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Resumen

Esta tesis está dedicada al estudio de las propiedades termodinámicas de un gas mag-
netizado de bosones vectoriales neutros a toda temperatura, con el fin de proporcionar
ecuaciones de estado que permitan descripciones más generales y precisas de los fenómenos
astrofísicos. Para ello, a partir del espectro energético derivado de la teoría de Proca, se
obtienen expresiones analíticas para las magnitudes termodinámicas válidas a toda tempe-
ratura, así como sus límites no relativistas. A través de estas expresiones, y considerando
el sistema en condiciones astrofísicas (densidades de partículas, temperaturas y campos
magnéticos en el orden de los posibles en las Estrellas de Neutrones), se investigan la
condensación de Bose-Einstein, las propiedades magnéticas y las ecuaciones de estado del
gas, haciendo especial énfasis en la influencia de las antipartículas y el campo magnético.
En todos los casos los resultados se comparan con sus análogos obtenidos en los límites
de baja temperatura y no relativista, pues ello permite establecer los rangos aproximados
de validez de dichas aproximaciones y lograr una mejor comprensión de sus efectos en el
sistema estudiado.

Abstract

This thesis is dedicated to study the thermodynamic properties of a magnetized neutral
vector boson gas at any temperature, with the aim to provide equations of state that allow
more general and precise descriptions of astrophysical phenomena. The all–temperature
analytical expressions for the thermodynamic magnitudes, as well as their non-relativistic
limits, are obtained starting from the energy spectrum given by Proca’s theory. With these
expressions, and considering the system under astrophysical conditions (particle densities,
temperatures and magnetic fields in the order of the estimated for Neutron Stars), we
investigate the Bose-Einstein condensation, the magnetic properties and the equations of
state of the gas, making a special emphasis on the influence of antiparticles and magnetic
field. In all cases, the results are compared with their analogues in the low temperature
and the non-relativistic limits. This allows us to establish the ranges of validity of these
approximations and to achieve a better understanding of their effects on the studied
system.
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Introducción

Uno de los problemas más desafiantes de la física moderna consiste en el estudio de la materia en
condiciones extremas -densidades supranucleares y campos magnéticos fuertes-, y la determinación
de las ecuaciones de estado (EdE) asociadas a ella [1]. La interacción fuerte, que es la dominante a
densidades nucleares o superiores, se explica actualmente a través de la cromodinámica cuántica (QCD
por sus siglas en inglés de Quantum Chromodynamics). Esta teoría tiene la limitante de que no permite
usar métodos perturbativos para la descripción de hadrones con masas menores que 2 GeV [2]. Desde el
punto de vista experimental, el problema también es complejo, debido a que todavía no se ha logrado
obtener materia a densidades mayores que la densidad de saturación nuclear ρN ' 2,4× 1014g/cm3.
Por otra parte, se sabe que existen configuraciones estelares estables que contienen materia en una
de las formas más densas que se puede encontrar en el Universo. De modo que, hoy en día, los
entornos astrofísicos son unos de los mejores escenarios para investigar las propiedades de la materia
superdensa. En particular, las estrellas de neutrones (ENs) son excelentes laboratorios naturales, pues
son objetos con tiempo de vida prácticamente infinito, cuyas densidades pueden llegar a ser de hasta
un orden de magnitud mayor que las de los núcleos atómicos [1].

La idea de una estrella compuesta esencialmente por neutrones fue desarrollada en 1934 por los
astrónomos Baade y Zwicky, a solo dos años del descubrimiento del neutrón [1]. Siguiendo esa pro-
puesta, Tolman, Oppenheimer y Volkoff llevaron a cabo los primeros cálculos teóricos de la estructura
macroscópica de estas estrellas [3]. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 30 años hasta que, en
1967, la estudiante de doctorado Jocelyn Bell, analizando observaciones en ondas de radio, descubriera
en el cielo una serie de pulsos coherentes con un período corto y muy regular, asociados a una fuente
puntual, a la que se denominó “pulsar”(pulsating star) y que apenas un año después fue identificada
como una estrella de neutrones altamente magnetizada en rotación [1]. En la actualidad, más de 1500
púlsares han sido detectados solamente en nuestra galaxia [4].

Las ENs tienen masas del orden de M ∼ 1,5M�
I, radios de R ∼ 10 km, densidad de masa

bariónica ρ ∼ 107 − 1015g/cm3, temperaturas T ∼ 105 − 1011 K, y campos magnéticos que alcanzan
valores entre 109 − 1015G en su superficie y hasta 1018G en su interior [5]. Su estructura interna se
divide en capas. De afuera hacia adentro encontramos la atmósfera de unos centímetros de espesor;
la envoltura que es una capa de alrededor de unos cientos de metros, con densidades que varían entre
104g/cm3 < ρ < 106g/cm3 y materia compuesta por núcleos atómicos y electrones no relativistas;

IM� = 1,989× 1030kg es la masa del Sol.
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la corteza, con aproximadamente 1km de grosor, que se separa en exterior e interior; y el núcleo. En
la corteza externa, a densidades tales que 7 × 106g/cm3 < ρ < 4,3 × 1011g/cm3, los electrones se
vuelven relativistas, mientras que los núcleos atómicos (metales más ligeros), forman una red sólida.
En la corteza interna, las densidades oscilan entre 4,3×1011g/cm3 y 2×1014g/cm3 aproximadamente
y los electrones comienzan a penetrar en el núcleo atómico produciendo el decaimiento-β inverso. A
medida que el número de neutrones aumenta en los núcleos atómicos, estos se vuelven más densos y
llega un punto (ρ ∼ 4,3×1011g/cm3) en el que los neutrones comienzan a brotar fuera el núcleo en lo
que se conoce como el goteo de neutrones [4]. El núcleo de la estrella ocupa el 90 % de su volumen y
contiene la mayoría de su masa, pudiendo alcanzarse en él densidades superiores a ρN . A pesar de que
las ENs han sido ampliamente estudiadas todavía no existe un consenso en cuanto a la materia que
forma su núcleo. Esto se debe a la imposibilidad de realizar experimentos a densidades supranucleares
que descarten o corroboren los diferentes modelos teóricos propuestos, y a que las observaciones aún
no son concluyentes.

El punto de partida en la descripción teórica de las ENs es siempre el estudio termodinámico de
la materia que la compone, ya que a partir de este se obtienen las ecuaciones de estado que se utilizan
en el cálculo de sus observables macroscópicos (masa, radio, campo magnético, momento de inercia,
momento cuadrupolar de masa, período de rotación, etc.). Por ello resulta en extremo importante que
dichos estudios sean lo más realistas y completos posible. Todo modelo teórico de las ENs parte de
suponer el núcleo compuesto por un gas de neutrones, protones y electrones con una pequeña fracción
de muones [4]. Sin embargo, a densidades mayores que la densidad nuclear, los momentos de Fermi
de los nucleones son tan altos que pueden ocurrir reacciones de creación de otras partículas como
hiperones o mesones [1, 6], o surgir fases exóticas de la materia como el plasma de quarks y gluones,
el superfluido de nucleones o las fases superconductoras de color [1, 6–9].

Una de las hipótesis más populares en la modelación del núcleo de las ENs, es aquella que considera
que en él los protones y neutrones se encuentran apareados [7, 9, 10]. En dependencia de la fortaleza
de atracción entre los fermiones, los pares pueden comportarse como pares de Cooper (fermiones
débilmente ligados) o bosones efectivos (fermiones fuertemente ligados) [11–13]. Aunque los modelos
derivados de estos dos casos, a saber, los de estrellas de neutrones con interior superfluido y los de
estrellas de bosones, datan de más de cincuenta años, ellos han vuelto a tomar auge en la última
década [7, 9, 14–16]. Esto último gracias a los excelentes resultados obtenidos al ajustar la curva
de enfriamiento del objeto compacto que se encuentra en el centro de Cassiopea A con un modelo
de EN con interior superfluido [17], y a la demostración experimental de que la superfluidez y la
condensación de Bose-Eisntein (CBE) son los estados extremos del fenómeno de apareamiento de
fermiones [11,18–20]. Recientemente, en el grupo de investigación al que se adscribe esta tesis, varios
estudios han sido dedicados a este tipo de modelo para el núcleo de las ENs formadas por neutrones
apareados que se comportan como bosones efectivos [8, 10, 21]. En particular, referidos a los efectos
de los altos campos magnéticos de estas estrellas en sus propiedades macroscópicas y microscópicas,
y a la búsqueda de mecanismos que expliquen la generación de los mismos.

Incluir al campo magnético en la modelación de las ENs es un paso crucial en el camino hacia
modelos cada vez más realistas, pues estas estrellas son objetos fuertemente magnetizados, y se ha
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demostrado que las propiedades magnéticas de las partículas que las componen tienen una influencia
importante en su fenomenología y estructura [10, 22–24]. En el caso de las estrellas de bosones estu-
diadas en [25] el campo magnético cobra gran importancia porque a las densidades típicas del núcleo
de estos objetos, los pares de neutrones que se forman son vectoriales [15,26,27].

Por otra parte, la presencia del campo magnético enriquece muchísimo la fenomenología de los
gases bosónicos de spin uno. En el caso de bosones vectoriales cargados, la cuantización del momento
perpendicular de las partículas en niveles de Landau induce un cambio en la naturaleza de la transición
de fase al condensado, que deviene difusa, es decir, no ocurre a una temperatura crítica definida sino
que lo hace gradualmente en un intervalo de temperatura [28–32]. Por el contrario, en el caso de gases
magnetizados de bosones vectoriales neutros la transición de fase al condensado es normal y se ve
favorecida por la presencia del campo magnético [21, 25]. Pero ya sea el gas cargado o neutro, los
gases bosónicos de spin uno presentan una interesante propiedad conocida como ferromagnetismo de
Bose-Einstein, que consiste en la aparición de una magnetización espontánea a B = 0, un fenómeno
que podría estar conectado con el origen de los campos magnéticos estelares [21,31–33].

En los trabajos previos sobre el gas magnetizado de bosones vectoriales neutrosII y los modelos
de estrellas asociados a ellos, llevados a cabo en nuestro grupo de investigación, la descripción termo-
dinámica de este sistema de partículas fue hecha en el límite de baja temperatura (T << m). Como
veremos en la tesis, el límite de baja temperatura es equivalente a hacer una aproximación de campo
magnético fuerte, que al aplicarse a pares de bosones compuestos por dos neutrones requeriría el uso
de campos a partir de B ∼ 1019G, un orden por encima que los campos magnéticos más intensos espe-
rados en el interior de las ENs. De ahí que extender a toda temperatura los estudios termodinámicos
previos del gas de bosones vectoriales neutros (GBVN) [25] implicaría además obtener expresiones
exactas en la región de campo magnético débil. Este fue el propósito inicial de la tesis, sin embargo,
a medida que avanzamos en los cálculos nos dimos cuenta de que ir más allá del límite T << m no
solo permite obtener expresiones más generales y realistas para las EdE en esa región de temperatura,
sino también estudiar la física de la región de alta temperatura, y en especial, la contribución de las
antipartículas, usualmente despreciadas. Si bien es cierto que en el caso de bosones compuestos por
dos neutrones temperaturas tales que T & m (T & 1013K) no son realistas (son demasiado altas tanto
para los entornos astrofísicos [4] como para existencia del par [15]), la caracterización del GBVN a
toda temperatura sí podría ser relevante en el caso de bosones más ligeros, y ser útil en otras ramas
de la física, como la física de materia condensada [34], y la física de colisionadores de iones pesa-
dos [35–37]. De modo que el estudio realizado en la tesis rebasó nuestras pretensiones originales y
demostró ser interesante en sí mismo.

De acuerdo con todo lo anterior, el objetivo general de la presente tesis es estudiar las propiedades
termodinámicas de un gas magnetizado de bosones vectoriales neutros a toda temperatura, a fin de
proporcionar ecuaciones de estado que permitan descripciones más generales y precisas de los objetos
y fenómenos astrofísicos. Para ello nos proponemos los siguientes objetivos específicos:

• Obtener una expresión para toda temperatura del potencial termodinámico de un gas magne-
IIBosones vectoriales neutros pueden ser mesones, átomos, y otros pares de fermiones con carga neta cero y spin uno.
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tizado de bosones vectoriales neutros en el límite no relativista.

• Obtener las ecuaciones de estado de este gas y estudiar sus propiedades termodinámicas.

• A partir de la expresión obtenida en [25] para toda temperatura del potencial termodinámico
de un gas magnetizado de bosones vectoriales neutros relativistas, obtener las ecuaciones de
estado de dicho gas a toda temperatura y estudiar sus propiedades termodinámicas.

• Comparar los resultados obtenidos para el gas relativista de bosones vectoriales neutros a to-
da temperatura, con los resultados en los límites no relativista y de baja temperatura para
determinar los rangos de validez de dichas aproximaciones y sus efectos en el sistema estudiado.

A fin de cumplir los objetivos propuestos, la tesis se divide en tres capítulos, conclusiones, reco-
mendaciones y dos apéndices. En el Capítulo 1 se tratan todos los aspectos preliminares como las
unidades y magnitudes físicas utilizadas en la tesis, se discuten las propiedades fundamentales de la
condensación de Bose-Einstein y se explica el procedimiento general utilizado en los cálculos termodi-
námicos a través del caso a B = 0. El Capítulo 2 se dedica al estudio del gas magnetizado de bosones
vectoriales neutros en el límite no relativista, mientras que en el Capítulo 3 se presenta la descripción
totalmente relativista de este gas. Los principales resultados y aportes de la tesis se resumen en las
conclusiones, mientras que en las recomendaciones se delinean los caminos por los cuales pensamos
dar continuidad a la investigación. En el apéndice A se explican los detalles del cálculo del calor
específico en el límite no relativista. El apéndice B recoge algunas cuestiones importantes del cálculo
de la susceptibilidad magnética en el caso relativista.
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Capítulo 1

Preliminares

Este capítulo tiene carácter introductorio. En él se presenta el sistema de unidades utilizado en la
tesis, se discuten las principales características de la condensación de Bose-Einstein, y se explica
la metodología a seguir para el estudio termodinámico del gas magnetizado de bosones vectoriales
neutros a través de un ejemplo: un gas de bosones vectoriales neutros a campo magnético cero.

1.1 Unidades y magnitudes físicas utilizadas

En astrofísica y en física de partículas es habitual y conveniente usar el sistema de unidades naturales
(UN). Este sistema se define haciendo en todas las ecuaciones ~ = c = kB = 1, donde ~ es la constante
de Planck, c es la velocidad de la luz en el vacío y kB es la constante de Boltzman. En la tesis, todas
las ecuaciones están escritas en este sistema de unidades y las magnitudes que se encuentran en ellas
están expresadas en potencias de MeV:

[longitud] = [tiempo] = [masa]−1 = [energa]−1 = [temperatura]−1.

Los factores de conversión para obtener las magnitudes en el Sistema Internacional de unidades a
partir de las UN son:

1m = 5,07× 1013MeV −1,

1kg = 5,61× 1029MeV,

1s = 1,52× 1021MeV −1,

1K = 8,61× 10−11MeV,

1J = 6,24× 1012MeV,

1T = 104G = 0,699× 10−9MeV 2.

En los gráficos, las magnitudes se reportan o bien adimensionalizadas, o en las unidades más
usadas para ellas, a fin de que nuestros resultados puedan compararse fácilmente con los reportados
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en la literatura especializada. Por ello, la masa se expresa en MeV y la densidad de partículas en
cm−3; el campo magnético se da en Gauss(G), la presión en MeV/fm3 y la temperatura en Kelvin
(K). La densidad de masa nuclear ρN para los neutrones corresponde a una densidad de partículas
N de aproximadamente 1038cm−3.

Todos los cálculos numéricos de la tesis se realizaron para un gas de bosones vectoriales neutros
con masa 2mn y momento magnético 2kn, donde mn = 939, 565MeV y kn = 8,65×10−5MeV−1 son la
masa y el momento magnético del neutrón [38], a fin de facilitar su comparación con lo obtenido en [25].
Es importante aclarar que aunque el apareamiento de neutrones solo tiene lugar para temperaturas
T . 10 keV [39], nuestro estudio no pierde fuerza por esto, ya que en todos los casos la presentación
y discusión de los resultados ha sido hecha de manera general y sus conclusiones son válidas más allá
de la partícula escogida.

1.2 Espectro energético del gas magnetizado de bosones vectoriales neutros

Los bosones neutros con spin uno en presencia de un campo magnético pueden ser descritos a través
de una extensión del lagrangiano de Proca que incluya las interacciones entre las partículas y el campo
electromagnético [40,41]:

L = −1

4
FµνF

µν − 1

2
ρµνρµν +m2ρµρµ + imκ(ρµρν − ρνρµ)Fµν . (1.1)

En la Ec. (1.1) los índices µ y ν van de 1 a 4, Fµν es el tensor del campo electromagnético y ρµν , ρµ
son variables independientes del campo que cumplen [40]:

∂µρµν −m2ρν + 2iκmρµFµν = 0, ρµν = ∂µρν − ∂νρµ. (1.2)

De la variación del lagrangiano con respecto al campo ρµ se obtienen las ecuaciones de movimiento,
que en el espacio de los momentos pueden escribirse como:(

(p2µ +m2)δµν − pµpν − 2iκmFµν
)
ρµ = 0. (1.3)

En lo que sigue de la tesis el campo magnético se considerará uniforme, constante y en la dirección
z: B = (0, 0, B). Con ello, uno puede partir de la Ec. (1.2) y obtener el hamiltoniano generalizado
de Sakata-Taketani para la función de onda de seis componentes que describe el sistema de bosones
vectoriales magnetizados [40,41] siguiendo el procedimiento descrito en [40]. El hamiltoniano es [25]:

Ĥ = σ3m+ (σ3 + iσ2)
p2

2m
− iσ2

(p · S)2

m
− (σ3 − iσ2)κS · B, (1.4)

con p = (p⊥, p3), donde p3 es la componente del momentum paralela al campo magnético y p⊥ =

p21 + p22 es la componente perpendicular. σi son las matrices de PauliI de 2× 2, Si son las matrices de

I σ1 =

(
0 1

1 0

)
, iσ2 =

(
0 1

-1 0

)
, σ3 =

(
1 0

0 -1

)
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3× 3 de spin uno en una representación en la que S3 es diagonal y S = {S1, S2, S3}II.
A partir del hamiltoniano pueden obtenerse las ecuaciones de movimiento para el momento p y

la posición r:

∂p
∂t

= i[Ĥ, p],
∂r
∂t

= i[Ĥ, r] (1.5)

donde [a, b] = ab− ba es el conmutador de a y b. Las ecuaciones de movimiento quedan:

∂p
∂t

= ~0, (1.6)

m
∂r
∂t

= (σ3 − iσ2)p + iσ2[S, p, S]. (1.7)

De la Ec. (1.6) se sigue que los bosones vectoriales neutros se mueven libremente en la dirección
paralela al campo así como en la perpendicular [25]. Esto es una diferencia con respecto al caso de
los bosones vectoriales cargados, en el cual la componente del momento perpendicular al campo está
cuantizada [42].

Los autovalores del hamiltoniano dan lugar al espectro de los bosones:

ε(p3, p⊥, B, s) =

√
m2 + p23 + p2⊥ − 2kBs

√
m2 + p2⊥, (1.8)

donde s = 0,±1 son los autovalores del spin [25]. La componente perpendicular del momentum p⊥
se acopla al campo magnético reflejando la simetría axial que impone al sistema el campo magnético.
El estado básico para un bosón neutro de spin uno se obtiene al hacer p3 = p⊥ = 0 y s = 1:

ε(0, B) =
√
m2 − 2kBm = m

√
1− b, (1.9)

donde b = B/Bc y Bc = m/2k. De la expresión (1.9) podemos ver que a medida que B aumenta, la
energía del estado básico disminuye hasta hacerse cero en B = Bc, y compleja más allá de este valor.
Por tanto, para B ≥ Bc el sistema se vuelve inestable.

La Ec.(1.9) nos permite definir el momento magnético efectivo de cada partícula como [25]:

d = −∂ε(0, B)

∂B
=

km√
m2 − 2mkB

=
k√

1− b
, (1.10)

de donde se sigue que el sistema tiene un comportamiento paramágnetico, pues d > 0, algo que será
importante en la discusión de las propiedades magnéticas, al igual que la divergencia de d cuando
b→ 1 (B → Bc) .

II S1 = 1√
2

 0 1 0

1 0 1

0 1 0

 , S2 = i√
2

 0 -1 0

1 0 -1
0 1 0

 , S3 =

 1 0 0

0 0 0

0 0 -1
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Cuando p3, p⊥, kB << m los efectos relativistas dejan de ser apreciables. En este caso, teniendo
en cuenta que

√
m2 + p2⊥ ∼ m+

p2⊥
2m y p23 + p2⊥ = p2, la ecuación (1.8) se transforma en:

ε(p3, p⊥, B, s) ≈

√
m2 + p2 − 2kBsm− 2s

kB p2⊥
2m

. (1.11)

El término kB p2⊥
2m de la expresión anterior se puede despreciar ya que es de tercer orden. Luego,

haciendo el desarrollo en serie de Taylor de m
√

1 + ( pm)2 − 2kBs
m hasta el segundo orden, obtenemos

el siguiente espectro para el gas de bosones vectoriales neutros en el límite no relativista (NR):

εNR(p,B, s) = m+
p2

2m
− skB. (1.12)

Para simplificar las expresiones termodinámicas que obtendremos a partir del espectro NR, vamos a
reescalar la Ec.(1.12) con respecto al término constante de la masa a través de la sustitución ε→ ε−m.
Esto es equivalente a hacer µ → µ − m en el potencial termodinámico. La única magnitud que se
ve afectada por este cambio es la densidad de energía total E. Pero ella se puede corregir fácilmente
sumándole el término mN . Finalmente, el espectro no relativista queda:

εNR(p,B, s) =
p2

2m
− skB. (1.13)

1.3 Condensado de Bose-Einstein

Una de las características más sobresalientes de los gases bosónicos es la ocurrencia de la condensación
de Bose-Einstein (CBE). Este estado de la materia fue predicho por Albert Einstein en 1924, a partir
de estudios previos de Satyendra Nath Bose. Einstein obtuvo, de manera teórica, que al enfriar
un sistema bosónico por debajo de cierta temperatura crítica se produce una concentración de las
partículas en el nivel de mínima energía, al contrario de lo que ocurre para un sistema fermiónico, en
el que un comportamiento similar está prohibido por el Principio de exclusión de Pauli. La ocupación
del estado fundamental de un sistema cuántico por un número macroscópico de partículas es lo que
se conoce como CBE. A pesar de los numerosos intentos llevados a cabo durante más de siete décadas
para producir este fenómeno en el laboratorio, no fue hasta junio de 1995 que se logró el primer
condensado [43]. Este se obtuvo al enfriar un vapor diluido de aproximadamente dos mil átomos de
rubidio-87 por debajo de 170 nK a través de una combinación de enfriamiento por láser y enfriamiento
por evaporación magnética. En los últimos 20 años se han obtenido numerosos CBE en diferentes
sistemas atómicos [44–47]. Incluso, recientemente se ha producido el condensado de Bose-Einstein en
la estación espacial internacional, confirmando que los efectos gravitatorios pueden despreciarse en su
obtención [48].

En este epígrafe resumiremos los principales supuestos teóricos que dan lugar al CBE en aras
de facilitar la discusiones físicas de las propiedades magnéticas del gas de bosones. Para el análisis
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partiremos de la teoría cuántica de campo a temperatura finita, ya que ella incluye todos efectos que
nos interesan: la descripción relativista para el gas de bosones y la discusión de las antipartículas.

En teoría cuántica de campos a temperatura finita se denomina “carga” Q̂ a cualquier número
cuántico conservado. La carga conservada asociada con el número de bosones se define como [49]:

Q =
∑
p

1

e(ε(p)−µ)/T − 1
−
∑
p

1

e(ε(p)+µ)/T − 1
. (1.14)

El primer y segundo término de la expresión anterior corresponden al número de partículas N+ y
antipartículas N− respectivamente. Como podemos apreciar, N+ y N− no se conservan por separado;
lo que se conserva es su diferencia N+−N− determinada por la temperatura T y el potencial químico
µ del sistema [49].

Para que N+ y N− sean definidas positivas, de la expresión (1.14) se llega a la importante
conclusión de que |µ| ≤ m. Por otra parte, nótese que el signo de Q depende de si µ toma valores
positivos o negativos, y esto indica si las partículas superan en número a las antipartículas o viceversa.
Algo interesante a destacar es el hecho de que no hay ninguna restricción matemática para que el
número de antipartículas sea mayor que el de partículas. Sin embargo, hasta ahora las evidencias
experimentales y observacionales sugieren que vivimos en un universo donde la materia prima sobre
la antimateria, una preferencia que la física aún no logra explicar. El experimento ALPHA en el
CERN está dedicado precisamente al estudio de las propiedades de la antimateria a fin de mejorar
nuestro entendimiento de la misma [50,51].

Si en la Ec.(1.14) hacemos el paso de la suma a una integral sobre p, la densidad de carga o
densidad de partículas N = Q/V se convierte en:

N =
1

2π2

∫ ∞
0

p2dp

[
1

e(ε(p)−µ)/T − 1
− 1

e(ε(p)+µ)/T − 1

]
. (1.15)

La ecuación anterior constituye una fórmula implícita para µ como función de N y T . Para |µ| < m,
la dependencia µ(N,T ) siempre puede ser determinada. En cambio, si µ = ±m el integrando de la
Ec.(1.15) diverge en ε(p = 0) = m. En este caso hay dos posibilidades que dependen de la dimensión
y el espectro del sistema [52]. La primera es que la integral de la Ec.(1.15) diverja para µ = ±m; esto
significa que no existe ningún par de valores de N y T para los cuales µ sea igual a la energía mínima
del sistema. La segunda posibilidad es que la integral converja aún cuando µ = ±m, y esto significa
que existen ciertos valores (cíticos) de N y T a partir de los cuales µ = ±m. En tal caso es posible
demostrar que la Ec.(1.15) solo describe a las partículas en los estados excitados [49, 53]. Por tanto,
la diferencia entre el valor de la Ec.(1.15) y el número total de partículas en el sistema corresponde
al número de bosones en el estado fundamental, es decir, al número de bosones condensados.

En los casos en que la CBE es posible, la densidad de carga puede escribirse de manera general

9



como:

N =


Ngs + 1

2π2

∫∞
0 p2dp

[
1

e(ε(p)−µ)/T−1 −
1

e(ε(p)+µ)/T−1

]
, µ = ±m, T < Tc, N > Nc

1
2π2

∫∞
0 p2dp

[
1

e(ε(p)−µ)/T−1 −
1

e(ε(p)+µ)/T−1

]
, |µ| < m, T ≥ Tc, N ≤ Nc

, (1.16)

donde Ngs es el número de partículas en el estado básico. A pesar de que el CBE es comúnmente
caracterizado como un fenómeno de baja temperatura, en realidad está determinado por la relación
entre la temperatura y la densidad de partículas. La región condensada está delimitada por T < Tc
y N > Nc, como se sigue de la Ec.(1.16) y se ha representado en la Figura 1.1. Si la densidad es lo

Figura 1.1: Representación esquemática de la dependencia del potencial químico con la temperatura y la den-
sidad de partículas para un gas ideal de bosones no relativistas (panel derecho) y relativista (panel izquierdo).
En todos los casos, la condición para la ocurrencia del condensado es µ = ±ε(p = 0).

suficientemente alta, la condensación puede ocurrir incluso a temperaturas relativistas Tc >> m, un
escenario en el que las antipartículas juegan un papel muy importante, como veremos a continuación.

En el límite ultrarelativista se cumple que T, p >> m y T >> µ, y lo usual es aproximar el
espectro de energía a ε(p) ∼= p y despreciar los términos que contienen a µ/T en la definición de N .
Pero nótese que si se desprecia µ/T en la Ec.(1.15) el término de las partículas se cancela con el de
las antipartículas. Para no perder la información relacionada con el potencial químico es necesario
realizar un desarrollo en serie de Taylor de la función 1/(e(p±µ)/T − 1) alrededor de µ/T = 0 hasta
segundo orden. De esta forma se obtiene [49,54]:

|N | ∼=
µ

π2T

∫ ∞
0

p2dp

[
ep/T

(ep/T − 1)2

]
∼=
µT 2

3
. (1.17)

Por el contrario, si desde un incio no se consideran las antipartículas, al tomar el límite ultrarrelativista
N queda:

N ∼=
1

2π2

∫ ∞
0

p2dp

[
1

(ep/T − 1)

]
∼=
ζ[3]T 3

π2
, (1.18)

donde ζ es la función zeta de Riemann. La temperatura crítica Tc y la densidad de partículas en el
estado fundamental serían:
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Tc =


(
3|N |
m

)1/2
, con antipartículas,

(
π2N
ζ[3]

)1/3
, sin antipartículas,

(1.19)

y

Ngs =


|N |

[
1−

(
T
Tc

)2]
, con antipartículas,

N

[
1−

(
T
Tc

)3]
, sin antipartículas.

(1.20)

Despreciar las antipartículas al estudiar el CBE relativista en el régimen de altas temperaturas
T >> m conduce a resultados incorrectos. Esto se aprecia claramente a partir de la Ec.(1.20), pues
la dependencia entre el número de partículas en el condensado y la temperatura es cuadrática cuando
se tienen en cuenta las antipartículas, y cúbica cuando estas se desprecian. En el límite no relativista
(tratado en el próximo epígrafe) Ngs depende de T 3/2 (Ec.(1.25)).

Por otra parte, la Ec.(1.19) muestra que tener en cuenta a las antipartículas implica una depen-
dencia entre Tc y la masa del bosón. Este resultado tiene implicaciones interesantes para m→ 0, pues
en este caso Tc → ∞ y N0 = N . Luego, la carga neta de un gas ideal de bosones no masivo reside
en el estado fundamentalIII. Como se mencionó en el epígrafe anterior, uno de los efectos del campo
magnético sobre un sistema de bosones vectoriales neutros consiste en la disminución de la energía
de su estado básico (Ec.(1.9)). En consecuencia, en los próximos capítulos veremos que al aumentar
el campo magnético, aumenta la temperatura de condensación.

De la Ec.(1.19) con antipartículas también se sigue que para obtener la condensación a tempe-
raturas relativistas Tc >> m, tiene que cumplirse que N >> m3. Por el contrario, en el régimen
no relativista lo que se cumple es N << m3, resultado que puede encontrarse en cualquier libro de
física estadística estándar [55]. En otras palabras, las altas densidades favorecen la condensación en
el sentido de que esta se puede obtener a temperaturas altas.

1.4 Propiedades termodinámicas del gas de bosones vectoriales neutros a B =

0

1.4.1 Gas no relativista

Un gas queda descrito teóricamente si se conoce su ecuación de estado, y esta siempre se puede obtener
a partir del potencial termodinámico por unidad de volumen Ω(µ, T ). Este potencial para el gas no

IIIEsto no sucede así para un gas de fotones porque en este caso la ausencia de un número cuántico conservado impide
la condensación [49].
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relativista de bosones se calcula como [56]:

Ω(µ, T ) = −T
∫ ∞
εmin

dε g(ε) ln

[(
1− e

µ−ε
T

)−1]
, (1.21)

donde g(ε) es la densidad de estados:

g(ε) =

s∑
−s

∑
p

δ

[
ε− p2

2m

]
=

(2m)3/2

4π2
ε1/2, 0 ≤ ε <∞. (1.22)

Sustituyendo la Ec.(1.22) en la Ec.(1.21) el potencial termodinámico queda:

ΩNR(µ, T ) = −
(
m

2π

)3/2

T 5/2g5/2(z), (1.23)

siendo g(5/2) =
∑∞

l=1
zl

l5/2
la función polylogarítmica de orden 5/2 y z = eµ/T la fugacidad.

La densidad de partículas se determina derivando la Ec.(1.23) con respecto a µ:

N(µ, T, 0) = Ngs −
(
∂ΩNR(µ, T )

∂µ

)
T

= Ngs +

(
mT

2π

)3/2

g(3/2)(z). (1.24)

Para una densidad fija, la fracción de partículas en el estado fundamental puede calcularse como:

Ngs

N
=

0 T > Tc

1−
(
T
Tc

)3/2
T < Tc.

(1.25)

Los parámetros críticos Tc(N) y Nc(T ), Ec.(1.26), se obtienen evaluando la Ec.(1.24) en la condición
del condensado, que para el gas ideal de bosones no relativistas es µ = 0:

Tc(N) =
2π

m

(
N

g(3/2)(1)

)2/3

, Nc(T ) =

(
mT

2π

)3/2

g(3/2)(1). (1.26)

La Figura 1.2 muestra la fracción de partículas en los estados excitados NNR/N y en el estado
fundamental Ngs/N para N = 1,30× 1039cm−3. En la misma se observa que el número de partículas
en el condensado es cero siempre que la temperatura esté por encima de Tc, mientras que por debajo
de Tc las partículas comienzan a caer en el estado de mínima energía. A T = 0, se obtiene lo que se
denomina el condensado puro, es decir, todas las partículas están en el estado fundamental.

El resto de las magnitudes termodinámicas, dígase la presión, la energía interna, la entropía y la
la capaciad calorífica por unidad de volumen tienen la forma:

PNR(µ, T ) = −ΩNR(µ, T ), (1.27)

SNR(µ, T ) = −
(
∂ΩNR(µ, T )

∂T

)
µ

= −5

2

ΩNR

T
−N ln z, (1.28)

ENR(µ, T ) = ΩNR(µ, T ) + TSNR(µ, T )− µ
(
∂ΩNR(µ, T )

∂µ

)
T

= −3

2
ΩNR(µ, T ), (1.29)
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Figura 1.2: Fracción de partículas en función de la temperatura para N = 1,30 × 1039cm−3. La línea verde
es la fracción de partículas en el estado fundamental. La línea azul corresponde a la fracción de partículas no
condensadas.

CVNR(µ, T ) =

(
∂ENR(µ, T )

∂T

)
µ

=


15
4

(
m
2π

)3/2
T 5/2g(5/2)(z), CBE,

15
4 N

g(5/2)(z)

g(3/2)(z)
− 9

4N
g(3/2)(z)

g(1/2)(z)
, Gas Libre.

(1.30)

Como la energía del estado fundamental para el gas no relativista es cero ε(p = 0) = 0, las partículas
que se encuentran en este estado no contribuyen a la energía interna del sistema, ni a la presión,
ya que no tienen energía cinética (p = 0). De la Ec.(1.28) se obtiene que SNR = 0 para T = 0, lo
que está en concordancia con con la Tercera Ley de la Termodinámica [55]. Esto significa que la fase
condensada tiene entropía cero. La Figura 1.3 muestra el calor específico por partícula en función
de la temperatura. Del gráfico podemos ver el pico bien definido que indica la transición de fase al
estado condensado. Por debajo de la temperatura crítica el calor específico decrece como T 3/2 y a
altas temperaturas tiende a 3/2.

Para que el gas quede completamente descrito termodinámicamente se hace necesario conocer la
dependencia del potencial químico µ(N,T ) con respecto a la temperatura y la densidad de partículas
fuera del estado condensado. Hallar µ(N,T ) es equivalente a hallar z(N,T ). El potencial químico
puede tomar valores entre −∞ < µ ≤ 0, luego la fugacidad está acotada entre 0 < z ≤ 1, y la
condensación ocurre para z = 1. La expresión de la fugacidad en la fase condensada y de gas libre es:

z(N,T, 0) =


1, CBE,

N −
(
mT
2π

)3/2

g(3/2)(z) = 0, Gas Libre.
(1.31)

1.4.2 Gas relativista

El espectro del gas de bosones relativistas no magnetizados se obtiene haciendo B = 0 en la expresión
(1.8). En ausencia de campo magnético la simetría esférica es recuperada, por tanto p23 + p2⊥ = p2 y
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Figura 1.3: Calor específico por partícula como función de la temperatura para el gas de bosones no relativistas
a campo magnético cero.

el espectro queda:
√
p2 +m2. El potencial termodinámico y la densidad de estados son en este caso:

Ω±(µ, T, 0) = −T
∫ ∞
εmin

dε gR(ε) ln

[((
1− e

µ−ε
T

)(
1− e

−µ+ε
T

))−1]
, (1.32)

gR(ε) =
∑
s

∑
~p

δ
[
ε−

√
p2 +m2

]
=

4πV

(2π)3
(2s+ 1) 2ε

√
ε2 −m2, ε ≥ m. (1.33)

Haciendo uso de:

ln(1− x) = −
∞∑
n=1

xn

n
, (1.34)

y de: ∫ ∞
u

x(x2 − u2)ν−1e−αxdx = 2ν−
1
2 (
√
π)−1uν+

1
2 Γ(ν)Kν+ 1

2
, (1.35)

el potencial termodinámico queda [37]:

Ω±(µ, T ) = −
(
m2T 2

2π2

) ∞∑
n=1

zn + z−n

n2
K2(nm/T ), (1.36)

donde Kα es la función de MacDonald de orden α. En la Ec.(1.36) se han tomado en cuenta las
antipartículas a través del término z−n, mientras que zn corresponde a las partículas.

La dependencia del potencial químico para el caso relativista es diferente a la no relativista, como
se muestra esquemáticamente en el panel derecho de la Figura 1.1. Aquí los valores posibles de µ
están acotados entre 0 < µ ≤ m, luego la fugacidad podrá tomar valores entre 1 < z ≤ em/T , y el
estado condensado se alcanza cuando z = em/T .
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Las densidades de partículas (N+) y antipartículas (N−) que se obtienen luego de derivar el
potencial termodinámico Ec.(1.36) con respecto a µ son:

N+(µ, T ) =
m2T

2π2

∞∑
n=1

zn

n
K2(nm/T ), (1.37)

N−(µ, T ) =
m2T

2π2

∞∑
n=1

z−n

n
K2(nm/T ). (1.38)

Donde ahoraNext = N+(µ, T )−N+(µ, T ) es la densidad carga en los estados excitados. Las ecuaciones
(1.37) y (1.38) están en concordancia con las obtenidas en [52, 57]. Como se muestra en el panel
derecho de la Figura 1.1, cuando T → ∞ el potencial químico tiende a cero µ → 0, lo que implica
N− → N+y Next → 0, esto es lo que se conoce como vacío caliente [58].

La Figura 1.4 muestra la fracción de partículas N+(µ, T )/N , antipartículas N−(µ, T )/N y partí-
culas en el estado fundamental Ngs/N para N = 1,30× 1039cm−3.

Figura 1.4: Fracción de partículas, antipartículas y partículas en el condensado en función de la temperatura.
La línea verde es la fracción de partículas en el estado fundamental. La línea azul continua corresponde a la
fracción de partículas y la línea azul discontinua corresponde a la fracción de antipartículas.

El panel derecho de la Figura 1.4 es la continuación en temperatura del panel izquierdo; esta
separación se realizó para que los efectos que queremos resaltar puedan observarse mejor. Como
podemos ver en el panel izquierdo, Ngs = 0, ∀T > Tc, lo que corresponde al gas libre, mientras que
Ngs 6= 0, ∀T < Tc, lo que corresponde a un estado donde el gas libre y el condensado coexisten. Por
otro lado, la contribución de las antipartículas comienza a ser importante para T ' 1

5m, mientras
que para T & m las fracciones de partículas y antipartículas ya son del mismo orden. Este es el
vacío caliente que se mencionó antes. Por tanto, en este rango de temperaturas la presencia de las
antipartículas podría tener una influencia importante en algunas propiedades termodinámicas del gas,
tales como la presión y la magnetización.
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Las expresiones (1.27)-(1.30) para el gas relativista se transforman en:

P (µ, T ) = −Ω±(µ, T ), (1.39)

S(µ, T ) = − 2

T
Ω±(µ, T )− µ

T
(N+ −N−) (1.40)

+
m3

4π2

∞∑
n=1

zn + z−n

n
[K1(nm/T ) +K3(nm/T )],

E(µ, T ) = −Ω±(µ, T ) (1.41)

+
m3T

4π2

∞∑
n=1

zn + z−n

n
[K1(nm/T ) +K3(nm/T )],

CV (µ, T ) = S(µ, T ) +

{
m3

4π2

∞∑
n=1

zn + z−n

n
[K1(nm/T ) +K3(nm/T )] (1.42)

+
m4

8π2T

∞∑
n=1

(zn + z−n)[K0(nm/T ) + 2K2(nm/T ) +K4(nm/T )]

− µ

T

m3

4π2

∞∑
n=1

(zn − z−n)[K1(nm/T ) +K3(nm/T )]

}
.

La Figura 1.5 muestra el calor específico por partícula en función de la temperatura para el gas
relativista. Del gráfico podemos ver el pico bien definido que indica la transición de fase al estado

Figura 1.5: Calor específico por partícula como función de la temperatura para el gas de bosones relativistas.

condensado al igual que en el caso no relativista. La principal diferencia con respecto al caso no
relativista es que a altas temperaturas CV ya no tiende a 3/2, sino que aumenta debido a la presencia
de las antipartículas.

En lo que resta de la tesis, los cálculos aquí presentados a B = 0 se extenderán a B 6= 0 para
el caso no relativista (Capítulo 2) y el caso relativista (Capítulo 3). Las expresiones a B = 0 serán
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usadas para comprobar la validez de las expresiones con campo magnético haciendo B → 0 en ellas.
Además, el caso B = 0 será incluido en los gráficos para estudiar el efecto del campo magnético en
las magnitudes termodinámicas.
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Capítulo 2

Estudio termodinámico del gas magnetizado de
bosones vectoriales neutros en el límite no
relativista

En este capítulo se estudian las propiedades termodinámicas de un gas magnetizado de bosones
vectoriales neutros en el límite no relativista. Entre ellas, la condensación de Bose-Einstein, que
depende de todos los parámetros involucrados en el problema: temperatura, densidad de partículas y
campo magnético; las ecuaciones de estado, y las propiedades magnéticas del gas. Este estudio recoge
los resultados originales de la autora publicados en [59].

2.1 Potencial termodinámico

Partiendo del espectro (1.13), ε(p) = ~p 2/2m− skB, la densidad de estados del GBVN no relativista
en presencia de un campo magnético externo constante y uniforme ~B = (0, 0, B) se determina por:

gNR(ε) =
∑

s=−1,0,1

∑
~p

δ

(
ε− ~p 2

2m
+ skB

)

=
∑
~p

δ

(
ε− ~p 2

2m
− kB

)
+ δ

(
ε− ~p 2

2m

)
+ δ

(
ε− ~p 2

2m
+ kB

)
. (2.1)

Nótese que en (2.1) tenemos tres posibles estados de spin: s = −1, 0, 1, ya que los bosones son
vectoriales. Usando el cambio de sumatoria a integral

∑
~p = V

(2π)3

∫∞
−∞ dpx

∫∞
−∞ dpy

∫∞
−∞ dpz, y pasando

a coordenadas esféricas se obtiene:

gNR(ε) =
mV

2π2

[∫ ∞
0

p2δ(ε− ~p 2

2m
+ kB)dp+

∫ ∞
0

p2δ(ε− ~p 2

2m
)dp+

∫ ∞
0

p2δ(ε− ~p 2

2m
− kB)dp

]
. (2.2)
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Con el cambio de variables xi = p2/2m+ ikB, donde i = 0,±1 y la propiedad
∫∞
0 f(x)δ(x− a)dx =

f(a) finalmente la densidad de estados queda:

gNR(ε) =
mV

2π2

[√
2m(ε− − kB) +

√
2mε0 +

√
2m(ε+ + kB)

]
, (2.3)

kB ≤ ε− <∞, 0 ≤ ε0 <∞, −kB ≤ ε+ <∞.

Con la densidad de estados obtenida en la Ec.(2.3) se calcula el potencial termodinámico [56]:

ΩNR(µ, T,B) = −T
∫ ∞
εmin

dε gNR(ε) ln

[(
1− e

µ−ε
T

)−1]
, (2.4)

ΩNR(µ, T,B) =
mV

2π2

(∫ ∞
kB

dε
√

2m(ε− kB) ln[1− ze−ε/T ] +

∫ ∞
0

dε
√

2mε ln[1− ze−ε/T ]

)
+

∫ ∞
−kB

dε
√

2m(ε+ kB) ln[1− ze−ε/T ]. (2.5)

Nótese que en esta expresión los límites de integración son diferentes de acuerdo con el valor del
spin. Luego de integrar por la energía, obtenemos el potencial termodinámico NR dividido en tres
sumandos, uno por cada estado de spin:

ΩNR(µ, T,B) = Ω−NR(µ, T,B) + Ω0NR(µ, T,B) + Ω+NR(µ, T,B), (2.6)

ΩNR(µ, T,B) = −
(
m

2π

)3/2

T 5/2[g5/2(z−) + g5/2(z) + g5/2(z+)] (2.7)

donde zi = zei
κB
T con i = ±1.

2.2 Condensación de Bose-Einstein y propiedades magnéticas

Comenzaremos el estudio de la condensación de Bose-Einstein calculando la densidad de partículas

N = Ngs(T,B) +NNR(µ, T,B), (2.8)

donde Ngs representa las partículas en el condensado, y NNR = −dΩNR/dµ las partículas en los
estados excitados. Después de hacer la derivada con respecto a µ en (2.6), la densidad de partículas
toma la forma:

N = Ngs(T,B) +N−(µ, T,B) +N0(µ, T,B) +N+(µ, T,B), (2.9)

N = Ngs(T,B) +

(
mT

2π

)3/2

[g3/2(z−) + g3/2(z) + g3/2(z+)]. (2.10)
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Las curvas de los parámetros críticos Nc(T, b) y Tc(N, b) se obtienen evaluando la Ec.(2.10) en la
condición del condensado. Para el gas no relativista esta condición es µ = −kB, por tanto:

Nc =

(
mTc
2π

)3/2

[g3/2(e
−2kB/Tc) + g3/2(e

−kB/Tc) + g3/2(1)]. (2.11)

A partir de la Ec. (2.11), la temperatura crítica del condensado fue calculada numéricamente en
función de N y B como se muestra en el panel izquierdo en la Figura 2.1.

N= 1.3x1038cm-3

N= 6.5x1038cm-3

N= 1.3x1039cm-3

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

b

T
/m

Figura 2.1: Panel izquierdo: temperatura crítica en función del campo magnético para varios valores de la
densidad de partículas. Panel derecho: densidad de partículas por estado de spin en función de la temperatura
para N = 1,30× 1039cm−3 y b = 0,5.

El panel izquierdo de la Figura 2.1 muestra cómo crece la temperatura crítica a partir de su valor
en B = 0:

Tc(0) =
2π

m

(
N

3g3/2(1)

)2/3

, (2.12)

hasta la saturación cuando B →∞:

Tc(∞) =
2π

m

(
N

g3/2(1)

)2/3

. (2.13)

Estos valores extremos de la temperatura crítica del CBE están en concordancia con los obtenidos
en [33].

El comportamiento asintótico de Tc con el aumento del campo magnético nos brinda información
valiosa sobre la influencia de B en el CBE de las partículas no relativistas. En la región de campo
magnético débil (B → 0) el incremento de B aumenta Tc de manera notable, lo que lleva al sistema a la
condensación. Pero cuando el campo magnético es fuerte, sus cambios apenas afectan la temperatura
crítica. Por tanto, a densidad de partículas fija, el efecto del campo magnético en el CBE es aumentar
la temperatura crítica, de manera que cuanto más débil es el campo, más sensible es el sistema al

20



mismo. Nótese también que aunque la temperatura crítica del CBE aumenta con la densidad de
partículas, la razón entre los dos valores extremos Tc(∞)/Tc(0) = 3

√
9 es constante.

Es interesante observar el comportamiento de la fracción de partículas en el estado fundamental
Ngs/N y por estado de spin Ni/N , i = −, 0,+ en función de la temperatura (panel derecho de la
Figura 2.1). En la región de alta temperatura, T � m, Ngs = 0 y Ni/N → 1/3 para todo i, debido
a que esta región es dominada por el desorden térmico. Cuando T disminuye, el efecto del campo
magnético comienza a notarse y la fracción de partículas con spin alineado al campo magnético, (es
decir N+/N), se convierte en la dominante. Este comportamiento continúa a través de la región de
baja temperatura T � m siendo el próximo cambio apreciable cuando T = Tc. En este punto, la
fracción de partículas en el estado fundamental deja de ser cero y aumenta con la disminución de la
temperatura hasta que alcanza su valor máximo, 1, en T = 0 (donde Ni/N = 0 para todo i). Dado
que en el estado fundamental s = 1, se espera que para un gas de bosones vectoriales que ha estado
magnetizado, exista una magnetización distinta de cero incluso cuando B → 0. Para verificar esto,
calculemos la magnetización del gas:

MNR(µ, T,B) = kNgs −
(
∂ΩNR(µ, T,B)

∂B

)
= k(Ngs +N+ −N−), (2.14)

y grafiquémosla en la Figura 2.2 a N fija y varios valores de B.

Figura 2.2: Magnetización como función de la temperatura para N = 1,30× 1039cm−3 y diferentes valores del
campo magnético.

Las curvas en este gráfico concuerdan con las del panel derecho de la Figura 2.1: M → 0 para
altas T , mientras que M → kN cuando T → 0. La característica más sobresaliente de la Figura 2.2
es que esto sucede también para B = 0, es decir, el gas muestra una magnetización espontánea que
en este caso no se debe a una interacción entre el spin de las partículas sino al condensado, pues
para B = 0, M 6= 0 solo cuando T < Tc. Este fenómeno, conocido como ferromagnetismo de Bose-
Einstein [33, 60], es un resultado de gran relevancia astrofísica, pues la magnetización espontánea
podría funcionar como fuente de campo magnético en el interior de los objetos compactos.
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La aparición de una magnetización espontánea también se puede obtener mediante la sustitución
directa de B = 0 en la ecuación (2.14), que da M(B = 0) = kNgs, y su conexión con el condensado
puede estudiarse a partir del comportamiento del calor específico y la susceptibilidad magnética del
gas.

Para T < Tc el calor específico por unidad de volumen tiene la forma:

CVNR(µ = −kB, T,B) =
3

2
SNR −

3

2

kB

T
[N+ −N−] + 2

(
kB

T

)2(mT
2π

)3/2

g1/2((e
−2kB/T )), (2.15)

mientras que para T > Tc:

CVNR(µ, T,B) =
15

4
N
g5/2(z−) + g5/2(z) + g5/2(z+)

g3/2(z−) + g3/2(z) + g3/2(z+)
− 9

4
N

[g3/2(z−)]
2

g1/2(z−)
+

[g3/2(z)]
2

g1/2(z)
+

[g3/2(z+)]2

g1/2(z+)

g3/2(z+) + g3/2(z) + g3/2(z+)
. (2.16)

En ambos casos el procedimiento para obtener CVNR resulta bastante largo; sus detalles se muestran
en el Apéndice A.

Por otra parte, para calcular la susceptibilidad magnética basta derivar (2.14) con respecto a B.
Teniendo en cuenta que ∂

∂B gν(zi) = k
T gν−1(zi), se obtiene:

χNR(µ, T,B) =

{
2 k2

Tλ3
g1/2(e

−2kB/T ), CBE,
k2

Tλ3
[g1/2(z+) + g1/2(z−)], Gas Libre.

(2.17)

La Figura 2.3 muestra el calor específico y la susceptibilidad magnética en función de la tem-
peratura para varios valores del campo magnético. Los máximos de ambas magnitudes ocurren a

Figura 2.3: Calor específico y susceptibilidad magnética en función de la temperatura para varios valores del
campo magnético y N = 1.30× 1039cm−3.

Tc, señalando así la transición de fase al condensado ferromagnético. A medida que B aumenta, Tc
también y ello se refleja en un movimiento en la posición de los máximos de CVNR y χNR de T0 hacia
T∞. En el límite de alta temperatura T >> m el calor específico tiende a 3/2 como predice la teoría
clásica de los gases.
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Una cuestión interesante, también relacionada con el ferromagnetismo de Bose-Einsten, aparece
cuando hacemos el campo magnético cero en la Ec.(2.17). En la región no condensada z− = e−2kB/T ,
en consecuencia si B = 0 =⇒ z− = 1. La función polilogarítmica de orden 1/2 diverge en 1, por
tanto, en toda esta región la susceptibilidad magnética está indefinida:

χ(µ, T, 0) =

{
∞, CBE,
2 2κ2

Tλ3
g1/2(z), Gas Libre.

(2.18)

2.3 Ecuaciones de estado

Como consecuencia de la ruptura de la simetría rotacional SO(3) producida por el campo magnético,
el tensor de energía-momento de un gas cuántico magnetizado se vuelve anisotrópico y la presión se
separa en dos componentes, una paralela, P‖, y la otra perpendicular, P⊥, al eje magnético (ecuaciones
(2.20) y (2.21)) [61]. Luego las EdE para el GBVN magnetizado en el límite no relativistas son:

ENR(µ, T,B) = ΩNR(µ, T,B) + µN − TSNR(µ, T,B), (2.19)

P‖NR(µ, T,B) = −ΩNR(µ, T,B), (2.20)

P⊥NR(µ, T,B) = −ΩNR(µ, T,B)−MNR(µ, T,B)B. (2.21)

La entropía del gas bajo estudio es:

SNR(µ, T,B)=−
(
∂ΩNR(µ, T,B)

∂T

)
µ,B

= −5

2

ΩNR(µ, T,B)

T
− µNNR(µ, T,B)

T
− κBN+ −N−

T
. (2.22)

Combinando la Ec. (2.7) y las Ecs. (2.10) y (2.22), llegamos a la densidad de energía:

ENR(µ, T,B) = −3

2
ΩNR(µ, T,B)− kB[N+ −N−], (2.23)

Las EdE, Ecs. (2.20), (2.21) y (2.23), pueden usarse para modelar objetos compactos magnetizados
cuya composición incluya bosones magnetizados que admitan una descripción no relativista. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que en dependencia de la temperatura, el campo magnético y la
densidad de partículas, la presión perpendicular puede ser negativa. El panel izquierdo de la Figura 2.4
muestra las presiones en función del campo magnético para N = 1,3×1039cm−3 y varios valores de la
temperatura. Para campo magnético cero, P‖ = P⊥ y el sistema es isotrópico. Si B 6= 0 la diferencia
entre las presiones aumenta cuando disminuye la temperatura o aumenta el campo magnético. A
partir de este gráfico es evidente que el campo magnético apenas afecta la presión paralela, mientras
que su contribución es muy importante para la perpendicular. Desde un punto de vista microscópico,
esto se debe a que el campo magnético disminuye el momento perpendicular de las partículas, pero
no afecta el paralelo. Macroscópicamente, este efecto se expresa en el término sustractivo −MNRB

(tenga en cuenta que MNR > 0) que aparece en la presión perpendicular. Es por eso que P⊥ siempre
es menor que P‖ y disminuye hasta valores negativos con el aumento del campo magnético. Dado
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que el efecto de una presión perpendicular negativa es empujar las partículas hacia el eje magnético,
esto puede interpretarse como que el sistema se vuelve inestable. Este tipo de inestabilidad se ha
observado previamente en otros gases cuánticos magnetizados y se conoce como colapso magnético
transversal [42, 61–64].

Figura 2.4: Panel izquierdo: presiones paralela y perpendicular en función del campo magnético para di-
ferentes valores de temperatura y N = 1.30 × 1039cm−3. Panel derecho: diagrama de fases para el colapso
magnético transversal para varios valores de la temperatura; las líneas discontinuas representan la solución de
P⊥(T,B,N) = 0 a temperatura fija; para cada temperatura, la región de inestabilidad ha sido sombreada.

El panel derecho de la Figura 2.4 muestra el diagrama de fases del colapso magnético en el plano
del campo magnético y la densidad de partículas, para varios valores de la temperatura. Las líneas
discontinuas representan la solución de P⊥(T,B,N) = 0 a una temperatura fija. El gas es estable
en la región por debajo de las líneas e inestable sobre ellas. En T 6= 0 y B = 0, se necesita un
número infinito de partículas para que el sistema se vuelva inestable, un resultado esperado ya que
el campo magnético es la causa de la inestabilidad. Cuando T = 0 y B 6= 0, P‖ = 0 y P⊥ = −MNRB

siempre es negativa, es decir, el estado condensado puro es inestable para cualquier valor del campo
magnético distinto de cero. En el caso de que ambos, la temperatura y el campo magnético, sean
diferentes de cero, la disminución de la temperatura favorece el colapso, así como el aumento del
campo magnético. Además, la Figura 2.4 también muestra que el colapso se ve favorecido por el
aumento de la densidad de partículas, ya que cuanto más denso es el gas, mayores son MNR y Tc.
En consecuencia, para una temperatura y un campo magnético fijos, el aumento de N disminuye la
presión térmica −ΩNR(µ, T,B) y aumenta la presión magnética −MNRB, llevando a P⊥ a tomar
valores negativos. En este sentido, el colapso impone un límite superior a las densidades de partículas
que pueden existir dentro de estrellas compactas con un campo magnético dado. No obstante, es
importante señalar que dada la composición heterogénea de las estrellas, la aparición o no del colapso
magnético dependerá de las presiones y, por lo tanto, de la respuesta magnética de todas las especies
presentes.
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Capítulo 3

Estudio termodinámico del gas magnetizado de
bosones vectoriales neutros relativistas

Este capítulo está dedicado a las propiedades termodinámicas del gas relativista de bosones vectoriales
neutros en presencia de un campo magnético constante y uniforme. En él se obtienen las expresiones
analíticas de las magnitudes termodinámicas a toda temperatura y se investiga la influencia de las
antipartículas y el campo magnético en la condensación de Bose-Einstein, en la magnetización y en
las ecuaciones de estado del sistema. Al mismo tiempo, se estudian la validez del límite no relativista
discutido en el capitulo anterior y del límite de baja temperatura tomado en [25]. Este capítulo
también recoge resultados originales de la autora, algunos de los cuales ya se encuentran publicados
en [65].

3.1 Extensión a toda temperatura. Magnitudes termodinámicas

El potencial termodinámco por unidad de volumen del gas de bosones vectoriales neutros relativistas
en presencia de un campo magnético externo constante y uniforme ~B = (0, 0, B), fue previamente
obtenido en [25]. El potencial termodinámico del gas relativista, Ω±(µ, T, b), puede separarse en dos
términos:

Ω±(µ, T, b) = Ωst(µ, T, b) + Ωvac(b) . (3.1)

En la expresión anterior Ωst(µ, T, b) representa la contribucción estadística, que puede ser escrita en
función de la contribución de las partículas y antipartículas, Ωst(µ, T, b) = Ω+

st(µ, T, b) + Ω−st(µ, T, b),
siendo:

Ω+
st(µ, T, b) = −

∑
s

∞∑
n=1

zn

n2

{
y20T

2

2π2
K2(ny0/T ) +

αnT

2π2

∫ ∞
y0

x2√
x2 + α2

K1(nx/T )

}
, (3.2)
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Ω−st(µ, T, b) = −
∑
s

∞∑
n=1

z−n

n2

{
y20T

2

2π2
K2(ny0/T ) +

αnT

2π2

∫ ∞
y0

x2√
x2 + α2

K1(nx/T )

}
, (3.3)

donde y0 = m
√

1− sb y α = mbs/2. El segundo término de la Ec. (3.1) es la contribución del vacío
y se escribe:

Ωvac(b) = − m4

288π
(b2(66− 5b2)− 3(6− 2b− b2)(1− b)2 ln(1− b) (3.4)

−3(6 + 2b− b2)(1 + b)2 ln(1 + b)).

Como se puede apreciar de la Ec.(3.4), la contribución de vacío se anula cuando b = 0, es por ello que
no se mencionó al realizar el estudio del GBVN a campo cero en el epígrafe 1.4.2.

El estudio llevado a cabo en [25] toma el límite T << m en la Ec. (3.1) para luego obtener las
magnitudes termodinámicas. El potencial termodinámico estadístico y las ecuaciones de estado que
se obtienen al hacer el límite de baja temperatura son:

ΩT�m
st (µ′, T, b) =

(m
√

1− b)3/2T 5/2

21/2π3/2(2− b)
g5/2(e

µ′/T ), (3.5)

NT�m(µ′, T, b) =
(m
√

1− b)3/2T 3/2

21/2π3/2(2− b)
g3/2(e

µ′/T ), (3.6)

ET�m(µ′, T, b) = m
√

1− b N + Ωvac(b)−
3

2
ΩT�m
st (µ′, T, b) + T

∂µ′

T
, (3.7)

P T�m‖ (µ′, T, b) = −ΩT�m
st (µ′, T, b)− Ωvac(b), (3.8)

P T�m⊥ (µ′, T, b) = P T�m‖ (µ′, T, b)− bBcMT�m(µ′, T, b), (3.9)

MT�m(µ′, T, b) =
kN√
1− b

− kT 3/2

23/2π2(1− b)3/2
g3/2(e

µ′/T ) +Mvac(b), (3.10)

con:

µ′ ' −ζ(3/2)T

4π

(
1−

(
T T�mc

T

)3/2)
Θ(T − T T�mc ), (3.11)

y:

T T�mc =
1

m
√

1− b

(
21/2π3/2(2− b)N

ζ(3/2)

)2/3

. (3.12)

En la Ec.(3.11), Θ(x) es la función paso unitario de Heaviside yMvac(b) viene dada por la Ec.(3.25).
A diferencia de lo que se hizo en [25], en los próximos epígrafes de la tesis partiremos de las expre-

siones generales Ecs. (3.2) y (3.3) para obtener las magnitudes termodinámicas a toda temperatura.
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3.2 Antipartículas

La consecuencia más importante de usar las Ecs. (3.2) y (3.3) en lugar de su límite de baja temperatura
es que en ellas se conserva la contribución de las antipartículas. Para tener una idea de cómo la
presencia del campo magnético afecta la aparición de las antipartículas, estudiaremos la densidad de
partículas relativista, que se escribe: N = Ngs +Nst(µ, T, b), donde Ngs es la densidad de partículas
en el estado fundamental y Nst(µ, T, b) = N+(µ, T, b) − N−(µ, T, b) es la derivada con respecto a µ
de los potenciales termodinámicos (3.2) y (3.3), y representa la densidad total de partículas en los
estados excitados:

Nst(µ, T, b) =
∑
s

∞∑
n=1

zn − z−n

n

{
y20T

2π2
K2(ny0/T ) +

αn

2π2

∫ ∞
y0

x2√
x2 + α2

K1(nx/T )

}
. (3.13)

La Figura 3.1 muestra la fracción de partículas N+(µ, T, b)/N y antipartículas N−(µ, T, b)/N no
condensadas para N = 1,30 × 1039cm−3 y varios valores de campo magnético. Como se vio en el

Figura 3.1: Fracción de partículas y antipartículas no condensadas en función de la temperatura para varios
valores de campo magnético. Las líneas continuas corresponden a la fracción de partículas y las discontinuas
a la de antipartículas. Las líneas horizontales señalan la temperatura crítica Tc(b).

Capítulo 1, la densidad de antipartículas comienza a ser apreciable para temperaturas tales que
T & m/5 (Figura 1.4). La nueva información aportada por la Figura 3.1 es que el campo magnético
favorece la aparición de las antipartículas. No obstante, para que este efecto sea apreciable se requieren
campos magnéticos cercanos al crítico (nótese que las curvas para b = 0 y b = 0,1 son prácticamente
iguales).

3.3 Condensación de Bose-Einstein

Para estudiar el efecto del campo magnético y de las antipartículas, así como las consecuencias de
tomar el límite de baja temperatura, en la condensación de Bose-Einstein, compararemos la curva
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críticaNc(T, b) que se obtiene a partir de la expresión (3.13) con las obtenidas en el límite no relativista
(Capítulo 2) y en el límite de baja temperatura estudiado en [25]. A fin de facilitar la lectura de
los gráficos, utilizaremos la siguiente nomenclatura: (R) para referirnos al gas relativista a toda
temperatura, (NR) para la aproximación no relativista y (BT) para el límite de baja temperatura.

La curva Nc(T, b) se obtiene evaluando la densidad de partículas en la condición del condensado.
Para el gas relativista esta condición es µ = m

√
1− b, por tanto:

Nc(T, b) =
∑
s

∞∑
n=1

enm
√
1−b/T − e−nm

√
1−b/T

n

{
y20T

2π2
K2(ny0/T ) +

αn

2π2

∫ ∞
y0

x2√
x2 + α2

K1(nx/T )

}
.(3.14)

La Figura 3.2 muestra el diagrama de fases del condensado en el plano N − T para B = 0 y
B = 1016 G. A B=0 hay una diferencia muy notable entre el límite de baja temperatura y los otros

Figura 3.2: Diagrama de fases del condensado. La región blanca corresponde al estado de gas libre. La
región sombreada corresponde al condensado. La líneas señalan las curvas críticas Nc(T, b) para diferentes
descripciones del gas de bosones vectoriales neutros.

dos casos. Esto se debe a que al tomar el límite T << m en el potencial termodinámico, se desprecian
los términos correspondientes a los estados de spin s = 0,−1, y el único término que sobrevive es el
del estado s = 1. Como consecuencia, una vez tomado el límite de baja temperatura en presencia de
campo magnético no es posible recuperar las expresiones de campo cero haciendo b = 0 en las Ecs.(3.5-
3.10). Por tanto, es de esperar que este límite solo funciones bien a campos magnéticos relativamente
fuertes. En este sentido, las expresiones para toda temperatura obtenidas en la tesis, Ec.(3.13-3.29),
tienen la fortaleza de que no implican ninguna pérdida de información relacionada con el spin. Por
otra parte, para B = 0 la curva relativista y no relativista se separan alrededor de T ∼ m, indicando
la importancia de las antíparticulas a esas temperaturas.

A B = 1016 G la curva crítica en el límite de baja temperatura comienza a diferenciarse de las
otras dos para T & 10−3m, demostrando que para este valor de campo magnético existe una región
de temperatura en donde el límite T << m sí es apropiado. Al igual que para campo cero, las curvas
relativista y no relativista se separan alrededor de T ∼ m. La Figura 3.2 aporta dos valores relevantes
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de temperatura: T ∼ 10−3m, que señala el momento en que los efectos de la temperatura comienzan
a ser relevantes en el gas magnetizado, y T ∼ m que marca el punto en que los efectos relativistas
(la presencia de las antipartículas) deben tomarse en cuenta. Por último, vale la pena señalar que los
resultados mostrados en la Figura 3.2 concuerdan con los del epígrafe 1.3, donde se mostró que para
que el gas de Bose se condense a temperaturas relativistas Tc >> m se debe cumplir Nc >> m3.

Estudiemos ahora con mayor profundidad cómo afecta el campo magnético la validez de los lí-
mites NR y BT. Para ello fijemos la densidad de partículas en N = 1,30 × 1039cm−3 y grafiquemos
la temperatura crítica del condensado como función del campo magnético (Figura 3.3). La Figura

Figura 3.3: Temperatura crítica del CBE como función del campo magnético para N = 1,30 × 1039cm−3.
La región blanca corresponde al estado de gas libre. La región sombreada corresponde al estado condensado.
Las líneas corresponden a las curvas críticas Tc(b) para diferentes descripciones del gas de bosones vectoriales
neutros.

3.3 muestra que el comportamiento asintótico de la Tc no relativista con el aumento del campo mag-
nético constituye una diferencia importante entre este y los casos relativistas. En estos últimos, la
temperatura crítica siempre aumenta con b y diverge cuando b → 1 (es decir cuando B → Bc). El
comportamiento distinto de la curva no relativista a campo fuerte es una consecuencia de suponer
kB << m para la obtención del espectro no relativista, lo que significa que en este caso el campo
magnético se considera débil. Por tanto, es natural que en el límite NR no se describa bien la región
de campo fuerte.

Por otra parte, para B . 0,2Bc la curva del límite de baja temperatura comienza a discrepar de las
curvas relativista y no relativista. Esto era de esperarse, pues ya sabemos que este límite no funciona
bien a medida que b→ 0. Sin embargo, cuando el campo magnético es lo suficientemente fuerte para
que los efectos de la temperatura no sean los dominantes, el comportamiento del gas en el límite de
baja temperatura no difiere del obtenido para toda temperatura. Como ya habíamos dicho antes, al
tomar el límite de baja temperatura se desprecian los términos correspondientes a los estados de spin
s = 0,−1 y el único estado que sobrevive es el s = 1. Esto es análogo a hacer una aproximación de
campo fuerte, por lo que es lógico que el límite de baja temperatura no describa correctamente la
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región de campo débil. Por lo tanto, otra fortaleza de la tesis consiste en que las expresiones para
toda temperatura obtenidas en ella describen correctamente tanto la región de campo débil como la
de campo fuerte. Finalmente, nótese que hacer b = 0 en la Ec.(3.12) es análogo a hacer b→∞ en la
expresión de la Tc no relativista Ec.(2.13), pues al aumentar el campo magnético se favorece al estado
de spin s = 1.

3.4 Propiedades magnéticas

La magnetización del gas relativista puede escribirse como la suma de tres términos: la magnetización
estadística Mst(µ, T, b), la del vacío Mvac(b) y la de las partículas que se encuentran en el estado
básicoMgs(T, b):

M±(µ, T, b) =Mst(µ, T, b) +Mvac(b) +Mgs(T, b). (3.15)

La contribución estadística se calcula derivando Ωst(µ, T, b) con respecto al campo magnético. Para
ello reescribamos el potencial termodinámico estadístico de la siguiente manera:

Ωst(µ, T, b) = −
∑
s

∞∑
n=1

zn + z−n

n

{
A1(T, b)

n
+A2(T, b)

}
, (3.16)

donde:

A1(T, b) =
m2(1− bs)T

2π2
K2(nm

√
1− bs/T ), (3.17)

A2(T, b) =
mbsT

4π2

∫ ∞
m
√
1−bs

x2√
x2 + (mbs/2)2

K2(nx/T ) dx. (3.18)

Entonces, la contribución estadística a la magnetización queda:

Mst(µ, T, b) = −∂Ωst(µ, T, b)

∂b

∂b

∂B
=

2k

m

∑
s

∞∑
n=1

zn + z−n

n

{
1

n

∂A1(T, b)

∂b
+
∂A2(T, b)

∂b

}
. (3.19)

La derivada de la expresión (3.17) es:

∂A1(T, b)

∂b
=
m2y0 nsT

4π2
K1(ny0/T ), (3.20)

mientras que para derivar la integral de la expresión (3.18) utilizaremos la siguiente propiedad:

∂

∂x

∫ b(x)

a(x)
f(x, t)dt =

∫ b(x)

a(x)

∂

∂x
[f(x, t)]dt+ f [b(x)]b′(x)− f [a(x)]a′(x). (3.21)

Con ella la derivada de (3.17) queda:

∂A1(T, b)

∂b
=
msT

4π2

∫ ∞
y0

x2√
x2 + α2

K1(nx/T ) dx− α3T

2π2b

∫ ∞
y0

x2

(x2 + α2)3/2
K1(nx/T ) dx (3.22)

+
α2y0T

π2b(2− bs)
K1(ny0/T ), (3.23)
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con lo cual se obtiene, después de simplificar:

Mst(µ, T, b) =
∑
s

∞∑
n=1

zn + z−n

n

{
my0ks T

π2(2− bs)
K1(ny0/T )+

ksT

2π2

∫ ∞
y0

x4

(x2 + α2)3/2
K1(nx/T ) dx

}
. (3.24)

De esta expresión es evidente que las partículas/antipartículas en el estado con spin perpendicular al
campo magnético, es decir con s = 0, no contribuyen a la magnetización del gas.

La contribución del vacío se calcula derivando la Ec.(3.4) con respecto al campo magnético:

Mvac(b) = −km
3

72π
(7b(b2 − 6)− 3(2b3 − 9b+ 7) log(1− b)− 3(2b3 − 9b− 7) log(1 + b)). (3.25)

Para obtener la contribución de las partículas que se encuentran en el estado fundamental multipli-
camos el momento magnético efectivo de cada partícula d = k/

√
1− b, que aumenta con la intensidad

del campo magnético, por la densidad de partículas que se encuentran en ese estado:

Mgs(T, b) =
k√

1− b
Ngs(T, b). (3.26)

Sustituyendo las Ecs.(3.24), (3.25) y (3.26) en la Ec.(3.15) obtenemos la magnetización total del gas
relativista a toda temperatura.

La Figura 3.6 muestra la magnetización como función de la temperatura para las diferentes des-
cripciones del gas de bosones vectoriales neutros. En el gráfico hemos incluido a modo de referencia
la contribución del vacío. Los cálculos se hicieron para N = 1,30× 1039cm−3 y dos valores de campo
magnético, B = 1018G y B = 5 × 1018G. Para B = 1018G la magnetización del vacío es despre-

Figura 3.4: Magnetización como función de la temperatura para N = 1,30 × 1039cm−3. La línea negra de
rayas y puntos corresponde a la contribución del vacío.

ciable, y las curvas correspondientes a la magnetización total del gas relativista y los límites NR y
BT coinciden para T = 0 y son iguales a kN/

√
1− b. A medida que la temperatura aumenta, la

magnetización en el límite no relativista decrece y va a cero cuando T tiende a infinito, como vimos

31



en el Capítulo 2. La magnetización del gas relativista muestra este mismo comportamiento hasta
T ∼ 0,2 m; a partir de este valor M±(µ, T, b) crece. Este cambio en la monotonía está asociado a
las antipartículas, pues alrededor de estas temperaturas su densidad comienza a ser apreciable (véase
la Figura 3.1), y su aporte a la magnetización también. Nótese que la presencia de las antipartículas
aumenta la magnetización en varios órdenes.

En el límite de baja temperatura, la magnetización también decrece cuando T aumenta, pero
su comportamiento es bien diferente de los otros dos casos, pues se vuelve negativa alrededor de
T ∼ 0,5 m (el punto donde la curva termina). No obstante, esto no implica que el gas tenga a esas
temperaturas un comportamiento diamagnético, sino que es consecuencia de haber despreciado los
estados con s = 0 y s = −1, y no es, por tanto, un resultado físicamente correcto. Este comportamiento
de la magnetización BT refuerza el hecho de que este límite solo es válido para T . 10−3 m.

En el caso de B = 5 × 1018G, el comportamiento de la magnetización es similar, salvo por el
hecho de que ahora Mvac es mayor que el máximo de MNR. En consecuencia, la magnetización de
los gases relativistas aumenta alrededor de T = 0. El campo magnético favorece la aproximación de
baja temperatura y vemos que la magnetización en este límite coincide en un mayor intervalo de
temperatura con la del gas relativista. Esto se debe a que mientras mayor sea el campo magnético
más partículas se encuentran en el estado con s = 1.

Por último, es bueno resaltar que los gráficos de la magnetización muestran la importancia de
considerar los efectos de las antipartículas y el vacío, que normalmente se desprecian.

Analicemos ahora qué sucede con la magnetización del gas relativista cuando b→ 0. Recordemos
que en el Capítulo 2 este límite nos condujo al ferromagnetismo de Bose-Einstein. Al hacer b = 0 en
la Ec.(3.24) se obtiene:

Mst(µ, T, 0) =
∑
s

∞∑
n=1

zn + z−n

n

{
m2ksT

2π2
K1(nm/T ) +

ksT

2π2

∫ ∞
m

xK1(nx/T ) dx

}
, (3.27)

pero al sumar por s = ±1 la expresión anterior se anula. En ausencia de campo magnético, el término
de la magnetización del vacío también es cero al igual que Mgs(T, 0) = κNgs(T ) por encima de la
temperatura de condensación. Sin embargo, para T < Tc, Mgs(T, 0) = κNgs(T ) 6= 0 y obtenemos que
la magnetización total es diferente de cero, aunque B = 0:

M±(µ, T, 0) =Mgs(T, 0). (3.28)

Esto evidencia el comportamiento ferromagnético del gas relativista de bosones vectoriales neutros
siempre que la condensación esté presente. Al igual que en el límite no relativista, la aparición del
ferromagnetismo de Bose-Einstein se asocia a la condensación, ya que en el estado fundamental del
gas magnetizado s = 1.

Para comprobar lo planteado en el párrafo anterior calcularemos como en el Capítulo 2, la capa-
cidad calorífica y la susceptibilidad magnética. Las expresiones a toda temperatura para la entropía
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y la energía interna por unidad de volumen del gas magnetizado de bosones vectoriales neutros son:

S±(µ, T, b) = − 2

T
Ωst(µ, T, b)−

µ

T
(N+(µ, T, b)−N−(µ, T, b)) (3.29)

+
∑
s

∞∑
n=1

zn + z−n

n

{
y30

4π2
[K1(ny0/T ) +K3(ny0/T )]

+
αn

2π2T

∫ ∞
y0

x3√
x2 + α2

K0(nx/T )dx

}
,

E±(µ, T, b) = −Ωst(µ, T, b) + Ωvac(b) (3.30)

+
∑
s

∞∑
n=1

zn + z−n

n

{
y30T

4π2
[K1(ny0/T ) +K3(ny0/T )]

+
αn

2π2

∫ ∞
y0

x3√
x2 + α2

K0(nx/T )dx

}
,

Derivando la Ec.(3.30) con respecto a T se obtiene la capacidad calorífica:

C±V (µ, T, b) = S±(µ, T, b) +
∑
s

∞∑
n=1

zn + z−n

n

{
y30

4π2
[K1(ny0/T ) +K3(ny0/T )] (3.31)

+
y40n

8π2T
[K0(ny0/T ) + 2K2(ny0/T ) +K4(ny0/T )] +

αn2

2π2T 2

∫ ∞
y0

x4K1(nx/T )dx√
x2 + α2

}
−µ
T

∑
s

∞∑
n=1

(zn − z−n)

{
y30

4π2
[K1(ny0/T ) +K3(ny0/T )] +

αn

2π2T

∫ ∞
y0

x3K0(nx/T )dx√
x2 + α2

}
.

La susceptibilidad magnética se obtiene derivandoM± con respeto a B:

χ±(µ, T, b) =

{
χst(µ, T, b) + χvac(b) + χgs(µ, T, b), CBE,
χst(µ, T, b) + χvac(b), Gas Libre,

(3.32)

donde

χvac(b) =
k2m2

4π
[−b2 + (2b2 − 3) log(1− b) + (2b2 − 3) log(1 + b)], (3.33)

χst(µ, T, b) =
∑
s

∞∑
n=1

(zn − z−n)

n

{
4k2α2n

π2b2(2− bs)
K0(ny0/T ) + (3.34)

4k2sαT (4− 3bs)

π2(2− bs)3
K1(ny0/T )− 3k2s2αT

2π2

∫ ∞
y0

x4K1(nx/T )dx

(x2 + α2)5/2

}
,
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y

χgs(µ, T, b) =
k2

m
√

(1− b)3
Ngs −

2k2

m
√

1− b

∑
s

∞∑
n=1

(zn − z−n) (3.35)

×
{
m3s
√

1− bs
2π2(2− bs)

K1(ny0/T ) +
ms

4π2

∫ ∞
y0

x4K1(nx/T )dx

(x2 + α2)3/2

}
.

Algo a tener en cuenta a la hora de calcular numéricamente la susceptibilidad magnética es que el
primer término de χst diverge para T < Tc, sin embargo χ±(µ, T, b) converge a campo finito debido
a que esa divergencia se compensa con el segundo término de χgs. A campo cero, χst(µ, T, 0) diverge
para todo T < Tc (los detalles de este análisis pueden ser consultados en el Apéndice B). Esto último
también se obtuvo en el Capítulo 2 para la susceptibilidad no relativista, Ec.(2.18), y parece estar
relacionado con el ferromagnetismo de Bose-Einstein, ya que se observa en las mismas condiciones de
temperatura y campo, es decir a B = 0 y T < Tc.

La Figura 3.5 muestra el calor específico y la susceptibilidad magnética como función de la tem-
peratura para N = 1,30 × 1039cm−3 y varios valores del campo magnético. Al igual que en el caso

Figura 3.5: Calor específico y susceptibilidad magnética como función de la temperatura para N = 1,30 ×
1039cm−3 y varios valores del campo magnético. Las líneas de rayas y puntos corresponden a la contribución
del vacío y las líneas continuas verticales a Tc(b).

no relativista, los picos de C±V (µ, T, b) y χ±(µ, T, b) ocurren en la temperatura de condensación (las
líneas verticales continuas), indicando el paso del sistema del comportamiento paramagnético al fe-
rromagnético. Esto refuerza nuestra conclusión de que el comportamiento ferromagnético del gas por
debajo de Tc es una consecuencia de la condensación. También podemos ver que la presencia de las
antipartículas hace que el calor específico por partícula aumente con la temperatura en vez de tender
a 3/2 como en el caso no relativista. Otro aspecto interesante del panel derecho de la Figura 3.5 es el
comportamiento a altas temperaturas de la susceptibilidad magnética. A B = 0, χ± disminuye con T
hasta hacerse cero como en el caso no relativista. No obstante, a campo magnético finito χ± → χvac
cuando T aumenta. Esto es consistente con el hecho de que la magnetización relativista aumenta con
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la temperatura en lugar de anularse. Como ya vimos, esto es una consecuencia directa de la presencia
de una fracción finita de antipartículas en el sistema.

3.5 Presiones anisotrópicas

En este epígrafe estudiaremos las ecuaciones de estado del gas magnetizado, en particular el compor-
tamiento con la temperatura de sus presiones paralela y perpendicular:

P±‖ (µ, T, b) = −Ω±(µ, T, b), (3.36)

P±⊥ (µ, T, b) = P±‖ (µ, T, b)− bm

2k
M±(µ, T, b). (3.37)

La Figura 3.6 muestra la dependencia de las presiones con la temperatura para N = 1,30 ×
1039cm−3 y varios valores de campo magnético. A modo de referencia se han dibujado también
las curvas correspondientes a la presión del vacío. En este gráfico pueden identificarse claramente

Figura 3.6: Presiones paralela y perpendicular como funciones de la temperatura para N = 1,30× 1039cm−3

y varios valores del campo magnético. Las líneas de rayas y puntos corresponden a la contribución del vacío.
Las líneas continuas constituyen la presión paralela y las discontinuas la presión perpendicular.

dos regiones. En la primera, T > m, la diferencia entre las presiones paralela y perpendicular es
despreciable, así como también son despreciables las diferencias que pudieran existir entre las presiones
a valores de B distintos. Esta es, por tanto, una región dominada por la temperatura.

En la segunda región, T < m, es notable la diferencia entre las presiones pues en ella domina
el campo magnético. A medida que la temperatura disminuye P±‖ tiende a la presión del vacío,
mientras que P±⊥ se hace negativa. Esto sucede porque a medida que más partículas del gas pasan
al condensado, Ω±st(µ, T, b)→ 0, y Ω±vac(b) y −BM± se convierten en los términos dominantes en las
presiones paralela y perpendicular respectivamente. Por otra parte, nótese en la Figura 3.6 cómo el
aumento del campo magnético aumenta la presión del vacío y la temperatura a la cual la P±⊥ se hace
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cero, facilitando así la ocurrencia del colapso magnético del gas, tal y como sucede también en límite
no relativista analizado en el Capítulo 2.

Las diferencias entre las presiones que resultan del cálculo relativista presentado en este capítulo y
sus límites NR y BT pueden apreciarse en la Figura 3.7. Dichas diferencias son, en términos generales,

Figura 3.7: Presiones paralela y perpendicular como funciones de la temperatura para N = 1,30×1039cm−3 y
B = 1018G. La línea negra de rayas y puntos corresponde a la contribución del vacío. Las líneas naranja, negra
y negra discontinua son las presiones en las diferentes descripciones del gas de bosones vectoriales neutros. La
línea horizontal corresponde a la temperatura crítica del CBE.

tres: Primero, la presencia de las antipartículas en la región de altas temperaturas, que ocasiona una
diferencia de varios órdenes entre las presiones relativistas y no relativistas. Segundo, que en los dos
casos relativistas el comportamiento de la presión paralela a bajas temperaturas es dominado por la
presión del vacío, mientras que en el límite no relativista P‖ tiende a cero con T . Y tercero, que el
valor de la temperatura para la cual P⊥ = 0 se subestima en el límite no relativista, mientras que se
sobreestima en la aproximación de baja temperatura.
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Conclusiones

A fin de contribuir al desarrollo de descripciones cada vez más precisas y realistas de los objetos y
fenómenos astrofísicos, al iniciar el trabajo que culmina con la presentación de esta tesis nos propusi-
mos estudiar las propiedades termodinámicas de un gas magnetizado de bosones vectoriales neutros
a toda temperatura. Como resultado, en la tesis se presentan, por primera vez hasta donde sabemos,
las expresiones analíticas exactas para las ecuaciones de estado de un gas magnetizado de bosones
vectoriales neutros a toda temperatura, y su límite no relativista, incluidas la magnetización y las
segundas derivadas del potencial termodinámico (Cv y χ). Estas EdE están listas para ser utilizadas
en cualquier problema (astro)físico que así lo requiera.

El estudio numérico de la termodinámica de este gas en condiciones astrofísicas, permitió ver
la influencia relativa de los parámetros del problema (densidad, campo magnético y temperatura)
en la ocurrencia de distintos fenómenos. En particular, fueron investigados la condensación de Bose-
Einstein, las propiedades magnéticas y la anisotrpía en las presiones que es típica de los gases cuánticos
magnetizados. A partir de los resultados obtenidos, arribamos a las siguientes conclusiones:

• En dependencia de si T es mayor o menor que la masa de los bosones, existen dos regímenes
bien diferenciados en el comportamiento del gas. Para T << m, dominan en el sistema los
efectos del campo magnético, mientras que si T >> m dominan los efectos de la temperatura,
siendo el más importante de ellos la existencia de una fracción no despreciable de antipartículas
en el caso del gas relativista.

• En los dos casos estudiados, la transición de fase al CBE depende de la temperatura, la densidad
de partículas y el campo magnético, de manera tal que al aumentar la densidad de partículas o
el campo magnético, así como al disminuir la temperatura, el condensado puede aparecer.

• La relevancia de las antipartículas en el gas relativista se evidencia claramente en todas las
magnitudes. En general, la densidad de antipartículas deja de ser despreciable alrededor de
T ∼ 0,2 m para N = 1,30 × 1039cm−3, aunque sus efectos se manifiestan con más fuerza para
T & m, siendo ambos valores de temperatura, al parecer, bastante independientes del campo
magnético.

Esto último cobra especial importancia en los casos de la magnetización y la presión del gas, pues
la aparición de las antipartículas en el régimen de altas temperaturas implica un aumento de
varios órdenes en ambas magnitudes. De manera que las antíparticulas podrían estar conectadas
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tanto a la producción y mantenimiento de los altos campos magnéticos estelares, como a la
estabilidad gravitacional de los objetos astronómicos.

• Por debajo de la temperatura crítica del CBE, el gas muestra, para todas las descripciones
estudiadas, una magnetización espontánea. La aparición del ferromagnetismo de Bose-Einstein
se asocia a la condesación, lo que fue demostrado a través del estudio de Cv y χ. La capacidad
de los gases vectoriales de magnetizarse espontáneamente podría contarse también entre las
causas de que originan y mantienen el campo magnético en entornos astrofísicos.

• Como sucede con otros gases cuánticos magnetizados, la presencia del campo magnético impone
su simetría axial al sistema y separa las presiones en dos componentes, una a paralela y otra
perpendicular al eje magnético. La presión paralela aumenta con el campo magnético, mientras
que la perpendicular disminuye. Bajo ciertas condiciones, la presión perpendicular puede ser
negativa y el sistema se vuelve inestable. Como se mostró, esta inestabilidad es causada por
el campo magnético, mientras que la temperatura se opone a ella. Por otro lado, aumentar
la densidad de partículas también desestabiliza el gas. Esto impone un límite superior a las
densidades de bosones permitidas en los objetos astronómicos para una temperatura y un campo
magnético dado.

Finalmente, la comparación entre el cálculo relativista general y los límites no relativista y de
baja temperatura permitió establecer los rangos de validez de dichas aproximaciones y sus efectos
en el sistema estudiado. Aunque las expresiones obtenidas para las magnitudes termodinámicas en
el límite no relativista son válidas para toda temperatura, esta aproximación no toma en cuenta la
producción de antipartículas a altas temperaturas, ni los efectos de vacío, que pueden llegar a ser muy
importantes para el gas magnetizado en la región de bajas temperaturas. En cambio, encontramos
que el límite de baja temperatura solo es aplicable para campos magnéticos fuertes. Las limitantes
halladas en ambas aproximaciones con respecto al cálculo relativista a toda temperatura demuestran
su importancia, y reafirman la necesidad y relevancia del trabajo llevado a cabo en la presente tesis.
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Recomendaciones

Al contar con las ecuaciones de estado para el gas de bosones vectoriales neutros a toda temperatura,
podemos darle continuidad a los estudios previos de las estrellas de bosones y obtener las modificacio-
nes que sufren los observables a consecuencia de la temperatura, así como investigar otros fenómenos
relacionados con esta, como el enfriamiento de la estrella y diferentes tipos de emisión.
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Apéndice A

Cálculo del calor específico no relativista

El procedimiento para calcular el calor específico depende de si estamos en presencia de la fase
condensada o no. Comencemos con el caso en que ya hay condensado, ya que el cálculo es más simple.
En en el condesado CVNR es:

CVNR =
∂

∂T

[
− 3

2
ΩNR(µ, T,B)− kB[N+ −N−]

]
, (A.1)

luego de derivar:

CVNR(µ, T,B) =
3

2
SNR(µ, T,B)− 3

2

kB

T
[N+ −N−] +

kB

T 2

(
mT

2π

)3/2

×[(µ+ kB)g1/2(z+)− (µ− kB)g1/2(z−)], (A.2)

sustituyendo µ = −kB queda:

CVNR(−kB, T,B) =
3

2
SNR(−kB, T,B)− 3

2

kB

T
[N+ −N−] + 2

(
kB

T

)2(mT
2π

)3/2

g1/2(z−). (A.3)

En la fase no condensada N = N+ +N− +N0 ya que Ngs = 0 y se cumple:(
mT

2π

)3/2

=
1

g3/2(z+) + g3/2(z−) + g3/2(z0)
. (A.4)

Utilizando la identidad anterior podemos reescribir la densidad de energía Ec.(2.23):

ENR(µ, T,B)

N
=

3

2
T

[
g5/2(z−) + g5/2(z) + g5/2(z+)

g3/2(z−) + g3/2(z) + g3/2(z+)

]
− kB

[
g3/2(z−)− g3/2(z+)

g3/2(z−) + g3/2(z) + g3/2(z+)

]
, (A.5)

y escribir el calor específico como:

CVNR
N

=
3

2

[
g5/2(z−) + g5/2(z) + g5/2(z+)

g3/2(z−) + g3/2(z) + g3/2(z+)

]
+

3

2
T
∂

∂T

[
g5/2(z−) + g5/2(z) + g5/2(z+)

g3/2(z−) + g3/2(z) + g3/2(z+)

]
−

−kB ∂

∂T

[
g3/2(z−)− g3/2(z+)

g3/2(z−) + g3/2(z) + g3/2(z+)

]
. (A.6)

40



Vamos a llamarle D1 a la derivada del segundo término de (A.6) y D2 a la del tercer término, ya que
las calcularemos por separado. Como, ∂

∂T [g3/2(z−) + g3/2(z) + g3/2(z+)] = −3
2
1
T

(
2π
mT

)3/2 y usando
(A.3) obtenemos:

∂

∂T
[g3/2(z−)] = −3

2

1

T
g3/2(z−),

∂

∂T
[g3/2(z)] = −3

2

1

T
g3/2(z),

∂

∂T
[g3/2(z+)] = −3

2

1

T
g3/2(z+). (A.7)

Utilizando la siguiente fórmula de recurrencia de la función polilogartímica zi ∂∂zi [gν(zi)] = gν−1(zi)

se obtiene:

∂

∂T
g3/2(zi) =

∂

∂zi
[g3/2(zi)]

∂zi
∂T

=⇒ 1

zi

∂zi
∂T

=
∂

∂T
[g3/2(zi)]

1

g1/2(zi)
, (A.8)

luego:

D1 =

∂
∂z−

[g5/2(z−)]∂z−∂T + ∂
∂z [g5/2(z)]

∂z
∂T + ∂

∂z+
[g5/2(z+)]∂z+∂T

g3/2(z−) + g3/2(z) + g3/2(z+)

−
g5/2(z−) + g5/2(z) + g5/2(z+)

[g3/2(z−) + g3/2(z) + g3/2(z+)]2
∂

∂T
[g3/2(z−) + g3/2(z) + g3/2(z+)]. (A.9)

Haciendo uso de ∂
∂T [gν(z±)] = − (µ±kB)

T 2 gν−1(z±), ∂
∂T [gν(z)] = − µ

T 2 gν−1(z), (A.7) y (A.8) es fácil
llegar a:

D1 = −3

2

1

T

[g3/2(z−)]
2

g1/2(z−)
+

[g3/2(z)]
2

g1/2(z)
+

[g3/2(z+)]2

g1/2(z+)

g3/2(z+) + g3/2(z) + g3/2(z+)
+

3

2

1

T

g5/2(z−) + g5/2(z) + g5/2(z+)

g3/2(z−) + g3/2(z) + g3/2(z+)
, (A.10)

D2 = 0. (A.11)

Finalmente obtenemos el calor específico en la fase no condensada:

CVNR(µ, T,B)

N
=

15

4

g5/2(z−) + g5/2(z) + g5/2(z+)

g3/2(z−) + g3/2(z) + g3/2(z+)
− 9

4

[g3/2(z−)]
2

g1/2(z−)
+

[g3/2(z)]
2

g1/2(z)
+

[g3/2(z+)]2

g1/2(z+)

g3/2(z+) + g3/2(z) + g3/2(z+)
. (A.12)
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Apéndice B

Análisis de convergencia de la susceptibilidad
magnética relativista en presencia del
condensado

Analicemos la convergencia del primer término de χst en la Ec. (3.34):

∑
s

∞∑
n=1

k2m2s2

π2(2− bs)2
(zn − z−n)K0(nmβ

√
1− bs). (B.1)

Sumando por s = −1, 0, 1 queda:
∞∑
n=1

{
k2m2

π2(2− b)2
(zn − z−n)K0(nmβ

√
1− b) +

k2m2

π2(2 + b)2
(zn − z−n)K0(nmβ

√
1 + b)

}
, (B.2)

cuando n→∞, K0(nmβ
√

1± b) ∼
√
πe−nmβ

√
1±b√

2nmβ
√
1±b

; por tanto, para n >> 1 se cumple que:

an(s = ±1) = (enµβ − e−nµβ)K0(nmβ
√

1± b) ≈
√
π(enβ(µ−m

√
1±b) + e−nβ(µ+m

√
1±b))√

2nmβ
√

1± b
. (B.3)

En el condensado µ = m
√

1− b, por tanto:

an(s = −1) =

√
π(enmβ(

√
1−b−

√
1+b) + e−nmβ(

√
1−b+

√
1+b))√

2nmβ
√

1 + b
, (B.4)

y

an(s = 1) =

√
π(1 + e−nmβ2

√
1−b)√

2nmβ
√

1− b
. (B.5)

Cuando n → ∞, la Ec.(B.4) tiende a cero exponencialmente, mientras que la Ec.(B.5) tiende a cero
como 1/

√
n, por tanto, la suma infinita de an(s = 1) no converge. En los otros términos de χst con
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s = 1 pasa lo mismo, pero como están divididos por n, tienden a cero como 1
n3/2 y no hay problemas

de convergencia. Luego χst no converge para T < Tc. Para campo finito la convergencia de χ± se
logra porque el término infinito en χst se compensa con el segundo sumando de χgs:

−
∑
s

∞∑
n=1

k2m2s
√

1− bs
π2
√

1− b(2− bs)
(zn − z−n)K0(nmβ

√
1− bs), (B.6)

que también tiende a cero como 1/
√
n cuando n→∞. Sin embargo, para b = 0 la Ec.(B.6) se anula

cuando sumamos por s, no hay nada que compense el infinito de χst y, como consecuencia, χ±(µ, T, 0)

diverge para T < Tc.
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