
=
∂H

∂p
=

p

m
→ p = m

dx

dt

Estas ecuaciones diferenciales acopladas se pueden escribir como,

d2x

dt2
+
k

m
x = 0

Esta es la ecuación caracteŕıstica de un movimiento armónico simple, como se muestra
en la Figura 2.23a, cuya solución anaĺıtica está dada por,

ω2 =
k

m
(2.58)

x = R cos(ωt) (2.59)

p = mωR sen(ωt) = mω
√
R2 − x2 (2.60)

Como k = mω2, la enerǵıa del sistema, en términos de la posición y el momentum se
puede expresar como se muestra en la ecuación (2.61).

E =
p2

2m
+

1

2
mω2x2 (2.61)

Al reemplazar las ecuaciones (2.59) y (2.60) en (2.61), se obtiene,

E =
1

2
mω2R2 (2.62)

Con el anterior resultado se puede hacer un cambio de variables en la ecuación (2.61)
multiplicándola por 2

mω2 para obtener la representación con unidades espaciales del sis-
tema en el espacio de fase,

y =
p

mω
(2.63)

R2 = x2 + y2 (2.64)

Esto nos dice que la representación en el espacio de fase (en dimensiones espaciales)
corresponde con una circunferencia de radio R =

√
2E/mω2, como se muestra en la

Figura 2.23b.
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(a) (b)

Figura 2.23: (a) Posición x y momentum p de una part́ıcula que describe un movimiento
armónico simple y (b) trayectoria en el espacio de fase.

2.16.2. Número de estados accesibles y probabilidad

El número de estados accesibles Ω(E;x) para el sistema con enerǵıa E cuya posición
se encuentra entre x y x+ dx está dada por,

Ω(E;x) = ρ(E;x)δs = ρ(E;x)R|δθ| = 2

h
R|δθ|

Donde δs es la longitud de arco sobre la circunferencia para el intervalo δx; h = ds =
Rdθ, es el diferencial de arco asociado a un microestado y la densidad de microestados
ρ está determinada por las dos posibles configuraciones asociadas a cada valor de x, una
con valor positivo de p y la otra, con valor negativo, como se muestra en la Figura 2.23b.
Para obtener |δθ| debemos recordar que x(θ) = R cos θ, por lo tanto,

δx = x(θ + δθ)− x(θ) =
∂x

∂θ
δθ +O(δθ2) = −Rδθ sen θ +O(δθ2)

Dado que y = R sen θ =
√
R2 − x2,

|δθ| ≈ δx√
R2 − x2

Si δθ → 0, entonces, δθ → dθ y δx→ dx, con lo cual,

Ω(E;x) =
2Rdx

h
√
R2 − x2

(2.65)
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Además, el número total de estados accesibles del sistema ΩT (E), está dado por el
peŕımetro de la circunferencia,

ΩT (E) =
2πR

h
(2.66)

De esta manera, la probabilidad ϱ(E;x)dx que la posición del sistema con enerǵıa E
se encuentre entre x y x+ dx está dada por el cociente entre Ω(E;x) y ΩT (E),

ϱ(E;x)dx =
Ω(E;x)

ΩT (E)
=

1

π
√
R2 − x2

dx (2.67)

2.16.3. Entroṕıa y temperatura absoluta

La entroṕıa del sistema con enerǵıa entre E y E + dE está dada por el logaritmo
natural de la ecuación (2.66),

S = kB lnR+ kB ln

(
2π

h

)
Como R2 = 2E/mω2,

S =
1

2
kB ln

(
2E

mω2

)
+ kB ln

(
2π

h

)
Al separar los términos constantes de la enerǵıa,

S =
1

2
kB lnE + kB ln

(
2π

h

√
2

mω2

)
(2.68)

Por lo tanto, la temperatura absoluta está dada por,

T =

(
∂S

∂E

)−1

=
2E

kB
(2.69)

Con el objetivo que el lector adquiera un mayor nivel de comprensión, se le sugie-
re resolver las preguntas de autoexplicación del ejemplo trabajado titulado oscilador
armónico clásico - análisis en el espacio de fase.

2.17. El gas ideal clásico

Sea un gas ideal clásico formado por N part́ıculas no interactuantes con masa m,
cuyo microestado está determinado por 6N coordenadas, 3N de posición ,qi y 3N de
momentum, pi. ¿Cuánto es el número de estados accesibles para el sistema con enerǵıa
entre E y E + dE? ¿Cuánto es la entroṕıa del sistema? ¿Cuánto es la temperatura
absoluta del sistema? ¿Cuál es la ecuación de estado del sistema?
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2 Caṕıtulo II. Sistemas aislados y su descripción estad́ıstica: ensamble microcanónico

Definición 2.41. Un sistema formado por part́ıculas no interactuantes se conoce
como gas ideal.

Definición 2.42. Un sistema formado por N part́ıculas se considera un gas ideal
clásico si su hamiltoniano se puede aproximar con la ecuación (2.70).

H =

3N∑
i=1

p2i
2m

(2.70)

2.17.1. Espacio de fase

El hamiltoniano del gas ideal clásico está dado por la ecuación (2.70), donde H corres-
ponde con la enerǵıa E del sistema. Es importante notar que en un gas ideal el potencial
de interacción entre sus partes constituyentes es despreciable.

Al hacer el cambio de variable dado por R2 = 2mE, la ecuación (2.70) toma la forma
de una hiperesfera en un espacio con dimensión 3N ,

R2 = p21 + p22 + · · ·+ p23N

Cuyo hipervolumen está dado por la ecuación (2.71), donde Γ es la función gamma.

℧3N =
π3N/2R3N

Γ
(
3N
2 + 1

) =
π3N/2(2mE)3N/2

Γ
(
3N
2 + 1

) (2.71)

2.17.2. Número de estados accesibles y probabilidad

Cada microestado del gas ideal clásico tiene una configuración en el espacio de fase
única, por lo tanto, la densidad de microestados en el espacio de fase ρ = 1/h3N , donde
h = δqδp, por lo tanto, el número de estados accesibles Ω(E), con enerǵıa entre E
y E + dE se puede expresar en términos del número de estados accesibles Φ(E) con
enerǵıa menor que E,

Ω(E) = Φ(E + dE)− Φ(E) =
∂Φ

∂E
dE +O(dE2) (2.72)

Donde,

Φ(E) =
1

h3N

∫
Enerǵıa<E

dq1 · · · dq3Ndp1 · · · dp3N (2.73)

Como cada part́ıcula que conforma el gas está asociada a una posición r⃗i = qiûi +
qi+1ûi+1 + qi+2ûi+2, donde ûj son vectores unitarios asociados a las coordenadas qj , el
volumen ocupado por cada part́ıcula está dado por V =

∫
d3r⃗ =

∫
dqidqi+1dqi+2, por lo

tanto, el volumen ocupado por las N part́ıculas será V N ,
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2.17 El gas ideal clásico

Φ(E) =
V N

h3N

∫
enerǵıa<E

dp1 · · · dp3N

Además, el hipervolumen que ocupan los momentum en el espacio de momentum
corresponde con el hipervolumen de una esfera, dado por la ecuación (2.71),

Φ(E) =
V N

h3N
π3N/2(2mE)3N/2

Γ
(
3N
2 + 1

) (2.74)

En consecuencia, el número de estados accesibles del gas ideal está dado por,

Ω(E) ≈ ∂Φ

∂E
dE =

3mNV N

h3N
π3N/2(2mE)

3N
2

−1

Γ
(
3N
2 + 1

) dE (2.75)

2.17.3. Entroṕıa y temperatura

La entroṕıa para el gas ideal está dada por,

S = kB lnΩ(E) ≈ kB

(
3N

2
− 1

)
lnE + kBN lnV + kB ln

[
3N(2m)3N/2π3N/2

2h3NΓ
(
3N
2 + 1

) dE

]

Como N es un número muy grande, del orden de 1023, 3N
2 − 1 ≈ 3N

2 ,

S ≈ kB

(
3N

2

)
lnE + kBN lnV + kB ln

[
3N(2m)3N/2π3N/2

2h3NΓ
(
3N
2 + 1

) dE

]
(2.76)

Y la temperatura,

T =

(
∂S

∂E

)−1

≈
[
kB

(
3N

2

)
1

E

]−1

=
2

3N

E

kB
(2.77)

2.17.4. Ecuación de estado

La presión P es la fuerza generalizada conjugada al volumen V , por lo tanto, su valor
esperado se puede obtener a partir de la ecuación (2.38),

⟨P ⟩ = T
∂S

∂V
≈ T

kBN

V
(2.78)

Este resultado corresponde con la ecuación de estado para el gas ideal clásico.

Con el objetivo que el lector adquiera un mayor nivel de comprensión, se le sugiere
resolver las preguntas de autoexplicación del ejemplo trabajado titulado leyes del gas
ideal clásico.
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2 Caṕıtulo II. Sistemas aislados y su descripción estad́ıstica: ensamble microcanónico

2.18. Problemas propuestos

2.18.1. Sea un sistema con niveles de enerǵıa Ei para i = 1, 2, . . . , I, donde para el
i-ésimo nivel de enerǵıa se tienen ni part́ıculas, tal que

∑I
i=1 ni = N .

a) Muestre que el número de estados accesibles para una configuración {ni} está dado
por

Ω(E; {ni}) =
N !

n1!n2! · · ·nI !

b) Obtenga la entroṕıa de Boltzmann para la configuración.

2.18.2. Sea un sistema aislado cuyos microestados están dados por |n, l⟩, tal que el
operador hamiltoniano Ĥ y momento angular L̂2 cumplen con Ĥ|n, l⟩ = En|n, l⟩ y
L̂2|n, l⟩ = ℏ2l(l+ 1)|n, l⟩. Obtenga la expresión para el número de estados accesibles del
sistema.

2.18.3. Sea un sistema aislado formado por dos osciladores armónicos clásicos unidi-
mensionales desacoplados y con la misma frecuencia angular, cada uno de ellos descrito
por su propia coordenada interna.

a) Describa gráficamente el espacio de fase del sistema. Explique sus gráficos.

b) Obtenga la expresión para el número de estados accesibles del sistema.

2.18.4. Demuestre que el número de estados accesibles Ω(E) para un gas ideal con
enerǵıa entre E y E + dE está dado por,

Ω(E) =
3NV N

2h3N
· π

N/2(2mE)3N/2

Γ(3N/2 + 1)
· dE
E

2.18.5. El número de estados de un gas ideal clásico con enerǵıa entre E y E + δE

está dado por Ω(E) ≈
(

3N
2γδE

)
V NE(3N/2), donde γ es una constante; N , el número de

part́ıculas del gas ideal y V , el volumen que ocupan dichas part́ıculas. Calcule el valor
esperado de la presión.

2.18.6. A partir del número de estados accesibles Ω(E) para enerǵıas entre E y E+dE,
interprete las leyes de la termodinámica.

2.18.7. Sea Ω(E) el número de estados accesibles de un cierto sistema aislado con
enerǵıa entre E y E + dE. Asuma que la entroṕıa del sistema aislado está dada por
S = kB lnΩ(E).
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2.18 Problemas propuestos

a) Encuentre la condición de equilibrio termodinámico para la interacción entre sis-
temas aislados.

b) Explique cuál es el sentido f́ısico de la temperatura absoluta y bajo qué circuns-
tancia se podŕıa considerar que un sistema tiene temperatura absoluta negativa.

c) Interprete la tercera ley de la termodinámica en términos de Ω(E).

2.18.8. Calcule el valor esperado de la magnetización para átomos paramagnéticos con
esṕın 1/2 en presencia de un campo magnético externo.

2.18.9. Sea una part́ıcula clásica que describe un movimiento armónico simple dado por
la ecuación x = x0 sin(ωt+φ). Demuestre dónde es más probable encontrar la part́ıcula:

a) Es mucho más probable encontrar la part́ıcula en el centro.

b) Es mucho más probable encontrar la part́ıcula en los bordes.

c) Se conoce con precisión, por lo tanto, es 100% para cualquier posición.

d) Es imposible de determinar dónde es más probable encontrar la part́ıcula.

2.18.10. Se dice que al resolver la ecuación de Schrödinger para un cierto sistema
mecánico cuántico la enerǵıa obtenida y las funciones de onda corresponden con la
solución a temperatura absoluta cero. Utilice argumentos de la F́ısica Estad́ıstica que
permitan verificar la validez o falsedad de esta afirmación.

2.18.11. ¿Cuántos estados accesibles tiene un sistema si su entroṕıa es 86.17 eV ? Ar-
gumente su respuesta.

2.18.12. Sea un gas ideal clásico formado por part́ıculas con carga eléctrica qe sometidas
a un campo eléctrico armónico que oscila a una frecuencia angular ω.

a) Estime el valor de la enerǵıa interna.

b) Describa, cualitativamente, cómo cambia el resultado anterior en el caso de tener,
en vez de un gas ideal clásico, uno cuántico formado por electrones, a temperatura
ambiente.

2.18.13. Calcule la magnetización de un sistema formado por 103 part́ıculas para-
magnéticas con número cuántico esṕın 1/2 y magnitud del momento angular 2ℏ.
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3 Caṕıtulo III. Sistemas en contacto con un
reservorio de calor a temperatura T:
ensamble canónico

Un ensamble se construye con sistemas preparados bajo las mismas condiciones, por
ejemplo, que los sistemas estén aislados y cuya enerǵıa se encuentre en un rango com-
prendido entre E y E + dE, lo cual da lugar a un ensamble microcanónico. Otro tipo
de condiciones que se pueden seleccionar para construir un ensamble es preparar los
sistemas tal que su temperatura esté fija en un cierto valor T y que puedan intercambiar
enerǵıa con un sistema más grande, conocido como reservorio de calor, estando ambos
(el sistema y el reservorio) aislados del resto del universo; a tal ensamble se le conoce
como canónico y es el objeto de estudio de este caṕıtulo.

Definición 3.1. La temperatura absoluta se define como un parámetro externo
que controla el intercambio de enerǵıa entre sistemas. Sea S la entroṕıa del sistema
y E, su enerǵıa, entonces, la temperatura absoluta está dada por la ecuación (3.1).

T =

(
∂S

∂E

)−1

(3.1)

Definición 3.2. Un reservorio de calor es un sistema lo suficientemente gran-
de en comparación con otros sistemas con los que pueda interactuar, a una tempe-
ratura fija T y con suficiente capacidad caloŕıfica tal que al colocarse en contacto
con otro sistema el reservorio de calor puede suministrar o absorber tanta enerǵıa
para que al alcanzar el equilibrio termodinámico la temperatura de ambos sistemas
sea T .

Definición 3.3. Un ensamble canónico consiste en un conjunto de sistemas
preparados bajo las mismas condiciones tal que su temperatura está definida y el
sistema puede intercambiar enerǵıa con un reservorio con el que se encuentra en
contacto térmico tal que el gran sistema, formado por el sistema y el reservorio,
están aislados del resto del universo.
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Figura 3.1: Sistema A en contacto con un reservorio de calor R. El sistema A tiene
enerǵıa EA, número de part́ıculas NA, número de estados accesibles ΩA(EA)
y está a una temperatura T , en equilibrio termodinámico con el reservorio
de calor R. El reservorio R tiene enerǵıa ER ≫ EA, número de part́ıculas
NR ≫ NA y número de estados accesibles ΩR(ER) ≫ ΩA(EA). La enerǵıa
total E del gran sistema formado por el reservorio y el sistema A, es la suma
de las enerǵıas, E = EA + ER; de la misma manera, el número total de
part́ıculas N está dado por N = NA +NR. El número de estados accesibles
Ω(E), corresponde al producto del número de estados accesibles, Ω(E =
EA + ER) = ΩA(EA)ΩR(ER).

3.1. Descripción estad́ıstica del sistema y cantidades
termodinámicas en un ensamble canónico

Sea un sistema A en contacto con un reservorio de calor R con el cual se encuentra
en equilibrio termodinámico a una temperatura T , como se muestra en la Figura 3.1. El
reservorio de calor es un sistema con la suficiente capacidad caloŕıfica para absorber tanto
calor del sistema A sin cambios significativos en su temperatura; de la misma manera,
tiene tanta enerǵıa para suministrar al sistema A sin modificar significativamente su
temperatura, haciendo que esta permanezca aproximadamente constante en un valor T
a pesar de la interacción con el sistema A.

3.1.1. Condición de equilibrio termodinámico

Como el gran sistema formado por el reservorio y el sistema A están aislados, el número
total de estados accesibles Ω(E = EA+ER) = ΩA(EA)ΩR(ER) es constante y se cumple
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que,

∂Ω(E = EA + ER)

∂EA
= 0

Debido a que el número total de estados del gran sistema permanece constante cuando
vaŕıa la enerǵıa del sistema A, se tiene la condición de equilibrio termodinámico entre el
sistema A y el reservorio de calor,

ΩR(EA)
∂ΩA(EA)

∂EA
= −ΩA(EA)

∂ΩR(ER)

∂ER

∂ER

∂EA

Como E = EA + ER y E se mantiene constante, entonces, ∂ER/∂EA = −1. Al
reordenar términos,

1

ΩR(EA)

∂ΩA(EA)

∂EA
=

1

ΩR(ER)

∂ΩR(ER)

∂ER

Al expresar la anterior ecuación en términos de logaritmo,

∂ lnΩA(EA)

∂EA
=
∂ lnΩR(ER)

∂ER

Como βi = ∂ lnΩi/∂Ei, se encuentra que la expresión anterior corresponde con la
condición de equilibrio termodinámico,

βA = βR → TA = TR

Donde,

β = −∂ lnΩR(E − EA)

∂EA
(3.2)

3.1.2. Número de estados ΩA(EA) y probabilidad p(EA)

Para encontrar la probabilidad que el sistema A se encuentre en un estado con enerǵıa
EA se debe calcular Ω(EA). Partiendo del logaritmo natural del número total de estados
del gran sistema, se tiene,

lnΩ(E) = lnΩA(EA) + lnΩR(E − EA) (3.3)

Como ER ≫ EA, se puede expandir lnΩR(E − EA) alrededor de EA y teniendo en
cuenta la ecuación (3.2),

lnΩR(E − EA) = lnΩR(E)− ∂ lnΩ(E − EA)

∂EA
EA +O(E2

A) ≈ lnΩR(E) + βEA

Es importante notar que lnΩR(E) = lnΩ0R es una constante que corresponde al caso
cuando el sistema A tiene enerǵıa cero y, por consiguiente, el menor número de estados
accesibles ΩA(0). Al reemplazar el resultado anterior en la ecuación (3.3),
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lnΩ(E) ≈ lnΩA(EA) + lnΩ0R + βEA

Con este resultado, al despejar y simplificar, se obtiene ΩA(EA),

ΩA(EA) ≈
Ω(E)

Ω0R

e−βEA (3.4)

El número total de estados accesibles para el sistema A está dado por la suma de la
ecuación (3.4) para todos los valores de EA,∑

EA

ΩA(EA) ≈
Ω(E)

Ω0R

∑
EA

e−βEA (3.5)

La probabilidad p(EA) de encontrar al sistema A en un estado con enerǵıa EA está
dado por el cociente entre ΩA(EA) y

∑
EA

ΩA(EA),

p(EA) ≈
e−βEA∑

EA

e−βEA
(3.6)

Definición 3.4. Sea un sistema en contacto con un reservorio de calor a tempe-
ratura T , donde β = (kBT )

−1 y Er son los posibles valores de enerǵıa que puede
tomar el sistema. Se define la función de partición como la suma, para todas
las enerǵıas en que se puede encontrar al sistema, de las exponenciales e−βEr .

Z =
∑
r

e−βEr (3.7)

Definición 3.5. Sea un sistema en contacto con un reservorio de calor a tempe-
ratura T . La probabilidad p(Er) que el sistema se encuentre en un estado con
enerǵıa Er está dada por la ecuación (3.8).

p(Er) = Z−1e−βEr (3.8)

3.1.3. Valor esperado de la enerǵıa: enerǵıa interna

El valor esperado de la enerǵıa ⟨E⟩ = U corresponde con la enerǵıa interna del sistema
y está dado por,

⟨E⟩ =
∑
r

p(Er)Er = Z−1
∑
r

Ere
−βEr

Como ∂Z/∂β = −
∑
r
Ere

−βEr ,

⟨E⟩ = U = −∂ lnZ
∂β

(3.9)
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3.1.4. Valor esperado de la fuerza generalizada conjugada a un parámetro
externo x

El valor esperado de la fuerza generalizada X conjugada a un parámetro externo x,
determinada por la ecuación (2.34), está dado por,

⟨X⟩ =
∑
r

Xrp(Er) =
∑
r

−∂Er

∂x
p(Er) = −Z−1

∑
r

∂Er

∂x
e−βEr = Z−1

∑
r

Xre
−βEr

Nótese que,

∂Z

∂x
=
∑
r

−β∂Er

∂x
e−βEr = β

∑
r

Xre
−βEr

Por lo tanto, el valor esperado ⟨X⟩ está dado por,

⟨X⟩ = 1

β

∂ lnZ

∂x
(3.10)

3.1.5. Entroṕıa

En el ensamble microcanónico el número de estados accesibles Ω(E) permite calcular
cualquier cantidad termodinámica; de la misma manera, en el ensamble canónico, la
función de partición Z permite describir el estado del sistema. Ahora bien, es de resaltar
que Z describe el macroestado del sistema, el cual está determinado por la temperatura
T y los parámetros externos. Supongamos que se tiene un parámetro externo x cuya
fuerza generalizada conjugada a x está dada por X y al variar el parámetro externo una
cantidad infinitesimal dx se realiza un trabajo d̄W = ⟨X⟩ dx. En tal caso, la función
de partición dependerá tanto de la temperatura como del parámetro externo x, Z =
Z(T, x) = Z(β, x). Entonces, una variación infinitesimal de la función de partición estará
dada por,

d lnZ(β, x) =
∂ lnZ

∂β
dβ +

∂ lnZ

∂x
dx

Como la enerǵıa interna U está dada por la ecuación (3.9), el valor esperado ⟨X⟩ de
la fuerza generalizada conjugada a x, por la ecuación (3.10) y d̄W = ⟨X⟩ dx,

d lnZ(β, x) = −Udβ + βd̄W

Como d(βU) = βdU + Udβ,

d lnZ(β, x) = βdU − d(βU) + βd̄W = −d(βU) + β(dU +d̄W )

De la primera ley de la termodinámica se tiene que d̄Q = dU + d̄W = TdS, por lo
tanto, al reordenar términos se obtiene que,

d(lnZ + βU) = βTdS
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Con lo cual se obtiene la entroṕıa expresada en términos de la función de partición,

S = kB lnZ +
U

T
(3.11)

3.1.6. Enerǵıa libre de Helmholtz

De acuerdo a la termodinámica, la enerǵıa libre de Helmholtz, F , está dada por,

F = U − TS

Por lo tanto, al comparar esta expresión con la ecuación (3.11), la enerǵıa libre de
Helmholtz, en términos de la función de partición, está dada por la ecuación (3.12).

F = −kBT lnZ (3.12)

3.2. Propiedades de la función de partición

3.2.1. Efectos del cambio de referencia de enerǵıa

Sea un sistema con enerǵıas Er, tal que su función de partición está dada por,

Z0 =
∑
r

e−βEr

En este caso, el valor esperado de la enerǵıa, dado por la ecuación (3.9), será,

⟨E0⟩ = −∂ lnZ0

∂β

Si se cambia la referencia de enerǵıa, tal que E′ = E − E1, donde E1 es la nueva
referencia de enerǵıa, entonces, la nueva función de partición Z1 está dada por,

Z1 =
∑
r

e−β(Er−E1) =
∑
r

e−βEreβE1 = Z0e
βE1

Por lo tanto, el valor esperado de la enerǵıa cambia en la misma cantidad,

⟨E1⟩ = −∂ lnZ1

∂β
= − ∂

∂β

(
lnZ0e

βE1

)
= −∂ lnZ0

∂β
− E1 = ⟨E0⟩ − E1

Como la entroṕıa está dada por la ecuación (3.11), si S0 es la entroṕıa del sistema con
enerǵıas Er y S1 cuando se cambia la referencia de enerǵıa, entonces,

S0 = kB lnZ0 + ⟨E0⟩ /T

S1 = kB lnZ1 + ⟨E1⟩ /T = kB lnZ0 + E1/T + ⟨E0⟩ /T − E1/T = S0
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3.3 Magnetización de un material paramagnético

Teorema 3.1. Sea Z0 la función de partición de un sistema con valor esperado
de la enerǵıa ⟨E0⟩. Si la referencia con respecto a la cual se mide la enerǵıa del
sistema se modifica en un valor ∆E, entonces, la función de partición se escala
por un factor eβ∆E, el valor esperado de la enerǵıa se modifica en el mismo valor,
⟨E⟩ = ⟨E0⟩+∆E y la entroṕıa del sistema permanece invariante, S = S0.

3.2.2. Función de partición para la mezcla de sistemas no interactuantes

Sean dos sistemas A y B con enerǵıas Er y E′
s, respectivamente, tal que sus funciones

de partición están dadas por ZA y ZB.

ZA =
∑
r

e−βEr

ZB =
∑
s

e−βE′
s

Si al mezclar los sistemas estos permanecen como sistemas no interactuantes, tal que
la enerǵıa del sistema total se puede escribir como Er,s = Er + E′

s, entonces, la función
de partición ZAB del sistema mezclado será el producto de las funciones de partición,

ZAB =
∑
r,s

e−βEr,s =
∑
r,s

e−β(Er+E′
s) =

∑
r

e−βEr
∑
s

e−βE′
s = ZAZB

Teorema 3.2. Sea un sistema formado por N subsistemas no interactuantes,
cada uno con función de partición Zn. La función de partición Z del sistema
completo está dada por el producto de las funciones de partición Zn.

Z =
N∏

n=1

Zn (3.13)

3.3. Magnetización de un material paramagnético

Sea un sistema formado por part́ıculas paramagnéticas con esṕın 1/2 en contacto con
un reservorio de calor a temperatura absoluta T y sometidas a un campo magnético
B⃗. ¿Cuál es la relación entre la enerǵıa interna U = ⟨E⟩ y la temperatura absoluta T?
¿Cómo depende la magnetización M de la temperatura absoluta?

3.3.1. Enerǵıa interna

Como el sistema tiene esṕın 1/2, la enerǵıa de cada part́ıcula puede tomar solo uno de
dos posibles valores, E1 = −mB o E2 = mB, donde m está dado por la ecuación (2.40).
De esta manera, la función de partición Zn para la n-ésima part́ıcula está dada por,
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Zn = eβmB + e−βmB

Suponiendo que las part́ıculas no interactúan entre si, la función de partición Z está
dada por el producto de todas las contribuciones individuales, ecuación (3.13),

Z =

N∏
n=1

Zn =
(
eβmB + e−βmB

)N
Donde, lnZ está dado por,

lnZ = N ln
(
eβmB + e−βmB

)
Por lo tanto, la enerǵıa interna se obtiene con la ecuación (3.9),

U = ⟨E⟩ = −∂ lnZ
∂β

= −mBN eβmB − e−βmB

eβmB + e−βmB
= −mBN tanh

(
mB

kbT

)
Lo cual está en concordancia con el resultado obtenido al analizar el mismo sistema a

partir de un ensamble microcanónico, ver ecuación (2.46).

3.3.2. Magnetización

Como se hab́ıa estudiando anteriormente, la magnetización M es igual al número
de momentos magnéticos por unidad de volumen. Si V es el volumen ocupado por las
part́ıculas con momento magnético m, la magnetización, para part́ıculas paramagnéticas,
se puede expresar como una fuerza generalizada conjugada a la magnitud del campo
magnético,

X = VM = −∂E
∂B

Por lo tanto, el valor esperado ⟨X⟩ de la fuerza generalizada conjugada a x, dado por
la ecuación (3.10), es,

⟨X⟩ = V ⟨M⟩ = 1

β

∂ lnZ

∂B
= mN

eβmB − e−βmB

eβmB + e−βmB
= mN tanh

(
mB

kbT

)
Que coincide con el resultado obtenido anteriormente con el ensamble microcanónico,

ver ecuación (2.48). Este resultado, aśı como el obtenido para la enerǵıa interna, nos
muestran que la descripción de un sistema f́ısico es razonable que sea independiente del
ensamble estad́ıstico utilizado para su descripción.

Con el objetivo que el lector adquiera un mayor nivel de comprensión, se le sugiere
resolver las preguntas de autoexplicación del ejemplo trabajado titulado magnetización
de un material paramagnético.
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3.4 Nanoestructura semiconductora 2D a temperatura absoluta T

3.4. Nanoestructura semiconductora 2D a temperatura
absoluta T

Con el objetivo que el lector adquiera un mayor nivel de comprensión, se le sugiere
resolver las preguntas de autoexplicación del ejemplo trabajado titulado nanoestructura
semiconductora 2D a temperatura absoluta T.

3.5. Sistemas clásicos a temperatura finita T

La teoŕıa desarrollada para obtener valores esperados a partir de la función de partición
se puede aplicar a sistemas clásicos, para ello es necesario escribir dicha función en
términos del espacio de fase. Además, para sistemas clásicos, el valor esperado de las
contribuciones cuadráticas, tanto de la enerǵıa como de momentum, están determinados
por el teorema de equipartición, el cual establece que cada grado de libertad cuadrático
contribuye con una cantidad kBT/2 al valor esperado de la enerǵıa (enerǵıa interna).

3.5.1. Función de partición

En un sistema clásico, formado por N part́ıculas, el estado del sistema se especifica en
términos del espacio ocupado en el espacio de fase. Para un cierto intervalo de enerǵıa
entre E y E + ∆E se tienen Ω(E) estados accesibles, cada uno de ellos con enerǵıa
aproximadamente igual a E. A cada configuración ({qi}, {p1}) en el espacio de fase se le
puede asociar una cierta enerǵıa Er, en términos de la cual la función de partición está
expresada como

Z =
∑
r

e−βEr

Si se agrupan las configuraciones ({qi}, {p1}) en el espacio de fase con enerǵıa entre
E y E + ∆E, la función de partición se puede expresar en término de la suma de los
diferentes valores de enerǵıa,

Z ≈
∑
E

Ω(E)e−βE

Nótese que la única condición impuesta al intervalo ∆E es que la enerǵıa de la confi-
guración E ≤ Er < E +∆E, por lo tanto, se puede hacer tan pequeño como se quiera
el intervalo de enerǵıa, incluso el caso ĺımite ∆E → 0,

Z = ĺım
∆E→0

∑
E

Ω(E)e−βE

Como Ω(E) está dado por la ecuación (2.56), para un sistema clásico se tiene, la
función de partición toma la forma de una sumatoria de Riemann, dado que al tomar
∆E → 0, se suman sobre puntos (configuraciones) en el espacio de fase,
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3 Caṕıtulo III. Sistemas en contacto con un reservorio de calor a temperatura T: ensamble canónico

Z = ĺım
∆E→0

∑
E

ρe−βE(q1,··· ,q3N ,p1,··· ,p3N )dq1 · · · dq3Ndp1 · · · dp3N

Por lo tanto, la función de partición, para un sistema clásico, está dada por la ecuación
(3.14).

Definición 3.6. Sea un sistema formado por N part́ıculas clásicas con configura-
ciones en el espacio de fase ({qi}, {pi}) y densidad de microestados en el espacio
de fase ρ, en contacto con un reservorio de calor a temperatura absoluta T . La
función de partición para el sistema está dada por la ecuación (3.14).

Z =

∞∫
−∞

· · ·
∞∫

−∞

ρe−βE(q1,··· ,q3N ,p1,··· ,p3N )dq1 · · · dq3Ndp1 · · · dp3N (3.14)

3.5.2. Valor esperado de la enerǵıa y el teorema de equipartición

Supongamos que se tiene un sistema formado por solo una part́ıcula con enerǵıa E =
p2/2m y ρ = 1/h; en tal caso, la función de partición, dada por la ecuación (3.14), será,

Z =
1

h

∫ ∞

−∞
e−β p2

2mdp =
1

h

√
m

πβ

Como el valor esperado de la enerǵıa está dado por la ecuación (3.9),

⟨E⟩ = −∂ lnZ
∂β

= − ∂

∂β

(
lnh− 1

2
lnβ +

1

2
lnm− 1

2
lnπ

)
=

1

2β
=

1

2
kBT

Ahora supongamos que al sistema se le agrega una fuerza recuperadora proporcional
a la elongación, entonces, la enerǵıa tomará la forma E = p2/2m + kx2/2, ρ = h′ y la
función de partición,

Z =
1

h′

∞∫
−∞

∞∫
−∞

e−β p2

2m e−β kx2

2 dxdp =
1

h′

√
m

πβ

√
1

πkβ

Al calcular el valor esperado de la enerǵıa se obtiene una contribución kBT/2 para la
coordenada espacial y otra contribución igual para el momentum,

⟨E⟩ = −∂ lnZ
∂β

=
1

2
kBT +

1

2
kBT = kBT

Esto nos indica que siempre que se tenga una contribución cuadrática a la enerǵıa,
bien sea con un término de posición o momentum, dicha contribución aportará kBT/2
al valor esperado de la enerǵıa del sistema. Una manera de escribir las contribuciones
cuadráticas de manera general es definiendo un grado de libertad ξi, tal que,
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3.6 Valor esperado de la enerǵıa obtenidos a partir del teorema de equipartición

εi = ξi
∂H

∂ξi
DondeH es el hamiltoniano del sistema, con potenciales de interacción entre part́ıculas

fi,j , dado por,

H =
∑
i

p2i
2mi

+
1

2

∑
i,j

fi,jqiqj

Nótese que si ξ1 = q1 y ξ2 = p1, debido a las relaciones canónicas de Hamilton,

ε1 = ξ1
∂H

∂ξ1
=
q1
2

∂H

∂q1
=
q1
2
(2f1,1q1) = f1,1q

2
1

ε2 = ξ2
∂H

∂ξ2
= p1

∂H

∂p1
= p1

p1
m

=
p21
m

Con lo cual, al utilizar los resultados obtenidos para los valores esperados de la enerǵıa,
se obtiene ⟨ε1⟩ = 2

〈
f1,1q

2
1/2
〉
= kBT y ⟨ε2⟩ =

〈
2p21/2m

〉
= 2

〈
p21/2m

〉
= kBT . Esto nos

muestra que toda componente cuadrática del hamiltoniano nos aporta KBT/2 al valor
medio de la enerǵıa, cuando el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico.

Teorema 3.3. Teorema de equipartición. Sea un sistema clásico con hamil-
toniano H y grados de libertad de la forma ξi. En equilibrio termodinámico se
cumple la ecuación (3.15). 〈

ξi
∂H

∂ξj

〉
= kBTδi,j (3.15)

3.6. Valor esperado de la enerǵıa obtenidos a partir del
teorema de equipartición

En esta sección se estudiarán unos ejemplos simples de aplicación del teorema de
equipartición para obtener el valor esperado de la enerǵıa del sistema.

3.6.1. Oscilador armónico clásico 1D a temperatura absoluta T

Sea un oscilador armónico clásico a temperatura absoluta T , cuyo movimiento está
restringido a una dimensión ¿cuál es el valor esperado de la enerǵıa?
La enerǵıa de un oscilador armónico clásico está dada por la ecuación (2.61), en la

cual se observan dos grados de libertad cuadráticos, p2/2m y mω2x2/2, por lo tanto, al
aplicar el teorema de equipartición se obtiene,

⟨E⟩ =
〈
p2

2m

〉
+

〈
1

2
mω2x2

〉
=

1

2
kBT +

1

2
kBT = kBT
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3.6.2. Oscilador armónico clásico 2D a temperatura absoluta T

Sea un oscilador armónico clásico a temperatura absoluta T , cuyo movimiento está
restringido a dos dimensiones ¿cuál es el valor esperado de la enerǵıa?

En este caso, el hamiltoniano del oscilador armónico está dado por,

H =
p2x
2m

+
p2y
2m

+
1

2
mω2

xx
2 +

1

2
mω2

yy
2

Como se tienen cuatro componentes cuadráticas en el hamiltoniano, el valor esperado
de la enerǵıa será,

⟨E⟩ = 4

(
kBT

2

)
= 2kBT

3.6.3. Oscilador armónico clásico 3D a temperatura absoluta T

Sea un oscilador armónico clásico en el espacio, a temperatura absoluta T ¿cuál es el
valor esperado de la enerǵıa?

En este caso, el hamiltoniano del oscilador armónico está dado por,

H =
p2x
2m

+
p2y
2m

+
p2z
2m

+
1

2
mω2

xx
2 +

1

2
mω2

yy
2 +

1

2
mω2

zz
2

Como se tienen seis componentes cuadráticas en el hamiltoniano, el valor esperado de
la enerǵıa será,

⟨E⟩ = 6

(
kBT

2

)
= 3kBT

3.6.4. Gas ideal clásico

Sea un gas ideal clásico formado por N part́ıculas debilmente interactuantes, confina-
das en un volumen V . ¿Cuál es el valor esperado de la enerǵıa del gas ideal?

En este caso, el hamiltoniano del sistema está dado por,

H =
N∑
i=1

(
p2xi

2m
+
p2yi
2m

+
p2zi
2m

)

Como se tienen 3N componentes cuadráticas en el hamiltoniano, el valor esperado de
la enerǵıa será,

⟨E⟩ = 3N

(
kBT

2

)
=

3

2
NkBT (3.16)
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3.7 El gas ideal clásico

3.6.5. Movimiento browniano

Sea una part́ıcula con masa m, inmersa en un cierto fluido a temperatura T, en el
cual describe un movimiento browniano. ¿Cuál es el valor esperado de la magnitud de
la velocidad de la part́ıcula?
La magnitud de la velocidad de una part́ıcula que se mueve en el espacio, expresada

en coordenadas cartesianas, está dada por,

v2 = |v⃗|2 = v2x + v2y + v2z

Al aplicar el teorema de equipartición se obtiene,〈
1

2
mv2

〉
=

〈
1

2
mv2x

〉
+

〈
1

2
mv2y

〉
+

〈
1

2
mv2z

〉
=

3

2
kBT

Entonces, el valor esperado de la magnitud de la velocidad se puede obtener como,

⟨|v⃗|⟩ ≈
√

⟨v2⟩ =
√

3kBT

m

Esta expresión para el valor esperado de la magnitud de la velocidad de un part́ıcula
que describe un movimiento browniano esta impĺıcita en las predicciones realizadas en
1905 por Albert Einstein [9]. En 1908, Jean Baptiste Perrin demostró experimentalmente
la validez de las predicciones de Einstein1 lo que le mereció el premio Nobel en 1926.

3.7. El gas ideal clásico

Se conoce como gas ideal clásico a un sistema formado por part́ıculas clásicas no
interactuantes, por lo tanto, su enerǵıa potencial se considera una constante que no
incluye interacciones entre part́ıculas y el hamiltoniano para describir al gas ideal clásico
está determinado solo por las contribuciones de la enerǵıa cinética de las part́ıculas que
lo integran. El hamiltoniano de un gas ideal formado por N part́ıculas con masa m que
ocupan un volumen V está dado por la ecuación (2.70).

3.7.1. Función de partición de una part́ıcula clásica en 3D

Supongamos que se tiene una part́ıcula con momentum p⃗ =
3∑

i=1
piûi, masa m y ha-

miltoniano H = p2/2m, que ocupa un volumen V , donde ûi es el vector unitario en
dirección qi. La función de partición Z1 de esta part́ıcula está dada por,

Z1 =
1

h3

∫
V
dq1dq2dq3

∞∫
−∞

e−
βp21
2m dp1

∞∫
−∞

e−
βp22
2m dp2

∞∫
−∞

e−
βp23
2m dp3

1La principal predicción de Einstein para el movimiento browniano corresponde con la expresión para
el coeficiente de difusión, el cual se puede determinar experimentalmente analizando el movimiento
de las part́ıculas que describen un movimiento browniano.
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Como la integral para cada componente del momentum es evaluada en todos los po-
sibles valores de momentum,

Z1 =
V

h3

 ∞∫
−∞

e−
βp2

2m dp

3

=
V

h3
(2πm/β)3/2 (3.17)

3.7.2. Función de partición de para N part́ıculas clásicas no interactuantes

Dado que la función de partición para un sistema formado por part́ıculas no interac-
tuantes se puede escribir como se muestra en la ecuación (3.13), la función de partición
Z para el gas ideal clásico está dada por,

Z = ZN
1 =

V N

h3N
(2πm/β)3N/2

Y su logaritmo natural está dado por,

lnZ = N lnV − 3

2
N lnβ +

3

2
N ln

(
2πm

h2

)
(3.18)

3.7.3. Valor esperado de la enerǵıa

El valor esperado de la enerǵıa ⟨E⟩ = U corresponde con la enerǵıa interna, el cual se
puede obtener a partir de la ecuación (3.9),

U =
3N

2
β−1 =

3

2
NkBT (3.19)

Este resultado concuerda con el obtenido con el teorema de equipartición, ecuación
(3.16).

3.7.4. Valor esperado de la presión

La presión P es la fuerza generalizada conjugada al volumen V , es decir,

P = −∂E
∂V

Por lo tanto, su valor esperado se puede obtener con la ecuación (3.10),

⟨P ⟩ = N

βV
=
NkBT

V

Este resultado es consistente con el encontrado anteriormente al utilizar un ensamble
microcanónico para analizar el gas ideal clásico, ecuación (2.78). Como se espera, la
elección del ensamble para analizar una situación f́ısica debe ser independiente de la
realidad f́ısica que se quiere describir.
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3.7 El gas ideal clásico

3.7.5. Entroṕıa

La entroṕıa se puede obtener con la ecuación (3.11),

S = kB

[
N lnV − 3

2
N lnβ +

3

2
N ln

(
2πm

h2

)
+

3

2
N

]
(3.20)

3.7.6. Paradoja de Gibbs

En 1874 Willard Gibbs descubrió que la entroṕıa predicha por la ecuación (3.20)
plantea una paradoja en cuanto a las propiedades de la entroṕıa, en particular, a su
carácter extensivo [21]. Supongamos el siguiente experimento mental: sea un gas ideal
formado por N part́ıculas en un contenedor con volumen V . Si se divide el contenedor
por la mitad de tal manera que en cada lado queden N/2 part́ıculas y ambos lados del
contenedor estén a igual temperatura y presión, se espera que la suma de la entroṕıa
de cada lado del contenedor, S1/2 sea igual a la entroṕıa del contenedor sin división, S,
dada por la ecuación (3.20). La entroṕıa de cada lado del contenedor divido está daa
por,

S1/2 = kB

[
N

2
ln

(
V

2

)
−
(
3

2

)(
N

2

)
lnβ +

(
3

2

)(
N

2

)
ln

(
2πm

h2

)
+

(
3

2

)(
N

2

)]
Se espera que S − 2S1/2 sea igual a cero, sin embargo,

S − 2S1/2 = N ln 2

Gibbs interpretó este resultado como la consecuencia de contar estados adicionales
cuando se calcula la función de partición Z. Para ilustrar este argumento, consideremos
un sistema formado por tres part́ıculas no interactuantes, como se muestra en la Figura
3.2, donde cada flecha representa la velocidad de la part́ıcula y su cola, la posición de la
part́ıcula en el espacio. Una configuración, para un tiempo dado, está determinada por
seis vectores, tres de posición y tres de momentum, por lo tanto, para una configuración,
al tener tres part́ıculas distinguibles, existen seis (3!) posibles permutaciones de part́ıculas
que dan lugar a la misma configuración del sistema como un todo. Si se consideran N
part́ıculas distinguibles, Figura 3.2b, la cuenta de estados estará multiplicada por un
factor N !.

En consecuencia, si se define la función de partición Z ′ de part́ıculas indistinguibles
como,

Z ′ =
Z

N !
(3.21)

Donde, al tener en cuenta que para N ≫ 1 se puede utilizar la aproximación de
Stirling, lnN ! ≈ N lnN−N , el logaritmo natural de la función de partición de part́ıculas
indistinguibles estará dado por,

lnZ ′ = lnZ −N lnN +N
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3 Caṕıtulo III. Sistemas en contacto con un reservorio de calor a temperatura T: ensamble canónico

(a) (b)

Figura 3.2: Representación esquemática de un sistema formado por tres part́ıculas, don-
de se tienen dos observadores, (a) Alice, que es incapaz de distinguir entre
una y otra part́ıcula del sistema y (b) Bob, que dice distinguir cada una de
las part́ıculas. Alice solo observa un estado indistingible mientras que Bob
observa seis estados distinguibles, donde las part́ıculas se distinguen una de
la otra por su color. Las flechas representan la velocidad de cada part́ıcula,
donde la cola del vector coincide con la posición de la part́ıcula en el instante
en que se observa la configuración del sistema.

Y la entroṕıa,

S′ = kB

[
N ln

(
V

N

)
− 3

2
N lnβ +

3

2
N ln

(
2πm

h2

)
+

5

2
N

]
(3.22)

Al calcular la entroṕıa S′
1/2 para un compartimento se obtiene que S′ − 2S′

1/2 = 0,
que coincide con el comportamiento esperado de la entroṕıa. Este resultado sugiere que
las part́ıculas que conforman un gas ideal son indistinguibles, por lo tanto, es imposible
distinguir entre los seis estados y estos corresponden solo a un estado, Figura 3.2a. El
primero en notar la indistinguibilidad de part́ıculas clásicas que conforman un gas ideal
fue Gibbs en 1874 [21].

Con el objetivo de complementar el análisis anterior, consideremos dos observadores,
Alice y Bob. Alice es incapaz de distinguir una part́ıcula de otra, por lo tanto, al analizar
los seis posibles estados obtenidos al permutar las tres part́ıculas, Alice es incapaz de
observar ninguna diferencia y, desde su punto de vista, solo existe un estado, Figura
3.2a. Por otra parte, Bob dice poder identificar una part́ıcula de la otra, en tal caso,
es capaz de identificar cada uno de los seis posibles estados obtenidos al permutar las
part́ıculas, Figura 3.2b. Gibbs fue el primero en caer en la cuenta que la entroṕıa del gas
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3.7 El gas ideal clásico

ideal clásico obtenida con la función de partición clásica no es una cantidad extensiva;
la explicación del caracter no extensivo de la entroṕıa, según Gibbs, se atribuye a que al
realizar los cálculos se consideran estados de part́ıculas distinguibles, a la manera de Bob.
Gibbs intuyó que al considerar correcta la observación de Alice, es decir, que es imposible
distinguir entre una y otra part́ıcula del gas ideal, se solucionaŕıa la paradoja que surge
al analizar la entroṕıa con la función de partición clásica. Para resolver esta paradoja
Gibss dividió la entroṕıa obtenida con la función de partición clásica por el número de
permutaciones posibles, con lo cual la entroṕıa adquiere el esperado comportamiento
como cantidad extensiva y aśı se resuelve la paradoja.

3.7.7. Distribución de Maxwell-Boltzmann

Sea f(r⃗, v⃗)dr⃗dv⃗ el número medio de part́ıculas de un gas ideal por unidad de volumen
cuyo centro de masas se encuentra entre r⃗ y r⃗+ dr⃗ y su velocidad entre v⃗ y v⃗+ dv⃗. Esta
cantidad se puede obtener como,

f(r⃗, v⃗)dr⃗dv⃗ = Ce−βmv2/2dr⃗dv⃗

Donde C es una constante de normalización tal que al resolver las integrales sobre las
posiciones y velocidades se obtiene el número de part́ıculas N ,∫ ∫

f(r⃗, v⃗)dr⃗dv⃗ = N

Al resolver la integral espacial se obtiene el volumen V ocupado por el gas ideal,∫ ∫
f(r⃗, v⃗)dr⃗dv⃗ = C

∫ ∫
e−βmv2/2dr⃗dv⃗ = CV

∫
e−βmv2/2dv⃗ = N

Como, en coordenadas cartesianas, v⃗ = vxî+ vy ĵ + vzk̂,∫ ∫
f(r⃗, v⃗)dr⃗dv⃗ = CV

∫
e−βmv2x/2dvx

∫
e−βmv2y/2dvy

∫
e−βmv2z/2dvz

Dado que β−1 = kBT y, ∫
e−

(x−µ)2

2σ2 dx = σ
√
2π

Se obtiene, ∫ ∫
f(r⃗, v⃗)dr⃗dv⃗ = CV

(
2πkBT

m

)3/2

= N

Sea η = N/V el número de part́ıculas por unidad de volumen, entonces,

C = η

(
m

2πkBT

)3/2
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3 Caṕıtulo III. Sistemas en contacto con un reservorio de calor a temperatura T: ensamble canónico

Al integrar f(r⃗, v⃗)dr⃗dv⃗ en las posiciones y dividir por el volumen se obtiene la distri-
bución de velocidades de Maxwell-Boltzmann,

f(v⃗)dv⃗ =
1

V

∫
f(r⃗, v⃗)dr⃗

Nótese que para cada componente de la velocidad se obtiene una distribución nor-
mal dada por gidvi, donde i corresponde con cada una de las componentes del vector
velocidad, tal que,

f(v⃗)dv⃗

η
=

[
gx(vx)dvx

η

] [
gy(vy)dvy

η

] [
gz(vz)dvz

η

]
Además, si v = |v⃗|, el número medio de part́ıculas por unidad de volumen, F (v)dv,

con velocidades entre v y v+dv (independiente de su dirección y sentido) está dado por,

F (v)dv =

π∫
θ=0

2π∫
φ=0

f(v⃗)v2 sen(φ)dvdθdφ = 4πf(v)v2dv

En la Figura 3.3 se compara la el número medio de part́ıculas por unidad de volumen
gx(vx)dvx con velocidades entre vx y vx+dvx y el número medio de part́ıculas por unidad
de volumen F (v)dv con magnitud de la velocidad entre v y v + dv.

Con el objetivo que el lector adquiera un mayor nivel de comprensión, se le sugiere
resolver las preguntas de autoexplicación del ejemplo trabajado titulado distribución de
velocidades de Maxwell-Boltzman.

Definición 3.7. Distribución de velocidades y posiciones. El número medio
de part́ıculas con posición del centro masas entre r⃗ y r⃗+ dr⃗ y velocidades entre v⃗
y v⃗ + dv⃗, para un gas ideal con η = N/V part́ıculas por unidad de volumen está
dada por la ecuación (3.23).

f(r⃗, v⃗)dr⃗dv⃗ = η

(
m

2πkBT

)3/2

e
− mv2

2kBT dr⃗dv⃗ (3.23)

Definición 3.8. Distribución vectorial de velocidades de Maxwell-
Boltzmann. El número medio de part́ıculas velocidades entre v⃗ y v⃗ + dv⃗, para
un gas ideal con η = N/V part́ıculas por unidad de volumen está dada por la
ecuación (3.24).

f(v⃗)dv⃗ = η

(
m

2πkBT

)3/2

e
− mv2

2kBT dv⃗ (3.24)
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3.7 El gas ideal clásico

Figura 3.3: Distribución de velocidades de Maxwell-Botlzmann, donde gx(vx)dvx es el
número medio de part́ıculas por unidad de volumen con velocidades entre vx
y vx + dvx y F (v)dv, el número medio de part́ıculas por unidad de volumen
con magnitud de la velocidad entre v y v + dv.

Definición 3.9. Distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann por
componentes cartesianas. El número medio de part́ıculas velocidades entre vi
y vi+ dvi, donde i = x, y, z, para un gas ideal con η = N/V part́ıculas por unidad
de volumen está dada por la ecuación (3.25).

gi(vi)dvi = η

(
m

2πkBT

)1/2

e
− mv2i

2kBT dvi (3.25)

Definición 3.10. Distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann. El
número medio de part́ıculas con magnitud de su velocidad entre v y v + dv, para
un gas ideal con η = N/V part́ıculas por unidad de volumen está dada por la
ecuación (3.26).

F (v)dv = 4πη

(
m

2πkBT

)3/2

v2e
− mv2

2kBT dv (3.26)
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3 Caṕıtulo III. Sistemas en contacto con un reservorio de calor a temperatura T: ensamble canónico

3.7.8. Ley de atmósferas

Sea un gas ideal formado por N part́ıculas, a temperatura T en presencia de un campo
gravitatorio en dirección −k̂. ¿Cuál es la probabilidad P{z < Z ≤ z + dz} = g(z)dz de
encontrar una molécula del gas ideal a una cierta altura z?
Dado que ahora la enerǵıa de una part́ıcula del gas ideal depende de la altura, la

probabilidad P{z < Z ≤ z + dz} = g(z)dz que una part́ıcula se encuentre entre z y
z + dz está dada por,

g(z)dz =

(
1

h3Z ′
1

∫
dx

∫
dy

∫
dpxe

−β
p2x
2m

∫
dpye

−β
p2y
2m

∫
dpze

−β
p2x
2m

)
e−βmgzdz

Donde se asume la referencia de la enerǵıa potencial en z = 0 y Z ′
1 es la función de

partición para una part́ıcula de gas ideal, dada por,

Z ′
1 =

(
1

h3

∫
dx

∫
dy

∫
dpxe

−β
p2x
2m

∫
dpye

−β
p2y
2m

∫
dpze

−β
p2x
2m

)∫ ∞

0
e−βmgzdz

Como, ∫ ∞

0
e−βmgzdz =

kBT

mg

Se obtiene,

g(z)dz =
mg

kBT
e
− mgz

kBT dz

Este resultado nos muestra que la probabilidad de encontrar una part́ıcula de gas ideal
decrece exponencialmente con la altura.

3.8. Problemas propuestos

3.8.1. Calcule la entroṕıa para un gas ideal clásico a temperatura absoluta T y muestre
bajo qué consideraciones esta no es una cantidad extensiva.

3.8.2. Calcule el valor esperado de la magnetización para un sistema a temperatura
ambiente, 25◦C, formado por part́ıculas paramagnéticas con magnitud del momento
angular orbital igual a 3ℏ y proyección en el eje z del esṕın igual a −ℏ/2.

3.8.3. Deduzca la función de distribución de Fermi-Dirac y con el resultado obtenido
demuestre que cuando la temperatura absoluta tiende a cero todas las part́ıculas están
por debajo de la enerǵıa de Fermi.

3.8.4. Demuestre que para un gas ideal a temperatura absoluta T su enerǵıa interna
corresponde con el valor medio de la enerǵıa cinética de las part́ıculas del gas y es
proporcional a la temperatura absoluta.
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3.8 Problemas propuestos

3.8.5. Sean dos observadores, Bob y Alice. Bob dice tener la capacidad de distin-
guir part́ıculas que conforman un sistema, mientras Alice es incapaz de distinguir una
part́ıcula de otra.

a) ¿Cómo observaŕıa Bob y Alice un sistema clásico? Argumente su respuesta.

b) ¿Son las predicciones de Bob y Alice consistentes con las observaciones experimen-
tales? Argumente su respuesta.
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4 Caṕıtulo IV. Sistemas en contacto con un
reservorio de calor a temperatura T y
potencial qúımico µ: ensamble gran
canónico

Hasta ahora se han estudiado dos formas de preparar un conjunto de sistemas de la
misma forma, primero, sistemas aislados con enerǵıa en un rango entre E y E + dE
(ensamble microcanónico) y segundo, sistemas en contacto con un reservorio de calor a
temperatura T con el cual puede intercambiar enerǵıa, tal que el sistema con el reservorio
se asume aislado del resto del universo (ensamble canónico). Es de notar que el tipo de
ensamble utilizado para describir un fenómeno f́ısico debeŕıa ser independiente del resul-
tado obtenido, es decir, independientemente de la escogencia del ensamble para describir
un fenómeno f́ısico, el resultado obtenido debe ser el mismo. Sin embargo, la descrip-
ción de ciertos fenómenos f́ısicos se simplifica seleccionando el ensamble apropiado; por
ejemplo, si se quiere estudiar sistemas aislados donde no hay control de su temperatura,
un ensamble microcanónico es la mejor escogencia; al describir un sistema en equilibrio
termodinámico a una cierta temperatura, con número constante de part́ıculas, la mejor
selección es el ensamble canónico. Si se tiene un sistema a una cierta temperatura y
cuyo número de part́ıculas puede cambiar, conviene utilizar un ensamble gran canónico
(o canónico grande).

En este caṕıtulo se estudiará el ensamble canónico y se utilizará para estudiar sistemas
donde se puede variar el número de part́ıculas.

Definición 4.1. El potencial qúımico µ es un parámetro externo que determina
el intercambio de part́ıculas entre sistemas. Sea E la enerǵıa del sistema y N
el número de part́ıculas, entonces, el potencial qúımico se puede expresar por la
ecuación (4.1), donde v indica que la derivada parcial se toma asumiendo los otros
potenciales constantes.

µ =

(
∂E

∂N

)
v

(4.1)
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4 Caṕıtulo IV. Sistemas en contacto con un reservorio de calor a temperatura T y potencial qúımico µ: ensamble gran canónico

Definición 4.2. Un ensamble gran canónico consiste en un conjunto de sis-
temas preparados bajo las mismas condiciones tal que su temperatura T como su
potencial qúımico µ están definidos y el sistema puede intercambiar tanto part́ıcu-
las como enerǵıa con un reservorio con el que se encuentra en contacto, tal que el
gran sistema, formado por el sistema y el reservorio, están aislados del resto del
universo.

4.1. Descripción estad́ıstica del sistema y cantidades
termodinámicas en un ensamble gran canónico

Sea un sistema A en contacto con un reservorio de calor R con el cual se encuentra en
equilibrio termodinámico a una temperatura T y potencial qúımico µ, como se muestra
en la Figura 4.1. El reservorio de calor es un sistema con la capacidad suficiente para
recibir (o entregar) part́ıculas al sistema A sin cambios significativos en su potencial
qúımico y con la suficiente capacidad caloŕıfica para absorber tanto calor del sistema A
sin cambios significativos en su temperatura.

4.1.1. Condiciones de equilibrio termodinámico

Cuando el sistema puede intercambiar enerǵıa y part́ıculas con el reservorio, el equi-
librio termodinámico se alcanza al cumplir dos condiciones: la condición de equilibrio
térmico y la de equilibrio qúımico.

Equilibrio térmico

Como el gran sistema formado por el reservorio y el sistema A están aislados, el número
total de estados accesibles Ω(E = EA +ER, N = NA +NR) = ΩA(EA, NA)ΩR(ER, NR)
es constante y se cumple que,

∂Ω(E = EA + ER, N = NA +NR)

∂EA
= 0

Debido a que el número total de estados del gran sistema permanece constante cuando
vaŕıa la enerǵıa del sistema A, se tiene la condición de equilibrio termodinámico entre el
sistema A y el reservorio de calor,

ΩR(EA, NA)
∂ΩA(EA, NA)

∂EA
= −ΩA(EA, NA)

∂ΩR(ER, NR)

∂ER

∂ER

∂EA

Como E = EA + ER y E se mantiene constante, entonces, ∂ER/∂EA = −1. Al
reordenar términos,

1

ΩR(EA, NA)

∂ΩA(EA, NA)

∂EA
=

1

ΩR(ER, NR)

∂ΩR(ER, NR)

∂ER

Al expresar la anterior ecuación en términos de logaritmo,
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4.1 Descripción estad́ıstica del sistema y cantidades termodinámicas en un ensamble gran canónico

Figura 4.1: Sistema A en contacto con un reservorio de calor R. El sistema A tie-
ne enerǵıa EA, número de part́ıculas NA, número de estados accesibles
ΩA(EA, NA), se encuentra a una temperatura T y potencial qúımico µ,
en equilibrio termodinámico con el reservorio de calor R. El reservorio
R tiene enerǵıa ER ≫ EA, número de part́ıculas NR ≫ NA y núme-
ro de estados accesibles ΩR(ER, NR) ≫ ΩA(EA, NA). La enerǵıa total E
del gran sistema formado por el reservorio y el sistema A, es la suma de
las enerǵıas, E = EA + ER; de la misma manera, el número total de
part́ıculas N está dado por N = NA + NR. El número de estados acce-
sibles Ω(E,N), corresponde al producto del número de estados accesibles,
Ω(E = EA + ER, N = NA +NR) = ΩA(EA, NA)ΩR(ER, NR).

∂ lnΩA(EA, NA)

∂EA
=
∂ lnΩR(ER, NR)

∂ER

Como βi = ∂ lnΩi/∂Ei, se encuentra que la expresión anterior corresponde con la
condición de equilibrio térmico,

βA = βR → TA = TR

Donde,

β = −∂ lnΩR(E − EA, N −NA)

∂EA
(4.2)
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Equilibrio qúımico

Al realizar el mismo análisis anterior con la variación del número de part́ıculas se
encuentra que,

∂Ω(E = EA + ER, N = NA +NR)

∂NA
= 0

Lo cual da lugar a la siguiente ecuación,

∂ lnΩA(EA, NA)

∂NA
=
∂ lnΩR(ER, NR)

∂NR

El resultado anterior nos permite definir, como se hizo con el parámetro β, al parámetro
externo α = −βµ por medio de la ecuación (4.4). La condición de equilibrio qúımico se
satisface cuando el potencial qúımico del sistema A y el reservorio son iguales,

αA = αR → µA = µR

Donde,

α = −∂ lnΩR(E − EA, N −NA)

∂NA
(4.3)

Definición 4.3. Sea Ω(E,N) el número de estados accesibles de un sistema con
enerǵıa E y número de part́ıculas N . Se define el parámetro α como,

α = −βµ =
∂ lnΩ(E,N)

∂N
(4.4)

4.1.2. Número de estados ΩA(EA, NA) y probabilidad p(EA, NA)

Se procederá como se hizo con el ensamble canónico, es decir, se obtendrá la proba-
bilidad que el sistema A se encuentre en un estado con enerǵıa EA y NA part́ıculas a
partir del logaritmo natural del número de estados accesible,s lnΩ(EA, NA).

lnΩ(E,N) = lnΩA(EA, NA) + lnΩR(E − EA, N −NR) (4.5)

Como ER ≫ EA y NR ≫ NA, se puede expandir lnΩR(E − EA, N − NA) alrededor
de EA y NA ,

lnΩR(E − EA, N −NA) = lnΩR(E,N)− ∂ lnΩ

∂EA
EA − ∂ lnΩ

∂NA
NA +O(E2

A) +O(N2
A)

Al tener en cuenta los parámetros α y β dados por las ecuaciones (4.2) y (4.3), res-
pectivamente,

lnΩR(E − EA, N −NA) ≈ lnΩR(E,N) + αNA + βEA
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4.1 Descripción estad́ıstica del sistema y cantidades termodinámicas en un ensamble gran canónico

Es importante notar que lnΩR(E,N) = lnΩ0R es una constante que corresponde al
caso cuando el sistema A tiene enerǵıa cero y ninguna part́ıcula; por consiguiente, el
menor número de estados accesibles ΩA(0, 0). Al reemplazar el resultado anterior en la
ecuación (4.5),

lnΩ(E,N) ≈ lnΩA(EA, NA) + lnΩ0R + αNA + βEA

Con este resultado, al despejar y simplificar, se obtiene ΩA(EA, NA),

ΩA(EA, NA) ≈
Ω(E,N)

Ω0R

e−αNA−βEA =
Ω(E,N)

Ω0R

e−β(EA−µNA) (4.6)

El número total de estados accesibles para el sistema A está dado por la suma de la
ecuación (4.6) para todos los valores de EA,∑

EA,NA

ΩA(EA, NA) ≈
Ω(E,N)

Ω0R

∑
EA,NA

e−β(EA−µNA) (4.7)

La probabilidad p(EA, NA) de encontrar al sistema A en un estado con enerǵıa EA y
NA part́ıculas está dado por el cociente entre ΩA(EA, NA) y

∑
EA,NA

ΩA(EA, NA),

p(EA, NA) ≈
e−β(EA−µNA)∑

EA,NA

e−β(EA−µNA)
(4.8)

Definición 4.4. Sea un sistema en contacto con un reservorio a temperatura T
y potencial qúımico µ, donde α = −βµ, β = (kBT )

−1; Er son los posibles valores
de enerǵıa que puede tomar el sistema y Ns, el número de part́ıculas. Se define
la función de partición Z del ensamble gran canónico, también conocida
como gran función de partición, como la suma de las exponenciales e−β(Er−µNs).

Z =
∑
r,s

e−βEr−αNs =
∑
r,s

e−β(Er−µNs) (4.9)

Definición 4.5. Sea un sistema en contacto con un reservorio a temperatura T
y potencial qúımico µ. La probabilidad p(Er, Ns) que el sistema se encuentre en
un estado con enerǵıa Er y Ns part́ıculas, está dada por la ecuación (4.10).

p(Er, Ns) = Z−1e−β(Er−µNs) (4.10)

4.1.3. Valor esperado de la enerǵıa: enerǵıa interna

El valor esperado de la enerǵıa ⟨E⟩ = U corresponde con la enerǵıa interna del sistema
y está dado por,
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⟨E⟩ =
∑
r,s

p(Er, Ns)Er = Z−1
∑
r,s

Ere
−βEr−αNs

Como ∂Z/∂β = −
∑
r,s
Ere

−βEr−αNs ,

⟨E⟩ = U = −∂ lnZ
∂β

(4.11)

4.1.4. Valor esperado del número de part́ıculas

El valor esperado del número de part́ıculas ⟨N⟩ está dado por,

⟨N⟩ =
∑
r,s

p(Er, Ns)Ns = Z−1
∑
r,s

Nse
−βEr−αNs

Como ∂Z/∂α = −
∑
r,s
Nse

−βEr−αNs ,

⟨N⟩ = N = −∂ lnZ
∂α

(4.12)

4.1.5. Valor esperado de la fuerza generalizada conjugada a un parámetro
externo x

La fuerza generalizada X conjugada a un parámetro externo x, suponiendo que el
número de part́ıculas permanece constante cuando vaŕıa el parámetro externo x, está
determinada por la ecuación (2.34), por lo tanto, su valor esperado está dado por,

⟨X⟩ =
∑
r,s

Xrp(Er, Ns) =
∑
r,s

−∂Er

∂x
p(Er, Ns) = −Z−1

∑
r,s

∂Er

∂x
e−βEr−αNs

Como Xr = ∂Er/∂x,

⟨X⟩ = Z−1
∑
r,s

Xre
−βEr−αNs

Nótese que la variación de la función de partición respecto al parámetro externo x sin
que esta variación afecte el número de part́ıculas N está dada por,(

∂Z
∂x

)
N

=
∑
r,s

−β∂Er

∂x
e−βEr−αNs = β

∑
r,s

Xre
−βEr−αNs

Por lo tanto, el valor esperado ⟨X⟩ está dado por,

⟨X⟩ = 1

β

(
∂ lnZ
∂x

)
N

(4.13)

Donde el sub́ındice N en la derivada parcial indica que esta se realiza suponiendo que
el número de part́ıculas en los diferentes estados permanece constante cuando se vaŕıa
el parámetro externo x.
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4.1.6. Entroṕıa

Para obtener la entroṕıa en términos de la función de partición Z se procederá como
se hizo con en ensamble canónico,

d lnZ(α, β, x) =
∂ lnZ
∂β

dβ +
∂ lnZ
∂α

dα+
∂ lnZ
∂x

dx

Como la enerǵıa interna U está dada por la ecuación (4.11); el valor esperado del
número de part́ıculas N = ⟨N⟩, por la ecuación (4.12) y el valor esperado ⟨X⟩ de la
fuerza generalizada conjugada a x, por la ecuación (4.13) y d̄W = ⟨X⟩ dx,

d lnZ(α, β, x) = −Udβ −Ndα+ βd̄W

Como d(βU) = βdU + Udβ y d(αN ) = αdN +Ndα,

d lnZ(α, β, x) = βdU − d(βU) + αdN − d(αN ) + βd̄W

Reordenando términos,

d lnZ(α, β, x) = −d(αN )− d(βU) + β(dU − µdN +d̄W )

La primera ley de la termodinámica cuando se intercambian dN part́ıculas a un po-
tencial qúımico µ está dada por,

d̄Q = dU − µdN +d̄W = TdS

Por lo tanto, al reordenar términos se obtiene que,

d(lnZ + βU + αN ) = βTdS

Con lo cual se obtiene la entroṕıa expresada en términos de la función de partición,

S = kB lnZ +
U

T
− µN

T
(4.14)

4.1.7. Enerǵıa libre de Gibbs

La variación de la enerǵıa libre de Gibbs, dG, para un sistema en equilibrio termo-
dinámico a potencial qúımico µ y con variación de dN part́ıculas está dada por,

dG = dF + PdV + V dP + µdN

Como dU = Td̄S − PdV ,

dG = V dP − SdT + µdN

Cuando se tiene presión y temperatura constante,

G = µN (4.15)
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4.1.8. Enerǵıa libre de Helmholtz

De acuerdo a la termodinámica, la enerǵıa libre de Helmholtz, F , está dada por,

F = U − TS

Por lo tanto, al comparar esta expresión con la ecuación (4.14), la enerǵıa libre de
Helmholtz está dada por la ecuación (4.16).

F = µN − kBT lnZ (4.16)

Como G = µN y F = G− PV , se identifica que PV está dada por,

PV = kBT lnZ (4.17)

En términos de la fugacidad z, definida por la ecuación (4.19),

F = −kBT lnZ + µN = −kBT ln

(
Z
zN

)
(4.18)

Definición 4.6. Se define la fugacidad z como,

z = e−α = e
µ

kBT (4.19)

4.2. Sistemas formados por muchas part́ıculas cuánticas

Las part́ıculas cuánticas se consideran indistinguibles, en el sentido de la imposibilidad
para distinguir una de otra, por ejemplo, se asume que un electrón es indistinguible de
otro. En la naturaleza se observan sistemas formados por muchas part́ıculas cuánticas,
las cuales se pueden dividir en dos tipos, los fermiones y los bosones, de acuerdo a la
manera en que estas part́ıculas ocupan los estados accesibles.

Supongamos que se tiene un sistema formado por N part́ıculas cuánticas, descrito por
el estado |ψ⟩. Si se tienen N bases continuas espaciales {r⃗i} (una para cada part́ıcula) la
proyección del estado del sistema sobre dichas bases corresponderá a la función de onda
que lo describe,

ψ(r⃗1, · · · , r⃗N ) = ⟨r⃗1, · · · , r⃗N |ψ⟩

Esta función de onda tiene la propiedad que permanece invariante ante la permutación
de part́ıculas, debido a que se asume que estas son indistinguibles. Ahora definamos el
operador permutación de dos part́ıculas P̂i,j tal que si actúa sobre una función de onda
φ(· · · , r⃗i, · · · , r⃗j , · · · ) el resultado será el intercambio de las dos part́ıculas, por ejemplo,

P̂1,2φ(r⃗1, r⃗2) = p1,2φ(r⃗2, r⃗1)
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Se debe notar que p1,2 solo puedo tomar dos posibles valores, ±1, debido a que al
intercambiar las dos part́ıculas se espera que el estado del sistema permanezca invariante
(por ser part́ıculas indistinguibles) y su magnitud al cuadrado, |φ|2, debe ser uno.

De manera general, si se aplica el operador P̂i,j sobre el estado del sistema formado por
N part́ıculas, descrito por la función de onda ψ(r⃗1, · · · , r⃗N ), se tienen dos posibilidades,

P̂i,jψ(· · · , r⃗i, · · · , r⃗j , · · · ) = ±ψ(· · · , r⃗j , · · · , r⃗i, · · · )

Hasta donde se conoce (postulado de simetrización), estas son las dos únicas posi-
bilidades que se observan en la naturaleza: estados simétricos ante la permutación de
dos part́ıculas conocidas como bosones y estados antisimétricos, para fermiones. Desde
un punto de vista teórico, se especula la existencia de otros tipos de simetŕıa que dan
origen a las llamadas parapart́ıculas [19, 14], las cuales no se han observado en ningún
experimento y algunos especulan que nunca serán observadas porque tales simetŕıas son
imposibles en nuestro universo.

Pauli estableció que el esṕın de los fermiones y bosones es muy diferente entre si,
siendo medio entero (un número entero dividido por dos) para fermiones y entero para
bosones; a este resultado se le conoce como el teorema esṕın-estad́ıstica [23].

Definición 4.7. Bosones. Part́ıculas que forman sistemas con estados simétri-
cos ante la permutación de dos part́ıculas y cuyo esṕın es entero.

P̂i,jψ(· · · , r⃗i, · · · , r⃗j , · · · ) = ψ(· · · , r⃗j , · · · , r⃗i, · · · )

Definición 4.8. Fermiones. Part́ıculas que forman sistemas con estados anti-
simétricos ante la permutación de dos part́ıculas y cuyo esṕın es medio enteroa (o
semi entero).

P̂i,jψ(· · · , r⃗i, · · · , r⃗j , · · · ) = −ψ(· · · , r⃗j , · · · , r⃗i, · · · )
aUn esṕın medio entero, o semi entero, corresponde a un esṕın descrito por un número entero
dividido por dos, por ejemplo: 1/2 y 3/5.

Definición 4.9. El postulado de simetrización establece que los sistemas for-
mados por dos o más part́ıculas indistinguibles son simétricos o antisimétricos
ante la permutación de dos part́ıculas.

4.2.1. Sistemas formados por bosones

En sistemas formados por bosones se cumple que el estado que lo describe es simétrico
ante el intercambio de part́ıculas. Supongamos un sistema formado por dos bosones,
descrito por,
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|ψ⟩ = |φ1⟩|φ2⟩+ |φ2⟩|φ1⟩

Al aplicar el operador permutación se obtiene,

P̂1,2|ψ⟩ = |φ2⟩|φ1⟩+ |φ1⟩|φ2⟩ = |ψ⟩

Si se proyecta en el espacio, con dos bases cont́ınuas espaciales, se puede describir el
sistema en términos de funciones de onda, en tal caso, la función de onda que describe
el sistema de dos bosones está dada por,

⟨r⃗1, r⃗2|ψ⟩ = ψ(r⃗1, r⃗2) = ⟨r⃗1, r⃗2|φ1⟩|φ2⟩+ ⟨r⃗1, r⃗2|φ2⟩|φ1⟩ = φ1(r⃗1)φ2(r⃗2) + φ2(r⃗1)φ1(r⃗2)

Al actuar el operador permutación sobre el sistema se obtiene,

P̂1,2ψ(r⃗1, r⃗2) = φ1(r⃗2)φ2(r⃗1) + φ2(r⃗2)φ1(r⃗1) = ψ(r⃗1, r⃗2)

Esto implica que si |φ1⟩ = |φ2⟩, es decir, que los dos bosones ocupan un mismo estado,
existe una probabilidad |⟨ψ|ψ⟩|2 ̸= 0 diferente de cero que esto ocurra.

Teorema 4.1. Uno o más bosones pueden ocupar un cierto estado.

4.2.2. Sistemas formados por fermiones

En sistemas formados por fermiones se cumple que el estado que lo describe es an-
tisimétrico ante el intercambio de part́ıculas. Supongamos un sistema formado por dos
fermiones, descrito por,

|ψ⟩ = |φ1⟩|φ2⟩ − |φ2⟩|φ1⟩

Al aplicar el operador permutación se obtiene,

P̂1,2|ψ⟩ = |φ2⟩|φ1⟩ − |φ1⟩|φ2⟩ = −|ψ⟩

En términos de funciones de onda,

⟨r⃗1, r⃗2|ψ⟩ = ψ(r⃗1, r⃗2) = ⟨r⃗1, r⃗2|φ1⟩|φ2⟩ − ⟨r⃗1, r⃗2|φ2⟩|φ1⟩ = φ1(r⃗1)φ2(r⃗2)− φ2(r⃗1)φ1(r⃗2)

Al actuar el operador permutación sobre el sistema se obtiene,

P̂1,2ψ(r⃗1, r⃗2) = φ1(r⃗2)φ2(r⃗1)− φ2(r⃗2)φ1(r⃗1) = −ψ(r⃗1, r⃗2)

Esto implica que si |φ1⟩ = |φ2⟩, es decir, que los dos fermiones ocupan un mismo
estado, el estado del sistema antes de aplicar el operador permutación (|ψ⟩) difiere en el
signo del estado del sistema al aplicar dicho operador (−|ψ⟩), lo cual es cierto solo en
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el caso que el estado sea nulo1, es decir, la probabilidad |⟨ψ|ψ⟩|2 = 0 que dos fermiones
estén en un mismo estado es cero. El primero en darse cuenta de esto fue Pauli y se
le conoce como el principio de exclusión de Pauli, el cual puede derivarse como una
consecuencia del teorema esṕın-estad́ıstica [23].

Teorema 4.2. Dos fermiones no pueden ocupar un mismo estado.

4.3. Gran función de partición para un sistema con N
part́ıculas cuánticas

Sea un sistema formado por N part́ıculas, tales que ni ocupan un estado |φi⟩ con
enerǵıa εi, como se muestra de manera esquemática en la Figura 4.2. Al preparar un
sistema en equilibrio termodinámico con un reservorio a temperatura T y potencial
qúımico µ, se pueden obtener diferentes configuraciones {ni}, las cuales se identifican
con el ı́ndice r y, cada configuración, tiene asociada una enerǵıa Er y un número de
part́ıculas Ns = N , dados por,

Er =
I∑

i=1

n
(r)
i εi

Ns =
I∑

i=1

n
(s)
i

La gran función de partición Z, ecuación (4.9), se puede escribir, para este caso, como,

Z =
∑
s

∑
r

e
−β

[
n
(r)
1 ε1+n

(r)
2 ε2+···

]
−α

[
n
(s)
1 +n

(s)
2 +···

]

En nuestro estudio de sistemas cuánticos nos interesa estudiar los gases ideales, por
lo cual resulta de interés obtener la función de partición correspondiente. Para obtener
la expresión de la función de partición para un gas ideal es necesario expresar la gran
función de partición en dos términos, uno que solo incluya componentes no interactuante
y el otro, los componentes de interacción,

Z =
∑
s

e−n
(s)
1 (βε1+α)−n

(s)
2 (βε2+α)+··· +

∑
s ̸=r

e
−β

[
n
(r)
1 ε1+n

(r)
2 ε2+···

]
−α

[
n
(s)
1 +n

(s)
2 +···

]

1Si un sistema permanece en un mismo estado después que un operador actúa sobre él, el vector de
estado debe permanecer invariante, lo cual no sucede en este caso, donde |ψ⟩ ≠ −|ψ⟩. Note que la
igualdad solo se obtiene si |ψ⟩ = 0.
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(a) (b)

Figura 4.2: Distribución de part́ıculas en los diferentes estados de un sistema formado
por (a) cinco bosones y (b) cinco fermiones. Un estado está determinado
por un vector de estado |φi⟩ al cual se le asocia una cierta enerǵıa εi. En la
figura se observan tres niveles de enerǵıa Ej tales que el primer nivel no está
degenerado, mientras que los otros dos están degenerados.

Se mostrará que la primera sumatoria representa el término no interactuante, para

ello conviene definir Zi =
∑
s
e−n

(s)
i (βεi+α), donde la suma en s indica que se deben tomar

todos los posibles valores de n
(s)
i , por lo tanto, esta sumatoria se puede re-escribir como,

Zi =
∑
ni

e−ni(βεi+α) (4.20)

Por otro lado, la segunda sumatoria representa el término interactuante, debido a que
involucra varios estados con diferentes números de part́ıculas. En tal sentido, conviene
definir Zr,s como,

Zr,s =
∏
i

e−βn
(r)
i εi−αn

(s)
i (4.21)

Nótese que al escribir la gran función de partición en términos de Zi y Zr,s, ecuación
(4.22), se puede identificar que las contribuciones Zi concuerdan con la descripción de una
función de partición de sistemas mezclados no interactuantes, ecuación (3.13), mientras
que la otras contribuciones se puede asociar a la interacción entre part́ıculas.

Z =
∏
i

Zi +
∑
r ̸=s

Zr,s (4.22)
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4.4. El gas ideal cuántico

En la anterior sección se obtuvo la expresión para la gran función de partición de un
sistema formado por N part́ıculas que ocupan ciertos niveles de enerǵıa. Si el sistema
en cuestión está formado por part́ıculas cuánticas no interactuantes, estas conforman un
gas ideal cuántico, cuya gran función de partición está dada por,

Z =
∏
i

Zi (4.23)

En términos de Zi y utilizando las ecuaciones (4.12) y (4.20), se obtiene el número de
ocupación ⟨ni⟩ para el estado i-ésimo,

⟨ni⟩ = −∂ lnZi

∂α

4.4.1. Gas ideal de bosones: distribución de Bose-Einstein

Debido a que, para un sistema con N bosones, en un mismo estado puede haber desde
cero hasta N bosones, la gran función de partición para el estado i-ésimo está dada por,

Zi =
N∑

ni=0

e−ni(βεi+α)

Esta sumatoria corresponde con la suma de términos de una serie geométrica, la cual
está dada por,

Sn =

N∑
n=0

an =
aN+1 − 1

a− 1

Haciendo a = e−βεi+α se obtiene,

Zi =
e−(βεi+α)(N+1) − 1

e−βεi−α − 1

Si se tienen muchos bosones que conforman el gas ideal cuántico, e−(βεi+α)(N+1) ≪ 1,
por lo tanto,

Zi ≈
1

1− e−βεi−α

Con esta gran función de partición y la ecuación (4.12) se obtiene el número de ocupación
para el estado i-ésimo de un gas ideal,

⟨ni⟩ =
1

eβεi+α − 1

Si un cierto estado tiene degenerancia gi, como se muestra esquemáticamente en la
Figura 4.2a para un sistema formado por cinco bosones, se encuentra que debido a la
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ecuación (4.23), al obtener el lnZi y derivar respecto al parámetro α, se obtiene que
el número de ocupación está dado por la ecuación (4.24), conocida como función de
distribución de Bose-Einstein.

⟨ni⟩ =
gi

eβεi+α − 1
=

gi

e
εi−µ

kBT − 1
(4.24)

4.4.2. Gas ideal de fermiones: distribución de Fermi-Dirac

En el caso de un sistema formados por fermiones, cada estado puede estar poblado
máximo por un fermión, como se muestra esquematicamente en la Figura 4.2b. En este
caso,

Zi =
1∑

ni=0

e−ni(βεi+α) = 1 + e−βεi−α

Con esta gran función de partición y la ecuación (4.12) se obtiene el número de ocu-
pación para el estado i-ésimo de un gas ideal,

⟨ni⟩ =
1

eβεi+α + 1

Si un cierto estado tiene degenerancia gi, como se muestra esquemáticamente en la
Figura 4.2b para un sistema formado por cinco fermiones, se encuentra que debido a
la ecuación (4.23), al obtener el lnZi y derivar respecto al parámetro α, se obtiene que
el número de ocupación está dado por la ecuación (4.24), conocida como función de
distribución de Fermi-Dirac.

⟨ni⟩ =
gi

eβεi+α + 1
=

gi

e
εi−µ

kBT + 1
(4.25)

4.4.3. El ĺımite clásico: distribución de Maxwell-Boltzmann

En el ĺımite clásico eβεi+α ≫ 1, por lo tanto,

⟨ni⟩ = gie
−(εi−µ)/kBT

Como
∑
i
gie

−(εi−µ)/kBT = N ,

eµ =
N∑

i
gie−εi/kBT

Con lo cual se obtiene la distribución de Maxwell-Boltzmann,

⟨ni⟩ =
Ne−εi/kBT∑
i
gie−εi/kBT

(4.26)
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5.1. El operador densidad

La descripción de la naturaleza mediante la teoŕıa cuántica es, de manera intŕınseca,
probabiĺıstica; por ello, se desarrollan métodos estad́ısticos con el objetivo de obtener
información sobre los observables f́ısicos. Esta caracteŕıstica distintiva encuentra sus fun-
damentos en la interpretación probabiĺıstica de la función de onda, en conjunto con el
Principio de Incertidumbre. Tal como se discute en los textos estándar, las probabili-
dades cuánticas encarnan la dualidad de la materia, reproduciendo fenómenos como la
interferencia y la difracción. Esta representación estad́ıstica, incluso para sistemas de
una sola part́ıcula, requiere de un conjunto de sistemas preparados de manera similar,
con el fin de generar un conjunto de probabilidades bien definidas para todas las canti-
dades. Dicho conjunto se conceptualiza como un número ’infinito’ de réplicas del mismo
sistema que no coexisten en espacio ni tiempo.
Cuando todos los sistemas del conjunto están descritos por la misma función de onda

o vector de estado |ψ⟩, se dice que se ha preparado un estado puro. En Mecánica Es-
tad́ıstica, |ψ⟩ representa un posible microestado del sistema. Las predicciones f́ısicas de
una cantidad observable A se expresan en términos de promedios o valores medios de la
forma:

⟨A⟩ = ⟨ψ|A|ψ⟩, (5.1)

donde el corchete se calcula siguiendo las reglas cuánticas bien establecidas. Por otro
lado, las fluctuaciones estad́ısticas de origen cuántico se obtienen mediante:

⟨A2⟩ − ⟨A⟩2 = ⟨ψ|(A− ⟨A⟩)2|ψ⟩, (5.2)

asumiendo que el estado ψ está normalizado, es decir, ⟨ψ|ψ⟩ = 1. La evolución temporal
de este microestado está dictada por la ecuación de Schrödinger, mientras no se realice
ninguna medición sobre el sistema. No se profundizará aqúı en una discusión exhaustiva
sobre los conceptos fundamentales de la Mecánica Cuántica, suponiendo que el lector
posee los conocimientos previos necesarios [1, 2]. Según la Mecánica Cuántica, un estado
puro representa la máxima información que puede obtenerse de un sistema cuántico,
constituyendo una excepción más que la regla. En la mayoŕıa de las situaciones, la
función de onda no se conoce con certeza. Un ejemplo t́ıpico lo constituye un sistema
de coordenadas x acoplado a otro sistema de coordenadas y (este último podŕıa ser un
baño térmico que mantiene el sistema a una temperatura constante). Generalmente, no
es posible asignar una función de onda a nuestro sistema x, que forma parte del sistema
completo (x,y). En este caso, se afirma que el sistema x se encuentra en un estado mixto
y se debe buscar un objeto matemático más general para describir esta situación. Esta
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falta de información se asemeja estrechamente al problema estad́ıstico clásico. De hecho,
en muchas instancias, este caso se denomina mezcla incoherente, indicando la falta de
coherencia cuántica y la ausencia de efectos de interferencia. Como se discutirá más
adelante, las fluctuaciones cuánticas y térmicas compiten en este escenario en función de
la temperatura. La coherencia cuántica se manifiesta a bajas temperaturas, y, de manera
asintótica, a temperatura cero el sistema es dominado exclusivamente por fluctuaciones
cuánticas. A medida que la temperatura aumenta, se desarrollan fluctuaciones térmicas
que, eventualmente, predominan en la estad́ıstica, conduciendo a la decoherencia de los
efectos cuánticos (estad́ısticas clásicas). La descripción del conjunto general, que abarca
todos los casos, se logra de manera bastante natural empleando el denominado operador
de estado ρ (o operador de densidad), que generaliza el concepto de función de onda. El
operador ρ es la cantidad relevante para construir la mecánica estad́ıstica cuántica. El
término densidad rememora la función clásica ρ(q, p), que indica la densidad de puntos
en el espacio de fases para realizar estad́ısticas clásicas. Un punto singular en el espacio
de fases representa uno de los sistemas del conjunto. Un objetivo importante consiste
en relacionar el operador de densidad cuántica ρ con la función clásica ρ(q, p). En la
sección siguiente, se desarrolla la base del formalismo matemático. Se inicia definiendo
los distintos conjuntos que se encuentran al describir un sistema f́ısico.

Definición 5.1. Conjunto Puro. Se define como una colección de sistemas
f́ısicos idénticos, tal que todos los miembros del conjunto están caracterizados por
el mismo vector de estado o ket |ψ⟩.

Este caso es el habitualmente encontrado en los libros de texto estándar de mecánica
cuántica, cuando el estado de un sistema está representado por una única función de
onda. Dicho conjunto representa un microestado.

El cálculo de promedios y desviaciones estándar para el conjunto se realiza mediante
las ecuaciones (1) y (2). Este estado puro |ψ⟩ puede ser un estado propio de un observable
f́ısico particular, o una superposición lineal de estados propios de un operador arbitrario.

Definición 5.2. Conjunto Mixto. En este caso, la función de onda no
se conoce con certeza y existen varias posibilidades que se representan como{∣∣ψ(1)

〉
,
∣∣ψ(2)

〉
, . . . ,

∣∣ψ(i)
〉
, . . .

}
. Esta colección puede ser finita o infinita. A cada

ket
∣∣ψ(i)

〉
se le asigna una fracción de los miembros del conjunto, con población

relativa wi, cumpliendo que ∑
i

wi = 1. (5.3)

Los pesos {wi} son números reales positivos (o cero), indicando que este conjunto
representa un macroestado del sistema.

Los vectores de estado
{∣∣ψ(1)

〉
,
∣∣ψ(2)

〉
, . . . ,

∣∣ψ(i)
〉
, . . .

}
están normalizados, pero no

necesariamente son ortogonales, y el número de tales estados puede ser mayor que la
dimensión del espacio lineal. Los números {wi} no deben interpretarse como probabili-
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5.1 El operador densidad

dades ordinarias, debido a que los estados cuánticos
{∣∣ψ(1)

〉
,
∣∣ψ(2)

〉
, . . . ,

∣∣ψ(i)
〉
, . . .

}
no

son ’mutuamente excluyentes’. Esto se entiende en el sentido de que la superposición
entre dos estados de la colección no se anula en general, es decir,〈

ψ(i)|ψ(j)
〉
̸= 0, (5.4)

para i ̸= j en el caso general. Se prescribe entonces el cálculo de promedios para el
conjunto mixto como sigue:
Sea A un observable f́ısico. El promedio para el conjunto, denotado por [. . .], se dis-

tingue de (. . .) usado para el caso cuántico puro.

Definición 5.3. Promedio o Valor Medio para el Conjunto Mixto.

[A] ≡
∑
i

wi

〈
ψ(i)|A|ψ(i)

〉
. (5.5)

En la definición anterior, el promedio cuántico ordinario
〈
ψ(i)|A|ψ(i)

〉
para el estado

ψ(i) se pondera por su población relativa wi, conferiendo al promedio [A] una naturaleza
mixta, tanto cuántica como estad́ıstica. Se reescribe la definición usando una base general
de estados {|n⟩}, que es ortonormal y completa:

[A] =
∑
i

wi

∑
n,n′

〈
ψ(i) | n

〉 〈
n|A|n′

〉 〈
n′ | ψ(i)

〉

=
∑
n,n′

(∑
i

wi

〈
n′ | ψ(i)

〉〈
ψ(i) | n

〉)〈
n|A|n′

〉
.

(5.6)

lo que sugiere la siguiente definición:

Definición 5.4. Operador de Estado o Operador de Densidad, ρ

ρ ≡
∑
i

wi|ψ(i)⟩⟨ψ(i)|, (5.7)

Los elementos de matriz de ρ se dan por

⟨n′|ρ|n⟩ =
∑
i

wi⟨n′|ψ(i)⟩⟨ψ(i)|n⟩, (5.8)

y el valor medio se puede escribir como una traza:

[A] =
∑
n,n′

〈
n′|ρ|n

〉 〈
n|A|n′

〉
= Tr(ρA) (5.9)

De la definición, se obtienen algunas propiedades inmediatas del operador ρ, como su
hermiticidad, la normalización, y la positividad de sus valores propios, lo que conlleva a
que Tr(ρ2) ≤ 1, y en el caso de un conjunto puro, Tr(ρ2) = 1.
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5 Caṕıtulo V. Estad́ıstica Cuántica

5.2. Ejemplo: part́ıcula con esṕın 1/2

Se trabaja un ejemplo ilustrativo para el esṕın 1/2. La dimensión del espacio lineal es
2, y el operador de densidad se representa por una matriz de (2×2). Dada la hermiticidad
y normalización, quedan tres parámetros reales independientes para determinar ρ. Estos
parámetros se identifican con los tres valores medios del promedio del operador de esṕın,
[Sx], [Sy], y [Sz]. Esta caracteŕıstica es particular del esṕın 1/2. Por conveniencia, se
introduce el operador de esṕın de Pauli σ⃗ como

−→
S =

ℏ
2
σ⃗, (5.10)

con la representación estándar

σx =

(
0 1
1 0

)
, σy =

(
0 −i
i 0

)
, σz =

(
1 0
0 −1

)
. (5.11)

Se observa que las tres matrices de Pauli, junto con la identidad, forman una base del
espacio lineal de las matrices complejas de (2× 2). Aśı, en general, se tiene

ρ =
1

2
m01+

1

2
−→m · −→σ , (5.12)

con el vector −→m = (mx,my,mz) denominado polarización. La hermiticidad de ρ y las
matrices de Pauli implica que todos los coeficientes son reales. Además, dado que las
matrices de Pauli son sin traza, la condición de normalización se expresa como

Tr(ρ) = 1 =
1

2
m0Tr(1), (5.13)

dejando tres parámetros reales independientes dados por −→m = (mx,my,mz), con el
operador de densidad escrito de forma general como

ρ =
1

2
(1+−→m · σ⃗). (5.14)

Utilizando el álgebra asociada con las matrices de Pauli, se encuentra que

ρ2 =
1

4

[
1+ 2−→m · σ⃗ + (−→m · σ⃗)2

]
=

1

2

[(
1 +m2

2

)
1+−→m · σ⃗

]
, (5.15)

con m2 = |−→m|2. Al tomar la traza, se obtiene

Tr
(
ρ2
)
=

1 +m2

2
≦ 1, (5.16)

lo que implica que m2 ≦ 1. Se tiene un conjunto puro si y solo si m2 = 1. Para el
conjunto mixto, 0 ≦ m2 < 1. El caso m = 0 corresponde a un conjunto no polarizado o
aleatorio. Utilizando las propiedades anticonmutativas de las matrices de Pauli:

σxσy = −σyσx = iσz, σyσz = −σzσy = iσx, σzσx = −σxσz = iσy, (5.17)
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5.2 Ejemplo: part́ıcula con esṕın 1/2

se sigue que

[Sx] = Tr (ρSx) =
ℏ
2
mx, [Sy] = Tr (ρSy) =

ℏ
2
my, [Sz] = Tr (ρSz) =

ℏ
2
mz. (5.18)

Para el conjunto aleatorio, [Sx] = [Sy] = [Sz] = 0, es decir, m = 0 y el operador de
densidad se representa como

ρ0 =
1

2
1. (5.19)

Suponiendo que se usa la base de estados que diagonalizan Sz, denominados |ẑ; +⟩ y
|ẑ;−⟩, para los valores propios ℏ

2 y −ℏ
2 respectivamente, el operador de densidad para el

caso aleatorio se puede representar de la forma

ρ0 =
1

2
|ẑ; + >< ẑ; +|+ 1

2
|ẑ;− >< ẑ;−| =

= w+|ẑ; + >< ẑ; +|+ w−|ẑ;− >< ẑ;−|,
(5.20)

Con w+ = w− = 1
2 , es decir, ρ0 puede considerarse como una mezcla de los estados | ẑ;⟩+

y | ẑ;⟩− con pesos iguales. Un problema importante para el conjunto mixto, es que la
descomposición en términos de conjuntos puros no es única. En el ejemplo anterior,
podemos considerar una base diferente de estados, digamos los estados | x̂;⟩+ y | x̂;⟩−
que diagonalizan la componente Sz del operador de esṕın. Tenemos la transformación
unitaria:

|ẑ; ⟩+ =
1√
2
|x̂; ⟩+ +

1√
2
|x̂;⟩− ,

|ẑ;⟩− =
1√
2
|x̂; ⟩+ − 1√

2
|x̂;⟩− ,

(5.21)

que lleva a

ρ0 =
1

2
|x̂; ⟩+ ⟨x̂; +|+ 1

2
|x̂; ⟩ − ⟨x̂;−|, (5.22)

lo que significa que el conjunto aleatorio puede considerarse, al mismo tiempo, como una
mezcla de estados |x̂; ⟩+ y | x̂; ⟩− con pesos iguales. De hecho, hay un número infinito de
posibilidades, diciendo que el conjunto mixto aleatorio puede descomponerse igualmente
en términos de negro y blanco, o rojo y verde, o azul y amarillo, etc., al mismo tiempo.
Este hecho es una manifestación de la naturaleza cuántica del estado, a pesar de la mezcla
máxima. El conjunto puro puede parametrizarse como: m⃗ = (sin θ cosφ, sin θ sinφ, cos θ),
con |m̃|2 = 1, con los ángulos (θ, φ) dando la dirección de la polarización. En forma
matricial, el operador densidad se lee:

ρ =

(
1+cos θ

2
e−iφ sin θ

2
eiφ sin θ

2
1−cos θ

2

)
. (5.23)

Para muchos otros ejemplos, ver la sección de ejercicios.
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5 Caṕıtulo V. Estad́ıstica Cuántica

5.3. Sistemas acoplados y no separabilidad

En el caso separable, discutiremos primero el caso de sistemas no interactivos, es decir,
sistemas que son separables.
Un sistema diluido, como por ejemplo un gas ideal, puede aproximarse bien como un

sistema de muchas part́ıculas no interactivas (moléculas). Dentro de este ĺımite ideal,
las part́ıculas no están correlacionadas, y la Mecánica Estad́ıstica puede reducirse a una
descripción de una sola part́ıcula. De manera general, consideremos dos sistemas que
abarcan dos diferentes espacios de Hilbert de estados, R y S, con bases {| N⟩} y {| n⟩},
respectivamente. El espacio combinado de los dos sistemas, R×S, está abarcado por los
estados del producto directo, que en la notación de Dirac, se escriben como:

|Nn⟩ ≡ |N⟩ | n⟩. (5.24)

los productos directos de operadores se representan por productos directos de las matrices
correspondientes. Ejemplo. Producto directo de dos matrices A y B, donde:

A =

(
a11 a12
a21 a22

)
, B =

 b11 b12 b13
b21 b22 b23
b31 b32 b33

 . (5.25)

Se define A×B como la matriz:

A×B ≡
(
a11B a12B
a21B a22B

)
(5.26)

El producto directo resulta en una matriz de (6 × 6), ya que los términos aijB se
entienden como submatrices de (3× 3). Las siguientes propiedades se demuestran fácil-
mente:

1. Los elementos de la matriz se entienden como:

⟨Nn|A×B|N ′n′⟩ = ⟨N |A|N ′⟩⟨n|B|n′⟩. (5.27)

En particular, los productos escalares se obtienen como:

⟨Nn|N ′n′⟩ = ⟨N |N ′⟩⟨n|n′⟩ = δNN ′δnn′ . (5.28)

2. A partir del punto anterior, obtenemos:

Tr(A×B) = Tr(A) Tr(B). (5.29)

3. Los productos directos de vectores columna (fila) se obtienen utilizando la misma
regla definida para matrices. Tomemos por ejemplo el caso a continuación: Un
estado general del sistema se escribe como

|ψ⟩ =
∑
N,n

C(N,n)|N⟩|n⟩, (5.30)
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5.3 Sistemas acoplados y no separabilidad

pero dado que los sistemas son no correlacionados, se debe tener C(N,n) = C(N)c(n)
y el estado es separable:

|ψ⟩ =
∑
N,n

C(N,n)|N⟩|n⟩ =

(∑
N

C(N)|N⟩

)(∑
n

c(n)|n⟩

)
= |ψR⟩|ψS⟩. (5.31)

Lo mismo es cierto para la matriz de densidad, que en general se escribe como

ρ =
∑

N,M,n,m

|Nn⟩⟨Nn|ρ|Mm⟩⟨Mm|, (5.32)

pero para sistemas no correlacionados, se debeŕıa tener ⟨Nn|ρ|Mm⟩ = ANMBnm, facto-
rizando el operador de densidad como:

ρ =

(∑
N

ANM |N⟩⟨M |

)(∑
n

Bnm|n⟩⟨m|

)
= ρR × ρS , (5.33)

en la forma de un producto directo. La separabilidad para el operador de densidad tiene
un sentido más amplio en Mecánica Cuántica, pero no profundizaremos esta discusión
aqúı.
Una situación como la descrita en (5), se llama separabilidad simple. En el caso de un

gas ideal, en ausencia de interacciones, todas las part́ıculas son no correlacionadas. Si
usamos las coordenadas de las part́ıculas como etiquetas, la separabilidad conduce a:

ρ(x1,x2, . . . ,xN ) = ρ1(x1)× ρ2(x2)× . . .× ρN (xN ), (5.34)

donde N es el número total de part́ıculas y ρi(xi) es el operador de densidad para estados
de una part́ıcula. Si las part́ıculas son idénticas,

ρj = ρ1, (5.35)

para todo j = 2, 3, . . . , N , y la factorización se escribe como

ρ(x1,x2, . . . ,xN ) =
N⊗
i=1

ρ1(xi). (5.36)

En particular, si ρ1 está normalizado, obtenemos:

Tr [ρ(x1,x2, . . . ,xN )] =

N∏
i=1

Tr [ρ1(xi)] = 1. (5.37)

En este caso, el cálculo del operador de densidad se reduce al cálculo del operador de
una part́ıcula ρ1(x).
En el caso de interacción, aparecen correlaciones entre las part́ıculas, y los estados ya

no son separables. Supongamos que en el tiempo inicial (t0 = 0), los dos subsistemas no
están interactuando, y preparamos el estado inicial como separable:

|ψ, 0⟩ = |N⟩|n⟩. (5.38)
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5 Caṕıtulo V. Estad́ıstica Cuántica

Después de eso, la interacción se activa durante un intervalo de tiempo finito, y final-
mente se desactiva nuevamente. La interacción hizo que los sistemas estuvieran correla-
cionados. El estado asintótico (t→ ∞) es del tipo:

|ψ,∞⟩ =
∑
M,m

a∞(M,m;N,n)|M⟩|m⟩, (5.39)

donde el coeficiente a∞(M,m;N,n) es la amplitud de probabilidad para la transición
|N⟩|n⟩ → |M⟩|m⟩. Dado que los sistemas están correlacionados, tenemos en general que
a∞(M,m;N,n) ̸= C(M,N)c(m,n), para todos los pares (M,m) y (N,n), y el estado (16)
no es separable. En este caso, no podemos asignar una función de onda a un subsistema
(ya sea R o S). Este resultado se llama principio de no separabilidad.

5.3.1. Matriz de densidad de un subsistema

Hemos visto en la subsección anterior que el lenguaje de estados ket no nos permite, en
general, describir un sistema aislado del resto del universo. Pero esto es posible cuando
se describe el estado del sistema a través del operador de densidad. Consideremos dos
sistemas cuánticos interactuantes, cuyos estados abarcan los espacios R y S. Queremos
prestar atención al subsistema S, dejando R sin detectar (R puede ser un reservorio, y
queremos eliminar sus grados de libertad). Los estados del sistema total abarcan R ×
S, pero en general, los estados f́ısicos no son separables en presencia de interacciones.
Asumamos bases {| N⟩} y {| n⟩} para R y S, respectivamente, como en la subsección
anterior. Queremos calcular un promedio de un observable que se refiere solo a S, que
se escribe en la forma

Ω = IR ×ΩS , (5.40)

donde IR es la identidad en R

[Ω] = Tr [ρ (IR ×ΩS)] =
∑

N,M,n,m

⟨Nn|ρ|Mm⟩⟨Mm| (IR ×ΩS) |Nn⟩. (5.41)

Nótese que ⟨Mm| (IR ×ΩS) |Nn⟩ = δMN ⟨m|ΩS |n⟩, y sustituyendo en (18) resulta:

[Ω] =
∑
n,m

⟨m|ΩS |n⟩

(∑
N

⟨Nn|ρ|Nm⟩

)
. (5.42)

La cantidad
∑

N ⟨Nn|ρ|Nm⟩ es la traza parcial de ρ en el espacio R. Entonces hacemos
la siguiente definición:

Definición 5.5. Operador de densidad reducido, ρS, relativo a S. Sus
elementos de matriz en S se dan por:

⟨n|ρS |m⟩ ≡
∑
N

⟨Nn|ρ|Nm⟩. (5.43)
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Reescribimos la definición anterior (19) de manera formal como:

ρS = TrR(ρ), (5.44)

significando que ρS se obtiene de ρ tomando la traza parcial en R. El valor medio (18)
ahora se refiere solo al espacio S:

[Ω] = Tr [ρ (IR ×ΩS)] = TrS [ρSΩS ] . (5.45)

Al tomar la traza parcial, perdemos la información detallada relativa al subsistema
R. Queda por demostrar que ρS es un operador de densidad válido. Esto se logra, si
asumimos que ρ es un operador de densidad para todo el universo R×S: i) hermiticidad,

⟨n|ρS |m⟩ ≡
∑
N

⟨Nn|ρ|Nm⟩ =
∑
N

⟨Nm|ρ|Nn⟩∗ = ⟨m|ρS |n⟩∗, (5.46)

ya que ρ es Hermitiano; ii) normalización,

TrS(ρS) =
∑
n

⟨n|ρS |n⟩ ≡
∑
n

∑
N

⟨Nn|ρ|Nn⟩ = TrS [TrR(ρ)] = Tr(ρ) = 1; (5.47)

iii) positividad,

⟨n|ρS |n⟩ ≡
∑
N

⟨Nn|ρ|Nn⟩ ⩾ 0, (5.48)

ya que es una suma de términos positivos. Para medir propiedades del subsistema S no
necesitamos el operador de densidad completo ρ, sino solo el operador reducido ρS relati-
vo a S. La información detallada del otro subsistema se pierde, pero algunas ’propiedades
promedio’ de R todav́ıa están contenidas en ρS .

Ejemplo 2 Consideremos dos part́ıculas interactuantes de esṕın 1/2, que están aco-
pladas en un estado singlete del esṕın total:

|ψ0⟩ =
1√
2
|+⟩R|−⟩S − 1√

2
|−⟩R|+⟩S , (5.49)

donde hemos usado las etiquetas R y S para las part́ıculas. El estado anterior se dice
que está enredado, y claramente no hay un estado ket para representar a ninguno de los
subsistemas R o S. El estado (25) es un estado puro, con operador de densidad dado
por:

ρ = |ψ0⟩⟨ψ0| =
1

2
{|+⟩R|−⟩SS⟨−|R⟨+|+ |−⟩R|+⟩SS⟨+|R⟨−| − |+⟩R|−⟩SS⟨+|R⟨−|} .

(5.50)
Ahora tomamos la traza parcial relativa a R:

ρS = TrR(ρ) =R ⟨+|ρ|+⟩R +R ⟨−|ρ|−⟩R =
1

2
|−⟩SS⟨−|+ 1

2
|+⟩SS⟨+| ≡ 1

2

(
1 0
0 1

)
S

.

(5.51)
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Nótese que ρS representa un conjunto mixto (mezcla máxima), mientras que el ρ origi-
nal era un estado puro: al eliminar los grados de libertad de R, se pierde información de
manera que no se puede recuperar más tarde. Solo para enfatizar el carácter irreversible
del proceso, notamos que trazar parcialmente la matriz de densidad del conjunto puro
del estado tripleto

|ψ1⟩ =
1√
2
|+⟩R|−⟩S +

1√
2
|−⟩R|+⟩S (5.52)

conduce a la misma matriz de densidad reducida (30).

5.3.2. Representando el Operador de Densidad: Matriz de Densidad

Discutimos en primer lugar el caso de espectro discreto, con una base completa y
ortonormal {|n⟩}. En muchas instancias, {|n⟩} es la base que hace diagonal un conjunto
completo de observables. Expandimos el operador de densidad en términos de esta base:

ρ =
∑
i

wi|ψ(i)⟩⟨ψ(i)| =
∑
n,m

∑
i

wi|n⟩⟨n|ψ(i)⟩⟨ψ(i)|m⟩⟨m| =
∑
n,m

|n⟩⟨m|

(∑
i

wi⟨n|ψ(i)⟩⟨ψ(i)|m⟩

)
.

(5.53)

Definiendo los coeficientes lineales como a
(i)
n ≡ ⟨n|ψ(i)⟩, es decir, |ψ(i)⟩ =

∑
n a

(i)
n |n⟩,

los elementos de matriz de ρ se escriben como:

⟨n|ρ|m⟩ =
∑
i

wia
(i)
n a(i)∗m ≡ ana∗m, (5.54)

donde la barra significa promedio sobre el conjunto mixto y a∗ es el conjugado complejo

de a. Recordamos que a
(i)
n ≡ ⟨n|ψ(i)⟩ es la amplitud de probabilidad de que el estado |n⟩

esté contenido en |ψ(i)⟩. La probabilidad correspondiente es P
(i)
n = |a(i)n |2 = |⟨n|ψ(i)⟩|2,

que aparece en los elementos de matriz diagonal de ρ:

⟨n|ρ|n⟩ =
∑
i

wi|a(i)n |2 =
∑
i

wiP
(i)
n ≧ 0, (5.55)

que a su vez, puede interpretarse como una probabilidad, ya que:∑
n

⟨n|ρ|n⟩ =
∑
i

wi

∑
n

P (i)
n =

∑
i

wi = 1. (5.56)

En otras palabras, el elemento de matriz diagonal ⟨n|ρ|n⟩ proporciona la probabilidad
de que el estado |n⟩ esté ocupado en el conjunto representado por ρ. También podemos
referirnos al promedio de una cantidad f́ısica A a la misma base:

[A] = Tr(ρA) =
∑
n,m

⟨n|ρ|m⟩⟨m|A|n⟩ =
∑
n,m

∑
i

wia
(i)
n a(i)∗m Amn =

∑
n,m

ana∗mAmn. (5.57)

Si un operador B es diagonal en la base dada, es decir, ⟨m|B|n⟩ = Bnδmn, su promedio
se da por:

[B] =
∑
i

wi

∑
n

P (i)
n Bn =

∑
n

Bn|an|2. (5.58)
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Para el espectro continuo, discutimos los casos importantes de las representaciones de
coordenadas y momento. Los elementos de matriz de ρ ahora se convierten en funciones
de dos puntos. Para la representación de coordenadas {|x⃗⟩}, los coeficientes lineales
⟨x⃗|ψ(i)⟩ se denominan ’funciones de onda’ y usualmente, se escribe

ψ(i)(x⃗) = ⟨x⃗|ψ(i)⟩, (5.59)

lo que significa que vaŕıan continuamente con x⃗. Ahora, representamos el operador de
densidad:

⟨x⃗|ρ|x⃗′⟩ = ρ(x⃗, x⃗′) =
∑
i

wi⟨x⃗|ψ(i)⟩⟨ψ(i)|x⃗′⟩ =
∑
i

wiψ
(i)(x⃗)ψ(i)∗(x⃗′) = ψ(x⃗)ψ∗(x⃗′).

(5.60)
Los elementos diagonales se dan por:

⟨x⃗|ρ|x⃗⟩ = ρ(x⃗, x⃗) =
∑
i

wi|ψ(i)(x⃗)|2 = |ψ(x⃗)|2 ≧ 0. (5.61)

En Mecánica Cuántica, |ψ(i)(x⃗)|2 se interpreta como una densidad de probabilidad,
ya que la normalización requiere ∫

dx⃗|ψ(i)(x⃗)|2 = 1, (5.62)

donde la integral se toma sobre todo el espacio. Se sigue que los elementos diagonales
de ρ, dados por (22), también son densidades de probabilidad, con

Tr(ρ) =

∫
dx⃗⟨x⃗|ρ|x⃗⟩ =

∑
i

wi = 1. (5.63)

El promedio de un observableA se obtiene integrando la función de dos puntos ρ(x⃗, x⃗′)
de (21) con los elementos de matriz de A:

[A] = Tr(ρA) =

∫
dx⃗

∫
dx⃗′ρ(x⃗, x⃗′)A(x⃗′, x⃗). (5.64)

Si el observable es local en la representación de coordenadas, A(x⃗′, x⃗) = A(x⃗)δ(x⃗′ −
x⃗), donde δ(x⃗′ − x⃗) es la función delta de Dirac, la doble integral (23) se reduce a la
integración simple a continuación:

[A] =

∫
dx⃗ρ(x⃗, x⃗)A(x⃗), (5.65)

es decir, la función A(x⃗) se integra con la densidad de probabilidad ρ(x⃗, x⃗). Nótese que
para un conjunto puro, ρ(x⃗, x⃗) se da simplemente por |ψ(x⃗)|2, la densidad de probabili-
dad asociada con la función de onda ψ(x⃗).
Pasamos a la representación de momento reemplazando la función de onda en el espacio

real por la función de onda en el espacio de momento:

ϕ(i)(p⃗) = ⟨p⃗|ψ(i)⟩. (5.66)
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Todas las fórmulas pueden traducirse a la nueva base {|p⃗⟩}. Por ejemplo, la densidad
de probabilidad asociada con los elementos de matriz diagonal de ρ se obtiene como:

⟨p⃗|ρ|p⃗⟩ = ρ(p⃗, p⃗) =
∑
i

wi|ϕ(i)(p⃗)|2 = |ϕ(p⃗)|2 ≧ 0. (5.67)

Debido al principio de incertidumbre, estamos obligados a usar solo una base, pero
podemos pasar de una a otra, digamos de |x⃗⟩ a |p⃗⟩, con la matriz de transformación [1],
[2]:

⟨p⃗|x⃗⟩ = 1

(2πℏ)3/2
exp

(
− ip⃗ · x⃗

ℏ

)
. (5.68)

La función de densidad clásica que proporciona la densidad de puntos en el espacio
de fases, es una función de coordenadas generalizadas y momentos, ρ(q, p). Para hacer
conexión con el caso clásico, uno tiene que buscar una representación mixta del operador
ρ. A primera vista, esto puede parecer prohibido por el principio de incertidumbre, pero
se puede seguir un procedimiento debido a Wigner [5] para generar tal función.
Tomemos por ejemplo ρ(p⃗, p⃗) y usemos la transformación (24) para pasar a la repre-

sentación de coordenadas:

ρ(p⃗, p⃗) =

∫
dx⃗

∫
dx⃗

1

(2πℏ)3
exp

(
ip⃗ · (x⃗′ − x⃗)

ℏ

)
ρ(x⃗, x⃗′), (5.69)

luego haga el cambio de variables con jacobiano unitario:

r⃗ = x⃗′ − x⃗, R⃗ =
1

2
(x⃗+ x⃗′) (5.70)

Obtenemos

ρ(p⃗, p⃗) =

∫
dR⃗

∫
d⃗r

1

(2πℏ)3
exp

(
ip⃗ · r⃗
ℏ

)
ρ

(
R⃗− r⃗

2
, R⃗+

r⃗

2

)
. (5.71)

El integrando en relación con R⃗ define una función que depende de R⃗ y p⃗, que es de
forma mixta y consistente con el principio de incertidumbre.
Definición 6 Función de Wigner, ρW

ρW (x⃗, p⃗) ≡ 1

(2πℏ)3

∫
d⃗r exp

(
ip⃗ · r⃗
ℏ

)
ρ

(
x⃗− r⃗

2
, x⃗+

r⃗

2

)
. (5.72)

En nuestra deducción en (25), hemos demostrado una propiedad importante de la
función de Wigner, que se lee:

ρ(p⃗, p⃗) =

∫
dx⃗ρW (x⃗, p⃗), (5.73)

es decir, la densidad de probabilidad ρ(p⃗, p⃗) se obtiene de la función de Wigner ρW (x⃗, p⃗)
integrando sobre la variable espacial x⃗. La relación complementaria también es verdade-
ra, y se deja al lector demostrar su validez:

ρ(x⃗, x⃗) =

∫
dp⃗ρW (x⃗, p⃗). (5.74)
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Las relaciones (27) y (28) son propiedades deseables para una función candidata a
representar la densidad clásica. Pero la definición (26) es completamente cuántica, y uno
tiene que tomar el ĺımite de alguna manera no trivial para obtener el caso clásico. En
general, se puede mostrar que la propiedad

ρW (x⃗, p⃗) ≧ 0 (5.75)

no siempre se satisface en todo el espacio de fases (x⃗, p⃗). Las regiones donde ρW (x⃗, p⃗) < 0
se dice que contienen efectos cuánticos coherentes, cuyo tamaño se reduce con ℏ → 0.
Formalmente, fue mostrado por Wigner [5] que ρW satisface la ecuación de Liouville,
cuando ℏ → 0 (ver la siguiente subsección). Para un sistema compuesto por N part́ıculas,
la definición (26) se puede generalizar al espacio de fases Γ de un sistema de part́ıculas:

ρ
(N)
W (x̃1 + x̃2, . . . ,xN ; p̃1, p̃2, . . . , p⃗N ) ≡ (5.76)

1

(2πℏ)3N

∫
. . .

∫
d3r1d

3r2 . . . d
3rN exp

i N∑
j=1

p̃j · r̃j
ℏ

 (5.77)

×
〈
x̃1 −

r1
2
, . . . , x̃N − r̃N

2

∣∣∣∣ρ∣∣∣∣x̃1 +
r1
2
, . . . , x̃N +

rN
2

〉
. (5.78)

5.3.3. Digresión sobre el conjunto de Gibbs

Aqúı discutimos algunos conceptos clave sobre la función de densidad clásica ρ(q, p),
que era el objetivo del enfoque de Wigner. En la Mecánica Estad́ıstica clásica, un mi-
croestado de un sistema de N part́ıculas está representado por un punto en el ’espacio
de fases’ Γ. Este es un espacio de 6N dimensiones abarcado por las coordenadas ge-
neralizadas y los momentos conjugados {qi, pi}, que caracterizan el sistema. Si usamos
coordenadas cartesianas,

{qi}3N = (x1, y1, z1, . . . , xN , yN , zN ). (5.79)

Desde el punto de vista macroscópico, operamos con un conjunto reducido de cantida-
des que son compatibles con un gran número de microestados, como por ejemplo el caso
de un gas ocupando un volumen dado, en condiciones estándar de temperatura y presión.
En Mecánica Estad́ıstica, no estamos interesados en el movimiento detallado de un siste-
ma de muchas part́ıculas, sino que solo queremos calcular algunas propiedades promedio
(cantidades termodinámicas) que computamos usando un conjunto de réplicas ideales
del mismo sistema. El conjunto está entonces representado por un enjambre de puntos
en el espacio Γ, siendo los puntos interpretados como diferentes microestados corres-
pondientes a diferentes condiciones iniciales del sistema, todos satisfaciendo las mismas
restricciones macroscópicas. Esta idea fue introducida por Gibbs en los fundamentos de
la Mecánica Estad́ıstica, siendo la cantidad relevante para caracterizar el conjunto la
densidad de puntos en el espacio Γ. Sea ρ(qi, pi, t) tal distribución, con la notación sig-
nificando que ρ depende de todas las coordenadas generalizadas y momentos, y también
puede depender expĺıcitamente del tiempo. En otras palabras, ρ(qi, pi, t)dq

3Ndp3N es el
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número de puntos del sistema representativo (microestados) contenidos en el tiempo t
en el volumen infinitesimal dΩ = dq3Ndp3N , con dΩ centrado sobre el punto {qi, pi}

en el espacio de fases. Esos puntos representativos del conjunto evolucionan en el tiem-
po, trazando una trayectoria en el espacio Γ que es cerrada (movimiento periódico) o
nunca se autointersecta. Además, las trayectorias de diferentes puntos representativos
nunca se intersectan, ya que representan movimientos con diferentes condiciones iniciales
(si dos trayectorias se intersectan en un punto dado, ese punto común puede elegirse como
una nueva condición inicial, y las dos trayectorias debeŕıan coincidir en todo momento).
En la Mecánica Clásica, se puede mostrar que la evolución temporal es una transforma-
ción canónica [6], y el volumen del espacio de fases es un invariante canónico (uno de los
invariantes integrales de Poincaré). El número de puntos representativos del conjunto
contenidos en cualquier volumen infinitesimal dΩ también es constante en el tiempo. La
forma del elemento infinitesimal cambia, pero su volumen es constante. Ningún punto
representativo puede intersectar el ĺımite de dΩ en ningún momento (mismo argumento
que se dio anteriormente). Entonces, podemos enunciar este resultado como un teorema:

Teorema 7 (Liouville) La densidad ρ(q, p, t) es constante en el tiempo, o

dρ

dt
= 0. (5.80)

Podemos reescribir el teorema (30) en una forma diferente

0 =
dρ

dt
=
∂ρ

∂t
+
∑
i

(
q̇i
∂ρ

∂qi
+ ṗi

∂ρ

∂pi

)
, (5.81)

mostrando que la dependencia expĺıcita en el tiempo se cancela con la dependencia
impĺıcita a través de las coordenadas y los momentos. Para un sistema Hamiltoniano, se
satisfacen las ecuaciones de Hamilton

q̇i =
∂H

∂pi
, ṗi = −∂H

∂qi
, (5.82)

las cuales sustituimos en (31), obteniendo:

0 =
dρ

dt
=
∂ρ

∂t
+
∑
i

(
∂ρ

∂qi

∂H

∂pi
− ∂ρ

∂pi

∂H

∂qi

)
, (5.83)

que se escribe a su vez, en términos de un corchete de Poisson [6] como:

0 =
∂ρ

∂t
+ {ρ,H}, (5.84)

con el corchete de Poisson definido como {A,B} ≡
∑

i

(
∂A
∂qi

∂B
∂pi

− ∂A
∂pi

∂B
∂qi

)
. La relación

(33) es otra forma de enunciar el teorema de Liouville. Puede interpretarse geométrica-
mente [Huang]: el movimiento de los puntos representativos en el espacio Γ se asemeja
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mucho al movimiento de un fluido incompresible. De hecho, la relación (33) tiene la for-
ma de una ecuación de continuidad, si se define una densidad de corriente para el flujo
de puntos como:

j⃗ ≡ ρv⃗, (5.85)

con el vector de velocidad escrito como

v⃗ = (q̇1, q̇2, . . . , q̇3N ; ṗ1, ṗ2, . . . , ṗ3N ). (5.86)

Debido a las ecuaciones de movimiento de Hamilton (32), obtenemos

0 =
∂ρ

∂t
+ {ρ,H} =

∂ρ

∂t
+∇ · j⃗, (5.87)

con el operador ’nabla’ definido en el espacio Γ como:

∇ ≡
(
∂

∂q1
,
∂

∂q2
, . . . ,

∂

∂q3N
,
∂

∂p1
,
∂

∂p2
, . . . ,

∂

∂p3N

)
. (5.88)

Entonces, las variaciones locales de ρ son causadas por el flujo de la corriente de densidad
j⃗, en cualquier vecindad de puntos representativos del conjunto. Sea A(q, p) una cantidad
dinámica del sistema de part́ıculas. A nivel macroscópico, el valor de A que observamos
se supone que es el promedio sobre el conjunto, calculado como

[A]C(t) =

∫
dq3Ndp3Nρ(q, p, t)A(q, p)∫

dq3Ndp3Nρ(q, p, t)
, (5.89)

con la distribución ρ(q, p, t) satisfaciendo el teorema de Liouville, y el śımbolo [. . .]C
representando el promedio clásico. En principio, la dependencia temporal de [A]C(t)
debeŕıa acercarse a su valor de equilibrio en la situación estacionaria:

∂ρ

∂t
= {ρ,H} = 0. (5.90)

Una distribución de densidad estacionaria ρ(q, p) dependerá solo de integrales del tiempo
independientes de las ecuaciones de movimiento. La suposición más simple es postular
que ρ es una función de la enerǵıa total H = E, que es una cantidad conservada. La
distribución de probabilidad a priori igual:

ρ = ρ(E) =

{
constante, si E − 1

2∆ < H < E + 1
2∆,

0, de lo contrario
(5.91)

se llama conjunto microcanónico, y representa un sistema aislado. La cantidad ∆ se elige
de tal manera que ∆ ≪ E, y se introduce por conveniencia en el conteo de estados. En
el ĺımite termodinámico, las cantidades macroscópicas son independientes de ∆.
La cuestión de cómo el sistema se acerca a tal estado de equilibrio, está en el corazón

de la Mecánica Estad́ıstica, siendo uno de los problemas centrales en F́ısica desde la
época de Boltzmann.
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