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0. Introducción 

Dos temas tempranamente estudiados de la Mecánica Cúantica y su consideración 
actualizada vía argumentos insospechados.  

2. El potencial de paredes infinitas (Mott 1930): valor pedagógico. Ambigüedad 
(recientemente señalada) en su tratamiento.  

Plan de la conferencia 

5. Últimos comentarios. 

1. Ejemplos pioneros de soluciones de la ecuación de Schrödinger:  potencial de 
paredes verticales de Gamow (1928). Efecto túnel. Nuevos microscopios para 
Nanociencia 

3. Intermedio: comentarios de tipo histórico (visitas de Schrödinger a España en 1934 y 
1935). 
4. Breve regreso a la ciencia dura: certezas para potenciales  adecuadamente 
singulares. 

E.P., Wigner: The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences, 
Comm. Pure Appl. Math., 13, 1960, pp. 1-14. 

Eugene Paul Wigner (1902-1995) 
 Premio Nobel de Física en 1963  



1. Ejemplos pioneros de soluciones de la ecuación de Schrödinger:  Potencial de 
paredes verticales de Gamow. 

 Erwin Schrödinger  
(Viena, 1887-1961) 

Con intención de profundizar en trabajos de Max Plank y Niels 
Bohr, el austriaco E. Schroedinger, propuso en 1925, una 
ecuación en derivadas parciales con valores complejos, por, 
causó enseguida un gran impacto (de hecho transformó el 
mundo de la Física) pero que también causó un cierto 
“desconcierto inicial” ante la ausencia de soluciones explicitas.  

Curiosamente, ese fenómeno de desconcierto  inicial 
apareció, similarmente, en 1750 (ecuación de ondas)  y en 
1975 con la aparición de los fractales de la mano de 
Benoît Mandelbrot (1924-2010). 

∆u = �
𝜕𝜕2𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖2

3

𝑖𝑖=1

 

3 

Algunas veces me limitaré (por 
simplicidad en la exposición, a N=1) 

http://www.astrocosmo.cl/biografi/b-e_schrodinger.htm
http://www.astrocosmo.cl/biografi/b-e_schrodinger.htm


Una buena parte de los primeros ejemplos concretos correspondían a los llamados 
estados estacionarios (bound states) 

Para los propósitos de esta charla los valores exactos de  y } no son relevantes por lo 
que supondremos por simplicidad en la exposición que  = 1 y } = 1. 
 
Además, en matemáticas, es más usual denotar a los autovalores por λ en 
vez de  Así, los estados estacionarios () deben resolver el problema elíptico 
 
                                                 -∆u + V (x)u =  λu       en ……… 

   ψ(x,t) = 𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖u(x)  
 
de la ecuación de Schrödinger en ……. 

 
 

 
 

  George Gamow  
(Odessa, Ukrania 1904-Boulder (Colorado, USA), 1968) 

Motivado por un trabajo de 1927  de Ernest Rutherford (1871-
1937), sobre dispersión de rayos alfa en Uranio, un, entonces 
jovencísimo, recién graduado, G. Gamow (1904-1958) analizó 
en 1928 el caso unidimensional del potencial  de Coulomb 

𝑉𝑉 𝑥𝑥 = 𝑘𝑘
𝑥𝑥
𝑥𝑥  

(modificado cerca del origen). 4 



Al parecer, por primera vez en la literatura  (y desde entonces repetido en todos los 
libros de texto sobre Mecánica Cuántica) Gamow (24 años) reemplazó ese potencial 
por otro más simple pero que contenía las principales dificultades: el potencial 
(discontinuo) de paredes verticales (well potential). 

El trabajo de Gamow, de hecho,  fue simultaneo (incluso una semana posterior) al 
publicado en Nature por el inglés R. F. Gurney (1898-1953) y el norteamericano E. 
Condon (1902-1974) [experimentalistas: no hablaban de potenciales discontinuos].  
 
Gamow dice en su póstuma autobiografía My World Line, (ver página 62) , publicada 
en 1970, que esa pudo ser la causa de que ninguno de los tres recibiesen el premio 
Nobel. 

Traducción para mi por   
Uwe Brauer (UCM) 
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En su artículo de 1928, Gamow consideró el pozo de potencial finito resolviendo el 
problema en un sentido débil: la solución no podía ser de clase C² (pues la función 
potencial era discontinua) y era meramente de clase C¹.  Era coherente con la noción 
de solución débil introducida varios años más tarde por Jean Leray (1906-1998), 
Sergei Sobolev (1908-1989) y  Laurent Schwartz (1915-2010). 

Curiosamente, en su autobiografía, My World Line, cuenta (página 59) que no sentía 
una especial atracción por las matemáticas (Calculus, EDPs, etc.) y que de hecho 
pidió a un colega matemático ruso N. Kotshchin (que estaba también ese verano en 
Göttingen) que le calculase una integral singular que necesitaba. 

No llegó a Göttingen invitado por nadie sino con una beca para pasar allí  ese 
verano (recomendación  de un profesor suyo en Leningrado).  



 En ese trabajo genial,  el entonces jovencísimo autor, del que me declaro gran 
admirador, mostró por primera vez el llamado “efecto túnel” para potenciales de 
paredes finitas que ha sido la base de la generación de microscopios denominados “de 
efecto túnel” y sobre los que descansan los enormes progresos de la Nanociencia y la 
Nanotecnología de nuestros días.  

El problema es “bastante similar” a cuando se supone que el potencial es de tipo 
“pozo”  

En el caso de la Mecánica Clásica, el plano de fases para tal tipo de potencial sería 
(notas de mi curso de Mecánica y Ondas (2º de la Facultad Matemáticas, UCM):  

7 



8 No es exactamente como si la partícula “rebotase en las paredes” (libros de texto) 

Confinamiento para 
baja energía total 

No confinamiento para energía total 
suficientemente grande 



Sin embargo, Gamow mostró en 1928 que en el caso cuántico la partícula penetraba 
más allá de las paredes (incluso para bajas energías: menores que la altura del pozo) 
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Figura en el artículo de Gamow  de 1928 
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Descripción de Gamow en uno de sus libros 

Es el llamado “efecto túnel” para potenciales de paredes finitas que ha sido la base de la 
generación de microscopios denominados “de efecto túnel” y sobre los que descansan 
los enormes progresos de la Nanociencia y la Nanotecnología de nuestros días.  



Microscopios de Efecto Túnel (en inglés Scanning tunneling 
microscope o STM)  
 G. Binnig y H. Rohrer (de IBM Zürich),  

1981: Premio Nobel de Física  de 1986 
• imágenes de superficies a nivel atómico.  
• resolución  de 0.1 nm 
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1nm=10−9𝑚𝑚 



Ecuaciones de la viga elástica  
(Johan) Bernoulli (1704)-L. Euler (1735) 
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http://www.csic.es/web/guest/de-lo-pequeno-a-lo-grande 13 
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http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/libr
os/libro/nanociencia-nanotecnologia-y-
defensa.-nº-142? 

Nanociencia y Nanotecnología 
en Defensa 
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Unas pinceladas sobre la vida de Gamow 

Gueorgi Antonovich Gamow, nacido en 1904 en Odesa (entonces Rusia, hoy Ucrania) 

Estudió primero en la Universidad de Novorossia, en Odesa, pero en 1922, interesado en 
estudiar Física Teórica, se marchó a la Universidad de  Leningrado (San Petersburgo).  
Allí coincidió con dos colegas de talla excepcional: Dmitri Ivanenko y Lev Landau (Los Tres 
Mosqueteros). 

1926 

Sus resultados de 1928 en Göttingen  investigación en el 
núcleo atómico fueron la base de su  tesis doctoral.  
Entre 1928 y 1931 trabajó en el Instituto de Física Teórica de la 
Universidad de Copenhague (con Niels Bohr): beca Carlsberg  

Breve estancia, en 1929 para trabajar con Ernest Rutherford, en 
el Cavendish Laboratory de Cambridge. 

De 1932-1933 URSS. Emigra clandestinamente a Alemania  
con su esposa (representante ruso en el Congreso Solvay, 
Bruselas, Octubre 1933) 

Tras breves estancias en el laboratorio de Maríe Curie, en el 
Cavendish y en el instituto de Bohr en Copenhague, obtuvo 
una plaza de profesor en la Universidad George Washington 
(otro famoso artículo Gamow-Teller, en 1936, mejorando uno 
de Fermi) 
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Hacia mediados de la década de 1940-50, Gamow cambió de tema de trabajo de nuevo. 
Se consideraba  bastante torpe con las matemáticas y comentaba que cuando un tema 
empezaba a complicarse desde el punto de vista de los cálculos procuraba cambiar a 
otro que requiriese una matemática más sencilla. 

Cosmología física: el estudio del origen del universo y de su evolución. 

Predijo la temperatura de la radiación cósmica de fondo de microondas ( junto a 
Alpher y Herman). En 1964, los físicos estadounidenses Penzias y Wilson descubrieron 
por accidente el “ruido de fondo” (Premio Nobel en 1978) Teoría del Big Bang. 

En 1948 publicó  en Physical Review  «El origen de los elementos químicos», firmado 
por Alpher, Bethe y Gamow. El trabajo lo habían llevado a cabo Gamow y Alpher, pero 
Bethe, un reputado físico teórico de la Universidad de Cornell, ganador del premio 
Nobel de Física en 1967, no sabía nada del mismo. Gamow quiso incluirlo porque así 
las iniciales de los autores coincidían con las de los tres procesos radiactivos básicos 
(alfa, beta y gamma) y con las tres primeras letras del alfabeto griego, lo que le 
resultaba especialmente divertido.  

Algunos años más tarde se enroló en lo que el mismo denominaba “una extravagante 
desviación en el campo de las ciencias biológicas”. Fue entonces cuando, poco 
después de que Crick y Watson descubrieran la estructura de doble hélice de la 
molécula de ADN, Gamow estudió cómo los cuatro tipos de bases presentes en el 
ADN forman los 20 aminoácidos constituyentes de las proteínas. 
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Además de su relevancia como investigador, Gamow destacó como divulgador 
científico y obtuvo en 1956 el premio Kalinga, otorgado por la Unesco.  
Entre sus publicaciones más conocidas en este campo están los cuatro libros  sobre las 
aventuras del Sr. C.G.H. Tompkins (un empleado de banca aficionado a la física, cuyas 
iniciales responden a tres de las constantes universales fundamentales: c, la velocidad 
de la luz en el vacío, G, la constante de gravitación universal, y h, la constante de 
Planck.  
Gamow publicó también otros veinte libros más de divulgación de la física. 

En 1955, se trasladó a la Universidad de Colorado, estado en el que falleció en 1968. 



Göttingen, Institut für theoretische Physics  
(dirigido por Max Born en 1928) 

Göttingen also had a focus on natural science, especially mathematics. Carl 
Friedrich Gauss taught here in the 19th century. Bernhard Riemann, Peter Gustav 
Lejeune Dirichlet and a number of significant mathematicians made their 
contributions to mathematics here. By 1900, David Hilbert and Felix Klein had 
attracted mathematicians from around the world to Göttingen, which made 
Göttingen a world mecca of mathematics at the beginning of the 20th century. 

47 Premios Nobel 
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2. El potencial de paredes infinitas: 
valor pedagógico y ambigüedad en su 
tratamiento. 

En los libros de texto de Mecánica Cúantica, 
tras el potencial de paredes finitas, se pasa a 
considerar el potencial de paredes infinitas 

¿Cómo interpretar un potencial (y por tanto una 
fuerza) que vale infinito sobre todo el espacio 
excepto sobre un subconjunto compacto del 
espacio total? 

Matemáticamente se podría dar un sentido (técnicamente muy sofisticado) por medio de 
la teoría de las medidas de Borel. 

20 



F. É. J. Émile Borel (1871 - 1956)  

Monografía de 2016 tratando la ecuación 
estacionaria de Schrödinger  
con medidas de Borel 21 



Un camino más natural  para definir la solución es “pasar al límite” cuando 𝑞𝑞→ + ∞ en 
las soluciones de las ecuaciones de Schrödinger con potenciales de paredes verticales de 
altura q.  

Aunque en algunos libros de texto se menciona este procedimiento, pero como no lo vi 
bien justificado en ninguna referencia (¿en qué topología se produce la convergencia de 
las soluciones?: como no lo encontré en la literatura lo escribí con detalle (la referencia 
será dada más adelante).  

En la mayoría de los libros de texto se emplea el siguiente argumento:  
El producto V(x)ψ(x,t) solo tiene sentido, allí donde V(x)=+∞, imponiendo que se cumpla 
que ψ(x,t)=0 para esos valores de x. 

Argumento equívoco en matemáticas (regla de l’Hôpital,…) 

22 



Relación con el principio de incertidumbre 
de Heisenberg: la función de onda es nula 
fuera del un compacto ((-R,R) en el caso 
unidimensional 

En términos de la formulación física completa  

𝐸𝐸𝑛𝑛 =
ℎ2

2𝑚𝑚 𝜆𝜆𝑛𝑛 

Caso excepcional: certeza parcial (la 
partícula ha de estar en el pequeño 
compacto (-R,R) compatible con la 
incertidumbre general señalada por 
Heisenberg….. 
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¿Qué ocurriría si un electrón fuera disparado en la cámara? Según los textos 
clásicos de mecánica, la partícula seguiría una trayectoria conocida como parábola. 
Pero de hecho, en el momento en que un fotón choca contra él, el electrón 
retrocederá y cambiará su velocidad. Observando la partícula en puntos sucesivos 
de su movimiento, veremos que sigue un curso en zigzag a causa de los impactos 
del fotón. Pero como tenemos un instrumento idealmente flexible, aminoramos los 
impactos reduciendo la energía de los fotones, lo que se puede hacer empleando luz 
de menor frecuencia. De hecho, llegando al límite de la frecuencia infinitamente 
baja (lo que es posible en nuestro aparato) podemos hacer la perturbación del 
movimiento del electrón tan pequeña como deseamos. Pero entonces surge una 
nueva dificultad. Cuanta más larga la onda de luz menos seremos capaces de 
determinar el objeto a causa del efecto de difracción. Así, pues, no podemos 
encontrar la posición exacta del electrón en un instante dado. Heisenberg demostró 
que el producto de las incertidumbres sobre posición y velocidad nunca puede ser 
menor que la constante de Planck dividida por la masa de la partícula: 



Curiosamente, el problema de paredes infinitas no es atribuido a Gamow sino a N.F. Mott 
N.F. Mott, An Outline of Wave Mechanics, Cambridge University Press, 1930. 

Premio Nobel de Física (en 1977)  

Sir Nevill Francis Mott (1905 –1996)  

24 



D. J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, Prentice Hall, New York, 1995: 

"Este potencial es muy artificial,  pero le insto a tratarlo con respeto. Pese a su 
simplicidad – o, más bien, precisamente debido a su simplicidad- sirve 
maravillosamente  como banco de prueba accesible para todas las  virguerías (fancy 
stuff) que vienen más adelante ''. 

  

M. Belloni and R.W. Robinett, The infinite well and Dirac delta function potentials 
as pedagogical, mathematical and physical models in quantum mechanics, Physics 
Reports 540 (2014) 25—122 (contiene 148 referencias sobre el tema)  
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Algunas buenas referencias sobre el potencial de paredes infinitas:   

El potencial de paredes infinitas (Jeans’ cube) según Gamow en 1966 
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G. Gamow: Thirty Years That Shook Physics: The Story of Quantum Theory, 1966, Dover Publications, 
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George Gamow,  
The Great Physicists from Galileo to Einstein 
1961, 
(Biography of Physics)- Revised 
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Incertidumbre: Interpretación probabilista de M. Born (1928) 

Re-normalización 
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Certeza parcial:  

Incertidumbre global: 

ψ(x,t)=0 para los valores de x en los que V(x)=+∞, es decir fuera de un 
“pequeño compacto”. 
La probabilidad de encontrar la partícula fuera de ese compacto es, con 
total certeza, NULA, e.d. la partícula ha de estar en ese compacto. 



E. Schrödinger, The Interpretation of quantum 
mechanics, edited by M. Bitbol, Ox Bow Press, 1995 

Interpretación filosófica …. (otra conferencia) 

Determinismo / azar 

 Schrödinger no identifica, como tantos otros, el indeterminismo y la teoría cuántica, en primer 
lugar, porque ya era indeterminista en cierto sentido antes de que surgiera la tesis del indeterminismo cuántico 
y, en segundo lugar, porque la culminación de la teoría y sus propios descubrimientos dentro de ella supusieron 
para él una reconversión hacia el determinismo en varios aspectos relevantes 

 La creencia en vínculos causales objetivos y universalmente necesarios es el postulado más 
utilizado, pero un examen atento de la evolución de la ciencia en el siglo XIX arroja como resultado que no 
es la necesidad causalista, sino el azar acausal, la fuente más fructífera y eficaz de nuevas leyes: «la 
investigación física ha demostrado clara y definitivamente que el azar es, por lo menos en la abrumadora 
mayoría de los procesos naturales, la raíz de esa regularidad y de esa invariabilidad que nos han llevado a 
establecer el postulado de la causalidad universal, en vista de su estricto ajuste a las leyes» (Schrodinger 
1922). La paradoja se explica teniendo en cuenta que la termodinámica y la mecánica estadística fueron las 
más preciadas conquistas de la ciencia en el tránsito del siglo XIX al XX, y que en estos ámbitos las leyes 
encontradas eran de naturaleza estadística y dependían de la existencia de distribuciones azarosas, 
indiscriminadas, en poblaciones numerosas de casos particulares. 

SCHRÖDINGER, E.; ¿Qué es una ley de la naturaleza?, F.C.E., México, 1975. 31 
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Conferencias  de investigación impartidas sobre  localización parcial para la ecuación de  
Schrödinger con potenciales singulares: Tours (2012), Valencia (2013), Cambridge (2014),  
Nápoles (2015), Tenerife (2016), RAC (2016), Bilbao (2017), Poitiers (2017) … 

No todas tienen la misma relevancia 

Así lo expliqué en mi curso de Física: Mecánica y Ondas el curso 2012-2013, cuando me di cuenta de 
algo  que comprobé con asombro que era inadvertido en la literatura: 

Hay una sutil ambigüedad  pues ese “limite de soluciones de pozos finitos”  NO 
cumple verdaderamente la ecuación de Schrödinger en todo el espacio. 

25 años de la  
Sociedad Española de 
Matemática Aplicada 
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Nuevo en la 6º edición (2017): página 232 

Página 233 

Publicado en Enero de 2017 
 



Inicié entonces (mayo de 2012) una búsqueda bibliográfica cuidadosa con 
el asesoramiento de personas de mi entorno:  

Alberto Galindo (RAC y UCM), 
Antonio Fernández Rañada (UCM), 
J.M. Sánchez Ron (RAE, RAC y UAM), 
J. Santamaría (RAC y UCM),… 

y muy especialmente  Carlos Sánchez del Rio (RAC y UCM) y sus colaboradores   
(Ramón Fernández Álvarez Estrada). 

Carlos Sánchez del Río y Sierra  
(Borja, Zaragoza; 16 de agosto de 1924 - 13 de mayo de 2013) 

35 
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En el 2012, Carlos Sánchez del Río, tras sugerirme la lectura del libro  de W. Heitler, 
Elementary Wave Mechanics, Oxford Univ. Press, 1945, me habló de la visita  de 
Schrödinger al Curso de Verano en Santander, en 1935, que desarrollaré a 
continuación. 

Carlos Sánchez del Río, un salto cuántico en la ciencia española 
El principal impulsor del actual CIEMAT y primer titular de una cátedra de Física Atómica y Nuclear en España fue 
discípulo del premio Nobel Enrico Fermi   (A. Galindo, EL PAÍS, 30 de Mayo de 2013). 

"Los principios de la física en su evolución histórica" de Carlos Sánchez del Río 
 Exposición muy diferente a la de Gamow 

Doctor en ciencias por la universidad de Madrid desde 1948. Amplió sus estudios en la Universidad de Roma, el Centro 
Informazione Studi ed Esperience (Milán), la Université de Genève, la Eidgenössische Technische Hoschschule (Zurich) y la 
Universidad de Chicago entre 1948 y 1953. 
 
Fue catedrático de Física Atómica y Nuclear en la Universidad de Madrid desde 1953. Académico numerario de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1975), en 1975 fue elegido miembro del Consejo Asesor de RTVE. Ha 
sido decano de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid (1986). 
 
Fue vicerrector de la Universidad Complutense, Director General de Política Científica, Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, vicepresidente y presidente en funciones de la Comisión Asesora de Investigación Científica y 
Técnica, Director de Investigación de la Junta de Energía Nuclear. 
 
Presidente de la Real Sociedad Española de Física y Química, presidente de la Sociedad Nuclear Española, presidente de la 
Asociación Nacional de Físicos de España. 
 
En el ámbito internacional fue director de división del Organismo Internacional de Energía Atómica (Viena), presidente del 
Centro de Compilación de Datos Nucleares (París), Representante de España en la Sociedad Europea de Energía Atómica y 
en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN, Ginebra) 

Numerosos libros y artículos  https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Sanchez_del_Rio 



3. Intermedio  literario: Schrödinger (visitas a España en 1934 y 1935), 
Cabrera, Zubiri. 
C. Sánchez del Río me sugirió que leyese los textos de Louis de Broglie: Ondas 
corpusculares y Mecánica Ondulatoria, Espasa-Calpe, Madrid, 1947 (Gamow en 120) y  
Erwin Schrödinger La nueva mecánica ondulatoria (traducción de X. Zubiri), 
Signo,Madrid, 1935. 
Invitado por la Universidad Internacional de Verano en Santander, y que impartió en 
Agosto de  1934 (ese mismo mes había estado en el Congreso de la AEPPC en Santiago de Compostela) 

Numero 1 de la colección Cursos de la 
U.I. de Verano de Santander 

Edición de 2001 

ABC de 15 de mayo de 1935 

Foto: F. García Olmedo  
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Libro de 1935  (Santander 1934): ninguna fórmula 

Espectro continuo para 
el potencial de paredes 
infinitas que se hace un 
espectro continuo  si la 
anchura del potencial 
crece a toda la recta 
(partícula libre) 

No cita a Gamow ni a 
Mott. 

Yo llegué a Gamow a 
través del este libro de 
1943 

Página 120 



Curso de Verano  de  1934 en la U. I. de Verano (Santander) 

Schrödinger había recibido el premio Nobel de Física, junto con Paul Dirac y Werner 
Heisenberg, el año anterior. 

Blas Cabrera había sucedido a Ramón Menéndez Pidal como rector de la Universidad 
Internacional de Verano (había sido uno de sus fundadores en 1933). 

1934. Presidente de la Academia de Ciencias de Madrid, 
cargo que ocupó hasta el año 1937 en que se exilió.  

Maurice Fréchet y Esteban Terradas hablaron sobre probabilidad 

Blas Cabrera (1878-1945) 

Xavier Zubiri (1898-1983) había estudiado en Berlín durante 
el curso 1930-1931, donde frecuentó entre otros a Einstein, 
Schrödinger y Planck.  

Es muy probable que el filósofo español fuera responsable directo de la invitación, 
puesto que «ha sido un pilar importante de esa Universidad. No sólo pudo sugerir 
nombres acertados de grandes profesores, sino que además, como eran amigos 
suyos, animó a muchos a que vinieran. 

Clara Janés. El saber y el mar: Xavier Zubiri y Erwin Schrödinger , EU-topias, 23-33, 2015. 

Correspondencia  Schrödinger-
Cabrera en José Manuel Sánchez Ron, 
Cincel, martillo y piedra, Taurus, 
Madrid, 1999, p. 315. 

 Carmen Castro, Biografía de Xavier Zubiri, Edinford, Málaga,  1992. 
39 



Se podría entrar en detalles, ahora, sobre: 
• amistad Zubiri-Schrödinger (Berlin 1931) 
• Dominio del castellano por parte de Schrödinger 
• 3 cartas Schroedinger-Cabrera 
• Curso de verano de Santander de 1934 (Julián Marías) 
• Zubiri y la “Nueva Física” 
• Artículos de Sánchez-Ron sobre Schrödinger y España (J.M. Sanchez-

Ron, A man of many worlds: Schrödinger and Spain, en el libro Erwin 
Schrodinger BITBOL (Ed),O. DARRIGOL (Ed), Éditions Frontiers, Paris, 
1992,9-22. 

• … 
 

40 



41 

Pese a todas esa informaciones: me resulta curioso que apenas se diga nada en 
esas fuentes sobre el segundo viaje de  Schrödinger por España en 1935 y su 
relación con la Academia de Ciencias  
 * ausencia de comentarios de Sánchez del Río,  
 * sorpresa de A. Galindo, … 

He indagado personalmente (junio de 2016: archivos de la Real Academia de 
Ciencias).  

Empecé por las Actas de plenos de 1935 y todo lo que se puede encontrar es: 
 
En el Pleno de marzo de 1935 se anuncia una conferencia de Schrödinger , con 
fecha aún por determinar, y en el acta del 24 abril ya no se dice nada de ella (la 
conferencia se celebró el 10 de abril). 
 



El 26 de octubre de 2016 logré encontrar los siguientes documentos:  

Conferencia en la Academia de Ciencias (se había suprimido lo de Real) el 10 de abril de 
1935).  

Cartulina de invitación 
de la conferencia. 
Presentación por Julio 
Palacios (en realidad no 
fue él sino José Casares) 
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Reseña interna de la RAC (¿para la prensa?) 
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Mención a la conferencia  
en el 
Anuario de la  
Academia de Ciencias  
de 1936 !!! 
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Búsqueda en los archivos del ABC: solo anuncios previos  a la conferencia 

28 de marzo de 1935 10 de abril de 1935 
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Propuesta de Schrödinger como Académico Extranjero de la AC: 
24 de abril de 1935 
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Carta de nombramiento a Schrödinger el 25 de Abril de 1935 
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Carta de respuesta,  de Schrödinger a la AC, ficha firmada y 
foto: 13 de Mayo de 1935 

Comenzó a aprender castellano 
en 1934 (carta a Zubiri) 
Corrección de acentos a Zubiri 
(Clara Janés) 
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Foto enviada a la AC el 13 de 
Mayo de 1935  

Reproducida, al menos, en 
http://www.physicsoftheuniverse
.com/scientists_schrodinger.html 

Realizada no antes del  
13 de mayo de 1935 
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De hecho, no es apenas conocido (Sánchez, del Río, Galindo,…)  que en su segundo 
viaje a  España Schrödinger impartió  un Curso de 3 sesiones en el Instituto 
Nacional de Física y Química (Rockefeller) Madrid Abril 1935 

Eduardo Gil Santiago: " Nociones de la nueva mecánica cuántica”, Metalurgia y Electricidad  
nº 47,48,51, (1941) (Físico, 1903, becado en Berlin en 1934, “depurado”  en 1939, Venezuela, regresó en 1955. Falleció en 1979. Suegro de F. 
Ynduráin) 

Contribución original de un matemático español en 1937 
Ingeniero de Montes 
(1894-1960) 

Asistió a las 3 conferencias. 
Publicado durante la guerra 



Esquela de Schrödinger recibida en la RAC:  1961 
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En el otoño de 2012 me pregunté si la ambigüedad  que aparece en el potencial de 
paredes infinitas podría evitarse para adecuados potenciales singulares en el borde 
del compacto donde se quiere lograr la localización.  

4. Breve regreso a la ciencia dura: confinamiento para potenciales adecuadamente 
singulares. 

El espectro (pero no la localización) de potenciales 
singulares de la forma 

con  Ω un abierto acotado regular  fue ya 
tratado en la monografia  deM.A. Naimark 
cuando se supone  V₀∈L¹(Ω). 

La “certeza parcial” (localización en Ω) se obtendría mostrando que para ciertos 
potenciales singulares  V₀(x) las soluciones del problema de autovalores sobre Ω 

deben cumplir que   

y así la extensión por cero es solución en todo el espacio y con soporte en   53 



Publicado 
en Enero de 
2017 
(Página 233) 54 

Conferencias  de investigación impartidas sobre  localización parcial para la ecuación de  
Schrödinger con potenciales singulares: Tours (2012), Valencia (2013), Cambridge (2014),  
Nápoles (2015), Tenerife (2016), RAC (2016), Bilbao (2017), Poitiers (2017) … 

No todas tienen la misma relevancia 



Mi resultado muestra que esto SOLO puede ser  cierto (y de hecho es) para 
potenciales de tipo    

Un importante ejemplo: 

Mis resultados (versión de 2017) 
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Método sofisticado de demostración: resolución de una EDP lineal  a través 
de una no lineal 
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Un caso concreto: 



5. A modo de conclusión: sobre el concepto de verdad en ciencia. 

 Afortunadamente en ciencia,  una pequeña ambigüedad como la 
referida, no merma un ápice lo más valioso de las aportaciones novedosas en la 
que aparece inmersa. A veces, la sutileza del pasaje hace que su repetición se 
perpetúe del investigador original a los libros de texto hasta que otra persona lo 
detecta.  

 La admiración por la labor bien hecha de tantas figuras tan excepcionales 
debe guiar nuestro juicio global sobre este bello campo científico: silenciar que alguna 
pequeña ambigüedad, sin trascendencia, puede haberse escapado de su control puede 
llevarnos a pensar que esos sabios eran más máquinas que seres humanos.  
 Como el propio Schrödinger escribió en su libro ¿Qué es la vida? El aspecto 
físico de la célula viva [Orbis, Barcelona, 1986] 
          “si un hombre nunca se contradice será porque nunca dice nada”  
(frase que tomó de Unamuno al que conoció en Santander en 1934). 

 La conferencia podría concluir dando pie a unas reflexiones generales 
sobre la conexión entre estas pequeñas ambigüedades y el concepto de verdad en 
ciencia  asunto que ha ocupado a numerosos pensadores (entre ellos Karl Popper y 
René Thom). 
 Me inclino por la tesis de éste último:  la verdad en ciencia tiene como 
fundamento lo aceptado por los científicos de la época en la que se produce la 
innovación. Desarrollarlo más sería materia para otra conferencia. 
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Gracias por su 
atención 
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