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Si tu vie ra que de cir dón de es ta ban mis au- 
tén ti cas as pe re zas, di ría que allí don de era
sub yu ga do por ex pe rien cias que no po día
ex pli car. Has ta aho ra na die, ni si quie ra yo
mis mo, ha con se gui do li be rar me de al go ex- 
pli cán do me lo.

ELIAS CANE TTI, La an tor cha al oí do, p. 88
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In tro duc ción

Es te li bro quie re cu brir una la gu na: los li bros de di vul ga ción
de la fí si ca al uso se de di can so bre to do a con tar ané c do tas
—ca si siem pre en tre te ni das e in te re san tes, no lo du da mos
— o, en to do ca so, a la des crip ción su per fi cial de al gu nos
prin ci pios, pe ro de jan a mu chos lec to res in te re sa dos con
un cier to sa bor amar go por que ven có mo se apro xi man a
una ma te ria, pe ro no la abor dan del to do. Tra tan te mas que
pa re cen atrac ti vos, pe ro no los ex pli can. El lec tor só lo ad- 
quie re una va ga idea de los asun tos tra ta dos, pe ro no un
co no ci mien to me dia na men te pre ci so o pro fun do.

Pen sa mos que con fre cuen cia se re cu rre a un li bro de
di vul ga ción por que no se tie ne el ba ga je ma te má ti co pa ra
en fren tar se a li bros más téc ni cos, pe ro sí se pre ten de ad- 
qui rir una idea ca bal de los te mas y prin ci pios ex pues tos.

En es te li bro pre ten de mos ex pli car los fun da men tos de
la me cá ni ca cuán ti ca y sus apli ca cio nes re cien tes. He mos
bus ca do un di fí cil equi li brio: uti li zar ma te má ti cas muy bá si- 
cas, pe ro no por eso de jar de ex pli car en to da su pro fun di- 
dad los te mas que se tra tan. Pa ra ello he mos se lec cio na do
un hi lo con duc tor que re su me la es en cia cuán ti ca, lo he mos
des bro za do del ri gor ma te má ti co for mal sus ti tu yén do lo por
ideas in tui ti vas, le he mos qui ta do to do lo com ple men ta rio
y he mos bus ca do los ca sos sen ci llos y los ex pe ri men tos
que per mi ten con cen trar se en ex pli car lo fun da men tal. He- 
mos re cha za do to do aque llo que, aun que im por tan te en
me cá ni ca cuán ti ca, nos dis trae de ese hi lo con duc tor y que,
ade más, re quie re un apa ra to téc ni co más com ple jo. (De ahí
que no ha ble mos, por ejem plo, del es pín, mag ni tud cuán ti- 
ca por ex ce len cia y muy uti li za da en otros tex tos pa ra ex pli- 
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car los en tre si jos cuánti cos.) Pre fe ri mos con cen trar nos en
un so lo te ma, que ade más se pue de pre sen tar de una for- 
ma muy in tui ti va, la po la ri za ción de la luz, y que él nos va ya
con du cien do a tra vés del meo llo cuánti co.

Co mo de ci mos, el ni vel de ma te má ti cas se ha re du ci do
al mí ni mo, su plién do lo por imá ge nes y ana lo gías de ma ne- 
ra que só lo se re quie ren ma te má ti cas ele men ta les pa ra se- 
guir el cuer po prin ci pal del li bro. Nos re fe ri mos a su mas,
pro duc tos y po ten cias de nú me ros en te ros. Tam bién se da
la op ción de pro fun di zar un po co más con un ni vel de ma- 
te má ti cas li ge ra men te su pe rior. Cuan do apa re ce «co seno
de un án gu lo», por ejem plo, po ne mos una lí nea que bra da
que en cie rra el ma te rial co rres pon dien te pa ra que los lec to- 
res ver sa dos en ta les he rra mien tas ma te má ti cas pro ce dan a
su lec tu ra. A lo lar go del li bro se van su ce dien do esos re- 
cua dros de lí nea que bra da, que exi gen, por tan to, só lo un
ni vel me dio de ma te má ti cas.

En el Apén di ce he mos pues to los de sa rro llos un po co
más la bo rio sos que aqui la tan los de ta lles del tex to. Así los
lec to res que quie ran pro fun di zar al go más o con ven cer se
por sí mis mos de al gu nos ex tre mos, pue den ha cer lo.

Te ne mos que acla rar des de el prin ci pio al go im por tan- 
te: la me cá ni ca cuán ti ca na die la en tien de. Más pre ci sa- 
men te, si en ten der sig ni fi ca te ner una ima gen cla ra de có- 
mo fun cio na el mun do su ba tó mi co ha brá que acep tar que
no lo en ten de mos. Nues tra pre ten sión se rá más hu mil de.
In ten ta re mos ex pli car qué se sa be y de qué ma ne ra; pe ro
ya ad ver ti mos a aque llos que as pi ren a leer es te li bro pa ra
en con trar cer ti dum bres: no las hay. Co mo mu cho, po dre- 
mos abrir puer tas pa ra aso mar nos a mun dos in sos pe cha dos
don de las co sas no son co mo en el mun do ma cros có pi co;
don de se pue de es tar a ca ba llo en tre dos si tua cio nes apa- 
ren te men te in com pa ti bles; don de lo que uno ha ga en un
si tio pue de afec tar ins tan tá nea men te a ob je tos que se en- 
cuen tran le jos; o don de no se pue de mi rar im pu ne men te
por que al mi rar se al te ra lo que uno mi ra.
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Las ideas que aquí se ex pli can son im por tan tes por que
mo di fi can nues tra ima gen del mun do. Ex pli car las pue de
evi tar ma xi ma lis mos fá ci les: tan ma lo es des pre ciar la cien- 
cia co mo creer que la cien cia lo pue de to do. Hay gen te
que pien sa que la cien cia ha avan za do tan to que es po si ble
te le trans por tar in di vi duos (a Mr. Spok, por ejem plo, en Star

Trek). Pe ro no se pue den enun ciar prin ci pios ge ne ra les sin
es pe ci fi car las si tua cio nes en las que son vá li dos. La cien cia
pre ci sa; no ad mi te afir ma cio nes ge ne ra les sin es pe ci fi car
las con di cio nes de su apli ca ción. A esa ta rea nos de di ca re- 
mos a lo lar go del li bro.

El li bro con sis te en el de sa rro llo de un so lo te ma: la su- 
per po si ción. Ése es el con cep to di fe ren cial en tre la fí si ca
clá si ca y la cuán ti ca. Que una par tícu la su ba tó mi ca pue da
es tar en una si tua ción in ter me dia, en un es ta do «sus pen di- 
do» en tre dos es ta dos clá si cos —dos po si cio nes, por ejem- 
plo—, se pa ra ra di cal men te las le yes cuán ti cas de las clá si- 
cas. Y per mi te in ven tar apli ca cio nes ini ma gi na bles pa ra el
sen ti do co mún, apli ca cio nes ba sa das en es ta dos de su per- 
po si ción. Bohr, uno de los fun da do res de la me cá ni ca cuán- 
ti ca, de cía que nues tros con cep tos, na ci dos de una vi sión
ma cros có pi ca del mun do pa ra la que es ade cua da la fí si ca
clá si ca, no per mi ten aprehen der el mun do cuánti co. Hay un
ra di cal mis te rio en la me cá ni ca cuán ti ca. Ése se rá uno de
los ob je ti vos del li bro: pre ci sar las fron te ras de ese mis te rio.

En el ca pí tu lo 1 se cuen ta có mo em pe zó to do, y por
dón de se co ló, des de el prin ci pio, lo in com pren si ble. Ocu- 
rrió cuan do Sch rö din ger, otro de los fun da do res, en contró
su fa mo sa ecua ción. La ecua ción te nía un su je to, ψ, la fun- 
ción de on da, y ese su je to era un tan to es qui vo. Tan va ga- 
ro so era que cos tó mu cho po ner le un tra je, y en ci ma el tra- 
je te nía una he chu ra des co no ci da has ta en ton ces. Sur ge la
pre gun ta: ¿en qué con tex to so cio cul tu ral for mu la Sch rö din- 
ger su re vo lu cio na ria ecua ción? El ca pí tu lo se com ple men ta
con la des crip ción del am bien te cul tu ral de la Vie na de Sch- 
rö din ger y de sus cir cuns tan cias per so na les.
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En el ca pí tu lo 2 se pre sen ta de un mo do ope ra cio nal, a
tra vés de ex pe ri men tos, el pro ta go nis ta del li bro: la su per- 
po si ción, y su an ta go nis ta: el co lap so. A lo lar go del ca pí tu- 
lo se ana li za rá la lu cha en tre es tos dos ca rac te res prin ci pa- 
les en di fe ren tes si tua cio nes, a cual más in tri gan te.

Su mer gi dos ya en las ex tra ñe zas cuán ti cas, in ten ta re- 
mos acla rar, en el ca pí tu lo 3, qué sig ni fi ca me dir en el des- 
di bu ja do mun do cuánti co, y lo ha re mos in ves ti gan do una
pro pie dad de la luz que nos acom pa ña rá en el res to del li- 
bro: la po la ri za ción.

Po dre mos, en ton ces, en el ca pí tu lo 4, ex ten der la idea
de su per po si ción a sis te mas de 2 par tícu las. Así apa re ce rá
el en tre la za mien to, una li ga zón en tre par tícu las que per ma- 
ne ce aun que las par tícu las se se pa ren gran des dis tan cias y
que ha ce que una par tícu la «sien ta» lo que se le ha ce a la
otra por le jos que es té.

El ca pí tu lo 5 de li mi ta la fron te ra en tre el mun do clá si co
y el cuánti co. Las dis cu sio nes en tre Eins tein y Bohr so bre si
el mun do es cuánti co o no, en cuen tran, con la es en cial
apor ta ción de John Be ll, el ra se ro que tra du ce a he chos las
dos vi sio nes, por que des cu bre, en el en tre la za mien to, pre- 
dic cio nes ex pe ri men ta les di fe ren cia das pa ra ca da una de
ellas. Be ll po ne, de es ta ma ne ra, nú me ros al mis te rio y de ja
que sea la rea li dad la que dé la ra zón a una u otra fi lo so fía.

La de si gual dad de Be ll pro por cio na, ade más, un cri te- 
rio pa ra sa ber si de ver dad un sis te ma es tá en tre la za do y
pue de uti li zar se pa ra trans mi tir in for ma ción con la se gu ri- 
dad de que nin gún es pía pue da in ter cep tar la. Abre, así, las
puer tas de la re vo lu ción que, en los años no ven ta del si glo
pa sa do se ges tó en el cam po de la in for ma ción. En el ca pí- 
tu lo 6 se ex pli ca có mo se apro ve cha ron las ex tra ñe zas y
ano ma lías cuán ti cas pa ra pro ce sar y co mu ni car la in for ma- 
ción de una for ma to tal men te nue va, do man do el mis te rio
cuánti co pa ra crear apli ca cio nes im po si bles de con ce bir
con las he rra mien tas clá si cas: la te le por ta ción, la crip to gra- 
fía cuán ti ca y los or de na do res cuánti cos.
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El ca pí tu lo 7 se cen tra en la crip to gra fía; pri me ro ex pli- 
ca, con un ejem plo, el mé to do de cla ve pú bli ca RSA, que,
aun que no sea cuánti co, de ja tam bién un po co per ple jo al
pro fano; a con ti nua ción se de ta lla el pro ce di mien to cuánti- 
co, in trín se ca men te se gu ro.

El ca pí tu lo 8 quie re po ner or den en los des cu bri mien- 
tos de los ca pí tu los pre ce den tes si tuán do los en un en tra- 
ma do co he ren te. La di fi cul tad de ese in ten to ha ce que el
ca pí tu lo se ti tu le: «Bre ve ex cur sión ca si fi lo só fi ca». En es te
ca pí tu lo vuel ve a tra tar se el pro ble ma del co lap so, pe ro es- 
ta vez des de la perspec ti va más ge ne ral del pro ble ma de la
me di da, del que es fa mo so ex po nen te el «ga to de Sch rö- 
din ger». En ese ca pí tu lo se mues tra có mo la úni ca al ter na ti- 
va a la prag má ti ca in ter pre ta ción de Co penha gue (en su
ver sión mo der na, de «la in for ma ción cuán ti ca») es la de «los
mu chos uni ver sos», de fen di da ma yo ri ta ria men te por los
cos mó lo gos, por que en ca ja me jor en la con cep ción glo bal
del uni ver so.

Por úl ti mo, el ca pí tu lo 9 tras cien de las pro pias fron te- 
ras del li bro lle van do la teo ría cuán ti ca al do mi nio de la
Cos mo lo gía. La pre gun ta que nos ha ce mos es: ¿si gue sien- 
do vá li da la me cá ni ca cuán ti ca cuan do exis ten cam pos gra- 
vi ta cio na les muy in ten sos, co mo los que se dan en los agu- 
je ros ne gros? El ca ba llo de ba ta lla, se ve rá en ese ca pí tu lo,
es, otra vez, la in for ma ción. Se rá en sus tér mi nos en los que
se re plan tee la pre gun ta an te rior. Has ta tal pun to pa re ce
es tar la in for ma ción per meán do lo to do, que el li bro con- 
clui rá con una pre gun ta: ¿es la rea li dad en el fon do —al ni- 
vel más pro fun do— in for ma ción?

El li bro se en ri que ce con cin co su ge ren tes ilus tra cio nes
ar tís ti cas de Con cha Gó mez Ace bo que re ma chan, a ve ces
con un to que de hu mor, al gu nas ideas im por tan tes de la
me cá ni ca cuán ti ca. Al pa re cer, los te mas aquí tra ta dos fue- 
ron fuen te de ins pi ra ción pa ra su ta len to de pin to ra y alen- 
ta ron su in ge nio e ima gi na ción.
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El li bro ha con ta do, des de su ges ta ción, con un lec tor:
Pe pe Ma ñe ru. Las fre cuen tes vi si tas de uno de los au to res
(A. C.) al ami go Ma ñe ru, en Já vea, a la do ra da tran qui li dad
de la fal da del Mon tgó (un lu gar in me jo ra ble pa ra me di ta- 
cio nes cuán ti cas), pron to se con vir tie ron en lec tu ras crí ti cas
de los pri me ros ca pí tu los del li bro. Los con se jos de Ma ñe ru
no só lo han per mi ti do acla rar ex pli ca cio nes con fu sas; por
ellos se han reor ga ni za do ca pí tu los en te ros dán do les co he- 
ren cia. Con tar des de el prin ci pio con un lec tor crí ti co ha si- 
do par te es en cial del pro ce so de crea ción del li bro.

Hay ade más un buen nú me ro de per so nas con quie nes
a lo lar go de los úl ti mos años he mos ha bla do (y dis cu ti do)
so bre me cá ni ca cuán ti ca. No nos es po si ble ci tar a to das
ellas, pe ro sí de sea mos men cio nar en par ti cu lar a Mi guel
Fe rre ro, An to nio Ga lle go y Da vid Sal ga do, que han si do
nues tros fre cuen tes in ter lo cu to res en te mas muy afi nes a
los de sa rro lla dos aquí.

Agra de ce mos a Gui ller mo Ca s si ne llo Tos cano la ayu da
pres ta da en la con fec ción de mu chos de los grá fi cos de es- 
te li bro.
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La apa ri ción de «Ψ» y los sal tos cuánti cos

En el si glo XVI II New ton ha bía des cu bier to que la luz blan ca
se des com po ne, en un pris ma óp ti co, en to dos los co lo res
del ar co iris. En la se gun da mi tad del si glo XIX se des cu brió
que cuan do se ha ce pa sar por un pris ma óp ti co la luz que
emi te una sus tan cia que se ca lien ta has ta la in can des cen- 
cia, apa re cen unas ra yas de co lo res. Pa ra ca da sus tan cia se
ob tie nen unos cier tos co lo res, dis tin tos se gún la sus tan cia.

El ele men to más sen ci llo, el hi dró geno, pro du ce en el
pris ma cua tro ra yas, dos de co lor vio le ta, una de co lor azul-
ver de y otra de co lor ro jo. Es tas ra yas cons ti tu yen el es pec- 
tro del hi dró geno (véa se la fi gu ra 1.1).1

Ca da ele men to pro du ce un es pec tro ca rac te rís ti co. Así
de cía un quí mi co del si glo XIX: «Ya no se rá ne ce sa rio to car
un cuer po pa ra de ter mi nar su na tu ra le za, bas ta rá ver lo». Se
pue de iden ti fi car un ele men to por su es pec tro. De he cho,
Kir chho ff y Bun sen con si guie ron des cu brir así la exis ten cia
de ele men tos des co no ci dos has ta en ton ces. E in clu so iden- 
ti fi ca ron ele men tos con te ni dos en la at mós fe ra del sol ana- 
li zan do con de ta lle el es pec tro de la luz pro ve nien te del
mis mo. (La as tro no mía ad qui ría un nue vo im pul so y se con- 
ver tía en as tro fí si ca: se po día es tu diar la com po si ción de los
cuer pos ce les tes sin más que ana li zar la luz que re ci bi mos
de ellos.)

Aho ra bien, ¿có mo se pro du cían esas ra yas es pec tra- 
les? ¿Por qué una sus tan cia emi te luz de unos co lo res y
otras de otros dis tin tos?
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Hu bo que es pe rar al cam bio de si glo pa ra que Bohr,
con su mo de lo ató mi co, jus ti fi ca se la for ma ción de los es- 
pec tros.

FIGU RA 1.1. Re pre sen ta ción de las cua tro ra yas vi si bles del es pec tro
del hi dró geno. Se ven, tam bién, las fre cuen cias que co rres pon den a
es tos co lo res. Es ta fi gu ra pue de ver se en co lor en el plie go.

En 1911 Ru ther ford des cu brió que el áto mo es ta ba for- 
ma do por un nú cleo que con tie ne prác ti ca men te to da la
ma sa del áto mo, y elec tro nes mo vién do se a su al re de dor.
La ima gen ine vi ta ble era la de un pe que ño sis te ma pla ne ta- 
rio: los elec tro nes or bi tan al re de dor del nú cleo en di fe ren- 
tes ni ve les o ca pas. Ca da ór bi ta co rres pon de a una ener gía
de ter mi na da.

En 1913 Bohr pos tu ló que no to das las ór bi tas eran po- 
si bles. Los elec tro nes só lo po dían mo ver se en ór bi tas con
unas de ter mi na das ener gías de pen dien tes de los nú me ros
na tu ra les 1, 2 3, ... (véa se la fi gu ra 1.2). El es ta do (la ór bi ta)
que co rres pon de a n = 1, el de me nor ra dio, es el de me- 
nor ener gía y re ci be el nom bre de «fun da men tal». Los de- 
más (n = 2, 3, ...), de ra dios y ener gías ma yo res, se lla man
es ta dos «ex ci ta dos». Las ór bi tas que dan así «cuan ti za das»
(se pue den con tar, no for man un con ti nuo). En ton ces, cuan- 
do un elec trón sal ta de una ór bi ta o ni vel ener gé ti co a otro
emi te o ab sor be luz de una de ter mi na da fre cuen cia (un de- 
ter mi na do co lor) que de pen de de la mag ni tud del sal to.
Con cre ta men te, cuan do un elec trón pa sa del es ta do «fun- 
da men tal» a uno «ex ci ta do» (de ma yor ener gía) ab sor be
luz. Si, en cam bio, pa sa a un es ta do de me nor ener gía,
emi te luz (véa se la fi gu ra 1.2).
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FIGU RA 1.2. En el mo de lo de Bohr, los co lo res del es pec tro de un
ele men to co rres pon den a la luz emi ti da cuan do los elec tro nes sal- 
tan des de ór bi tas de ma yor ener gía a otras de ener gía me nor.

Lo que su ce de, en ton ces, cuan do se ca lien ta un gas es
que, de bi do al cho que vio len to de las mo lé cu las del gas,
los elec tro nes de los áto mos se ex ci tan: pa san a ór bi tas
más ener gé ti cas; y des de ellas sal tan a otras de me nor
ener gía emi tien do luz. Ésa es la luz que se ve en el es pec- 
tro. El co lor (la fre cuen cia) de esa luz es pro por cio nal a la
di fe ren cia de ener gía de las ór bi tas im pli ca das.

Mien tras se si ga ca len tan do el gas se gui rá ha bien do
cho ques en tre las mo lé cu las y por tan to se man ten drá el
es pec tro de emi sión de luz.
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El mo de lo de Bohr en ca ja ba con las ob ser va cio nes ex- 
pe ri men ta les que, des de 1860, ha bían re co gi do los es pec- 
tros de di fe ren tes ti pos de áto mos.

El áto mo de Bohr ex pli ca ba de una ma ne ra muy sim ple
los da tos an te rio res, pe ro te nía un pro ble ma fun da men tal:
era ines ta ble. Se gún la cien cia fí si ca co no ci da los elec tro- 
nes que gi ran al re de dor del nú cleo de be rían emi tir con ti- 
nua men te ra dia ción [ra dia ción es sen ci lla men te luz pe ro en
un ran go de fre cuen cias más am plio. Pa ra de cir lo me jor: la
luz es la ra dia ción co rres pon dien te a las fre cuen cias vi si- 
bles, las que de tec ta el ojo hu ma no] y por tan to per der
ener gía has ta caer al nú cleo. No se en ten día có mo po día
man te ner se un sis te ma así.

La ener gía de la luz emi ti da en un sal to des de una
ór bi ta de ener gía E2 más ale ja da del nú cleo, a otra
ór bi ta de ener gía E1 más cer ca na al nú cleo es pro- 
por cio nal a la di fe ren cia de ener gías:

E = E2 − E1

Y la fre cuen cia de esa luz es

El nú me ro por el que hay que mul ti pli car la fre- 
cuen cia pa ra con ver tir la en ener gía es h, la cons tan te
in tro du ci da por Plan ck en 1900 en su re vo lu cio na ria
hi pó te sis —for mu la da «co mo un ac to de des es pe ra- 
ción»— de que la ener gía se trans fie re en pa que tes
dis cre tos.

Así, la luz azul, co mo tie ne ma yor fre cuen cia que la
ro ja, tam bién es más ener gé ti ca que és ta.

CUA DRO 1.1. Re la ción en tre las ener gías de dos ni ve les y la fre cuen- 
cia de una ra ya del es pec tro.
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Ade más no ha bía jus ti fi ca ción de por qué los elec tro- 
nes po dían gi rar en de ter mi na das ór bi tas y no en otras.

En 1925, Hei sen berg por un la do, y en 1926, Sch rö din- 
ger por otro, pro pu sie ron una ex pli ca ción.

La so lu ción de Sch rö din ger es la que aquí nos in te re sa.
Se apo ya ba en una idea que De Bro glie ha bía for mu la do
unos años an tes (véa se la fi gu ra 1.3).

La hi pó te sis de De Bro glie era que los elec tro nes (y, en
ge ne ral, to das las par tícu las) te nían una on da aso cia da. Si- 
guien do una con ven ción que se ha man te ni do a lo lar go de
los años, lla ma re mos Ψ («psi») a la am pli tud de esa on da
aso cia da en ca da pun to del es pa cio. Se rá una fun ción de
las co or de na das del pun to en cues tión, y del tiem po, ya
que irá va rian do. Re ci be el nom bre de fun ción de on da.

Se gún De Bro glie las ór bi tas de los elec tro nes al re de- 
dor del nú cleo se ase me jan a las on das que se crean en
una cuer da su je ta por los ex tre mos cuan do se la ha ce vi- 
brar. En el ca so de la cuer da só lo son po si bles las on das es- 
ta cio na rias [es ta cio na rias: que no se pro pa gan. Hay pun tos
de la cuer da que per ma ne cen in mó vi les] en las que ca be
un nú me ro en te ro de lon gi tu des de on da en la cuer da. (En
la fi gu ra 1.3 se re pre sen tan los ca sos con 2 y con 3 lon gi tu- 
des de on da.) Se gún De Bro glie los elec tro nes tie nen una
on da aso cia da y con ellos pa sa lo mis mo: só lo son po si bles
las ór bi tas en las que que pan un nú me ro en te ro de lon gi tu- 
des de on da elec tró ni cas. Eso ex pli ca por qué unas ór bi tas
son vá li das y otras no. El mo de lo de Bohr que da ría —por lo
me nos en par te— jus ti fi ca do.
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FIGU RA 1.3. A la de re cha ve mos on das es ta cio na rias crea das en una
cuer da aga rra da por los ex tre mos, arri ba con 2 lon gi tu des de on da,
aba jo con 3 lon gi tu des de on da.
A la iz quier da la cuer da for ma una cir cun fe ren cia. Ve mos las on das
es ta cio na rias de De Bro glie tam bién con 2 y 3 lon gi tu des de on da
(arri ba y aba jo, res pec ti va men te). Co rres pon den a las ór bi tas n = 2 y
n = 3 de Bohr.

En rea li dad el mo de lo de los elec tro nes gi ran do al re- 
de dor del nú cleo, o con ver ti dos en on das es ta cio na rias de
De Bro glie, no des cri be la ver da de ra na tu ra le za del áto mo,
pe ro esas ideas sir vie ron de pun to de par ti da pa ra la bús- 
que da del mo de lo co rrec to. Ese mo de lo re que ría una teo- 
ría que iba a re vo lu cio nar la fí si ca.

Si tué mo nos por un mo men to en el oto ño de 1925, en
Zú ri ch. Sch rö din ger era pro fe sor de la Uni ver si dad de Zú ri- 
ch. El de par ta men to de fí si ca de es ta uni ver si dad or ga ni za- 
ba, jun to con el de par ta men to de fí si ca de la más cé le bre
Es cue la Po li téc ni ca (don de ha bía es tu dia do Eins tein ha cía
unos cuan tos años), un se mi na rio quin ce nal don de se co- 
mu ni ca ban y dis cu tían los ar tícu los más re cien tes.


