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Capítulo 4 

Dinámica de los multiversos 
La tendencia al cambio es la constante de los universos, donde los conglomerados de entes evolucionan 

de un estado al otro, existiendo toda una sincronía de eventos, de tal manera, que el conjunto de cambios 

de estados sea coherente con alguna realidad. Al igual ocurre con el multiverso, el cambio de estado o 

evolución de los universos, debe ser coherente con la realidad de su multiverso. 

Para la comunidad científica, solamente se tiene demostrado la existencia de un único universo, 

tridimensional espacial  evolucionando en el tiempo, siendo este considerado una dimensión con 

anomalías. Las anomalías provienen de los efectos relativistas no consistentes con el todo, donde en una 

misma región espacial, los tiempos evolucionan en forma diferente dentro de una misma realidad. Esto 

provoca que para unos entes el tiempo pase más rápido que para otros, dependiendo de su velocidad. Lo 

mismo ocurre con el espacio, este según la definición aceptada, cumple con lo indicado con la teoría de la 

relatividad especial, se deforma para unos y no se deforma para otros, dependiendo de su velocidad. Para 

el caso de que existan partículas que sean emitidas desde el sol, las cuales por su corta vida media no 

deberían llegar a la Tierra, podrían convivir en una realidad con métrica diferente a la normal de los seres 

ubicados en la Tierra,  logrando llegar a la misma. En este caso, aunque el entorno tanto para las 

partículas mencionadas, como para la Tierra es el mismo, su realidad es alterada una respecto a la otra, 

debido a sus métricas evolutivas, provocando que estas lleguen a la Tierra.  Para ambos casos, su realidad 

es consistente, el hiperespacio es el mismo, sin embargo el efecto global de realidades diferentes queda 

patente en su evolución. De tal forma, que lo que se denota, cuando el observador identifica el suceso en 

su realidad mayor, es que su realidad individual se proyecta sobre la misma, produciéndose dicho 

fenómeno. 

 

 

Ilustración 61 Valores de un observable producto de la superposición de dos realidades 

La propuesta del modelo basado en los eventos, elimina el efecto de anomalías relativas y las separa 

mediante la concepción de realidades alternativas cercanas, que se proyectan sobre una mayor. Dentro de 

esta propuesta el tiempo dimensional no existe, sino que lo que se emplea es una función ordenadora de 

eventos para cada realidad, en la cual existe una métrica determinada. Esta métrica es fundamental para la 

definición de los pozos de potencial que resguardan la integridad de la información de los entes, que se 

desdoblan hacia sus nuevos estados, para lo cual nuevamente  se deben generar los nuevos pozos de 

potencial que resguardarán la nueva información de ese ente evolucionado. 
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Para un mismo universo, la posible existencia de realidades alternativas, quizás debido a la superposición 

cuántica de los entes existentes, es demarcada por las métricas, donde puede existir funciones 

ordenadoras lineales pero con métricas diferentes, generando efectos en las realidades alternativas, que 

emulan a lo indicado por la teoría de la relatividad especial. Pero las funciones ordenadoras de eventos 

pueden  ser  no lineales,  provocando distorsiones de evoluciones en las realidades. De tal forma, que 

algunas realidades de evolución similar se adelanten respecto a otras. 

 

 

Ilustración 62 Realidades no ordinarias 

Es importante, mencionar los diferentes tipos de realidades que pueden convivir en un mismo universo, 

dentro de las cuales se encuentran, las realidades ordinarias cuya evolución es similar a la normal, las 

realidades cíclicas, que poseen la característica de sólo interactuar bajo proyección de una realidad en un 

intervalo evolutivo, las pendulares que se asemejan a la anterior con eventos cumpliendo simetría y anti 

simetría de los mismos, las realidad ocultas  ( donde no hay variación del estado) y las inversas, que 

tienen la opción de un retroceso consecutivo de eventos respecto a la comparativa. 

A parte de lo anteriormente mencionado, se encuentran los universos paralelos [19], los cuales tienen una 

coexistencia conjunta común, donde ciertos planos de información no son compartidos, pero que puede  

entrar en interacción debido al fenómeno de burbujeo, donde la información de un universo interactúa 

sobre la del otro, generando fenómenos fantasmales, como presencia de masa desconocida no visible o 

coherente con la visión primaria o detectable por el observador propio. 

Dada la experiencia vivida por la humanidad en un universo tridimensional espacial, es posible imaginar 

la posibilidad de la existencia de otros universos tridimensionales, que compartan ciertos planos de 

información. Esto implica que si la humanidad convive en el espacio XYZ , que es un universo 

tridimensional, podrían existir y evolucionar en paralelo con él, otros universos tridimensionales como 

uno del hiperespacio XYW , o bien otro de XYM , o bien otro en XYL  y así otros más. No se descarta la 

evolución compartida con universos tetradimensionales como el XYZW , o el XZWM , o el YZWM  y 

otros. Inclusive se podría pensar en evoluciones en universos pentadimensionales, como el XYZWM  o el 

YZWML y otros más. 

Función i ntegridad  
La inmensidad de entes participantes en la evolución de una realidad, tienen su propia definición o 

características, que le son innatas a cada uno de ellos. Algo que lo envuelve resguarda su integridad, 

siendo este comportamiento una constante en todos los niveles de entes y entidades. Una célula posee una 

membrana que protege su contenido y que sirve de puente entre el exterior y el interior celular, 

resguardando un equilibrio que permite la convivencia de la célula dentro de un todo, que le transfiere 
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información del rol que ocupa dentro de ese todo. Los seres mayores como los animales, poseen una 

cubierta que los protege, ya sea piel o pelo y piel, o bien una coraza con escamas. La piel en los animales 

juega un gran rol donde través de ella recibe información y puede expulsar desechos que no son aptos  

para ser retenidos por el cuerpo, o bien para un control de temperatura. 

El átomo resguarda su integridad, manteniendo estructuras definidas en su interior y restringiendo al 

entorno a respetar ese volumen que necesitan sus componentes que definen la naturaleza del elemento a 

que pertenece dicho átomo. 

Los planetas poseen una superficie que resguarda toda una dinámica en su exterior y la misma superficie 

es producto de toda otra dinámica completa. Esta superficie en el caso del planeta Tierra, contiene mares 

y tierra seca, y sobre ella un escudo que es la atmósfera y un campo magnético que la envuelve.  Al igual 

las estrellas tienen una corona en su exterior, en la cual suceden fenómenos altamente energéticos. En fin, 

es claro que siempre existirá un algo que protege la integridad de los entes o entidades.  

A nivel de multiversos debe existir también un algo que resguarda a sus elementos internos (multiversos 

menores y universos), al igual  que a sus elementos que conforman a estos últimos. El espacio mismo 

debe resguardar su integridad y por ende generar una dinámica muy compleja para la definición de las 

zonas permitidas para existencia de eventos asociados a los entes que evolucionan en él. El espacio de un 

multiverso como un todo, debe tener un mecanismo de transferencia de información que permita la 

definición de los multiversos menores contenidos dentro de él, al igual que para sus universos interiores 

que son parte de los antes mencionados. 

Para el modelo basado en los eventos, el mecanismo responsable de mantener al todo con la información 

de que la existencia del todo sea coherente consigo mismo, es la información disociativa. De tal forma, 

que durante un desdoblamiento, el todo  indefine su realidad, siendo esto debido a la necesidad de que 

muchas realidades cercanas se pueden proyectar sobre realidades mayores. De tal forma, que al existir 

diferentes métricas para el ordenamiento de los eventos en sus respectivas realidades, los 

desdoblamientos no necesariamente están sincronizados para todas las realidades. Los entes participantes 

de una realidad están restringidos a ciertos comportamientos colectivos que responden a dicha 

indefinición del entorno durante un desdoblamiento. Recuerde que durante un desdoblamiento, todas las 

posibilidades de evolución o existencia potencial de cada uno de ellos están en un juego de azar para 

definir en forma coherente el evento de existencia o consolidación del nuevo estado de realidad. 

 

 

Ilustración 63 Tipos de realidades probables 
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Note como en la figura, se muestran los dos modelos básicos de realidades probables, la realidad única 

que para muchas personas es la única que existe, al igual que para la mayoría de los científicos. En este 

tipo de realidad sólo existe una trayectoria de eventos de existencia, que son representados por nodos.  El 

otro tipo de realidad  es la múltiple, producto del libre albedrío de los entes, que en conjunto con el 

fenómeno de superposición cuántica admite, que durante un desdoblamiento se puedan consolidar varias 

realidades. En la ilustración anterior, se muestra las diferentes  trayectorias de nodos probables que parten 

de un nacimiento a hasta la condición de muerte de un ente, mostrando las diferentes posibilidades de 

existencia probable para el mismo. 

Si  solamente un evento se consolida, los demás (potenciales) no se presentan, formando un evento 

múltiple de toda una gama de posibilidades que son desechadas por un azar definido entre el entorno y el 

ente concursante para su posible nuevo evento, siendo esto una información propia del sistema conocido 

como su todo. De tal forma, que al finiquitarse el evento, se elimina el velo de misterio del nuevo estado 

del ente en dicha realidad y a la vez el nuevo estado para el espacio en donde se separó una región para 

que se culmine el evento. 

En una realidad determinada, el nuevo estado de un ente no puede generarse si el viejo estado no fue 

consolidado y entró en proceso de un desdoblamiento. Esto genera una cadena histórica, donde cada 

estado es único tanto para el ente, como para el espacio y para el multiverso como un todo. Esta 

información es resguardada mediante hipercubos de hipercubos de información, donde se encuentran los 

estados prohibidos que ya se consolidados y los potenciales a generarse. 

Debido a la posibilidad que tiene un ente de desdoblarse en varios, o en uno sólo, para analizar su posible 

evolución se debe modelar las dos situaciones probables. La primera situación debe describir las 

posibilidades que tiene el ente en ocupar distintas zonas permitidas, de las cuales solamente se 

consolidará la existencia en  una sola, generándose una función delta ordinaria,  f = d(x =ai). Para el 

segundo caso, cada imagen probable en que se desdoble el ente original, es representado por una función 

delta para cada una de las probables imágenes a consolidarse, f = f(d (xi=ai)). Es importante mencionar 

que aunque se indique un solo valor posicional, debe asumirse una zona para el pozo de potencial que se 

centra en la posición antes mencionada. 

En un universo competitivo para la existencia de entes, es fundamental describir la evolución de los 

mismos, mediante sus potencialidades de existencia en su multiverso y la función que resguarda esa 

posible potencialidad de existencia de los mismos. Esto es fundamental, pues el fenómeno de 

superposición cuántica al que es sometida la existencia de los entes, provoca que algunos de ellos que 

sean indetectables para los observadores propios de las realidades menores y de las realidades mayores 

sobre la cual se proyectan las anteriores. 

El efecto de burbujeo obliga a tomar en cuenta esa potencialidad de existencia de los entes en realidades 

indetectables por el observador propio. La constante del todo es el cambio del todo sin rebasar sus 

cualidades reales definidas para ese todo. Esto implica que no es de esperarse las mismas cualidades 

reales para un universo simple o calmo que para un multiverso menor en donde evolucionan diferentes 

universos de naturaleza muy variada. Esto está acorde con algunos conocimientos consolidados de la 

ciencia actual, como lo son algunas constantes propias o asociadas a este universo tridimensional, que se 

transforma de un estado a otro resguardando realidades consolidadas en forma de capa de existencia, tal y 

como se indica en el Libro d e Atom. Estas capas de realidad, deben resguardar la información de ese 

conjunto de realidades cercanas que tienen la capacidad de proyectarse sobre una que es detectable por un 

observador. Siendo fundamental que las informaciones de las realidades cercanas que se proyectan sobre 

la mayor deban guardar una coherencia respecto a esta, a menos que se presente una anomalía según lo 

valorado por el observador propio. 
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Ilustración 64 Superposición cuántica en múltiples realidades mayores 

La figura muestra el caso en que un desdoblamiento de una partícula incide sobre varias realidades 

paralelas ubicadas en diferentes zonas  de una realidad, razón por la cual, cada realidad no es detectada 

por su observador propio. En la capa 1 se presenta un fenómeno similar al de la doble rendija, donde de 

un ente debido al fenómeno de superposición cuántica,  puede desdoblarse en varios, donde la 

probabilidad existencia, de consolidación no es igual para cada una de las imágenes potenciales. En la 

capa 2 sólo se forma una imagen potencial, que tiene cierto nivel de probabilidad de que el entorno 

permita que se consolide en dicha realidad. En la capa 3, ente original, tiene el potencial de generar dos 

imágenes, que pueden consolidarse en dicha realidad mayor, pero no necesariamente las dos se 

consolidan. Todo este escenario de imágenes potenciales proviene de un ente ubicado en alguna de esas 

realidades. Pero, no hay forma de reconocer quién produce ese efecto en cadena, pues todo ente es un 

producto debido a la organización de la información disociativa, que es el cuanto que conforma el todo. 

De tal forma, que la integridad de la información del todo se mantiene, independientemente del  resultado 

final al consolidarse las realidades en todas las  capas de realidad.  

 

Concepto de fuerza 
La concepción del todo como una unidad, es la base sobre la cual se debe partir para comprender los 

fenómenos que ocurren en ese todo, para cada una de las realidades potenciales de las cuales se 

consolidarán solamente algunas. Durante el evento que define  el nuevo estado del todo en estudio, se 

conglomera mucha información proveniente de los entes que conviven en sus realidades y del entorno 

sobre el cual se consolidará la nueva realidad, generando en el mismo distorsiones que favorecen que 

algunas realidades potenciales se consoliden y otras no. El efecto estadístico de esa consolidación de 

información es  la que produce que el nuevo estado tienda o no a ser semejante al anterior, asunto que lo 

definirá la métrica de cada realidad. La variación de las métricas de esas realidades es que la emula el 

cambio de estado de existencia de los entes en su entorno. A la condición que favorece al cambio del 

comportamiento de los entes, es decir, que obliga a variaciones de métrica, es lo que estadísticamente se 

le puede denominar emulación del concepto de fuerza tradicional, donde el espacio de información es 

deformado propiciando que un comportamiento se presente o no en su forma estadística. 

Para Einstein, un campo gravitacional altera el tejido del espacio tiempo, favoreciendo que los entes 

atrapados en esa deformación caigan hacia la fuente que produce dicho disturbio. En sí, una fuerza es la 

capacidad que obliga a los entes a alterar su métrica y por ende, a mostrar estadísticamente un 

comportamiento con cierta tendencia  ante los posibles tipos información que interactúan dentro del 

todo. 
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El concepto de velocidad, visto desde el modelo basado en los eventos, es la razón de cambio entre 

métricas de eventos adyacentes, el concepto de aceleración que normalmente es asociado al efecto 

visual de cambio de estados de los entes, puede ser asociado  a la razón de los cambios de los valores 

estadísticos de las métricas de eventos adyacentes. En otras palabras, la velocidad se asocia  a la 

estadística de las métricas de eventos adyacentes (conjunto de eventos consecutivos), mientras que la 

aceleración se asocia a la estadística del cambio entre varios bloques de eventos adyacentes. Por ende, 

la fuerza es el efecto que es asociado a la tendencia de cambio entre bloques de eventos adyacentes, 

en otras palabras, es un medidor estadístico del cambio de comportamiento de la interacción entre 

entes y su entorno. 

Desde el punto de vista tradicional, la fuerza es un parámetro de medición sobre la alteración del estado 

de movimiento y de la estabilidad de la geometría del ente interactuante. En el caso de las fuerzas 

elásticas o de deformación se realiza una valoración del nivel de cambio de la geometría del ente en su 

espacio ocupado, por ejemplo un resorte ideal, es estirado inicialmente desde una longitud Lo y es 

sometido a una interacción con el entorno, adquiriendo una longitud final Lf. La causa de dicha 

deformación se denomina fuerza deformadora. Para el otro en estudio, se genera en torno al ente en 

estudio una perturbación del entorno que obliga al ente a pasar de un estado con cantidad de movimiento 

po a un nuevo estado con cantidad de movimiento pf. Note que la clave fundamental asociada a la fuerza 

es el efecto que tiene el entorno para definir su nuevo estado. En otras palabras, el estado de movimiento 

del ente es alterado por el entorno, asunto que Newton ya había expuesto en sus leyes básicas del 

movimiento.  

Desde el punto de vista del modelo basado en los eventos, son dos entidades las que cambian, una de ellas 

es el mismo ente, que pasa de un estado  a otro, y la otra entidad es el espacio que lo contiene, que entra 

en toda una dinámica para aceptar o permitir dicho cambio, que debe ser  reportado al todo, para 

mantener la coherencia del mismo. Es decir que durante la definición de ocupación de un espacio, debe 

ser emanado hacia todas las direcciones, la información de que una región del espacio ya está ocupada, 

por lo tanto, el nivel de aceptación de todos los demás vale cero para la misma realidad en dicha zona, 

además debe ser enviado un mensaje con la información descriptiva del ente que ocupa dicha región, por 

lo tanto se emana información que declara si el ente emula la ilusión, masa o carga, o cualquier calidad 

que  lo defina. Esto es lo que genera a los campos (información organizada emitida por un ente hacia su 

entorno), los cuales llevan la información al entorno para propiciar cambios de estado de los entes en el 

siguiente desdoblamiento, mediante un mecanismo de transporte a través de la información disociativa. 

Los campos de fuerza son la manifestación  de la perturbación de un entorno, que puede acotar 

subregiones de un hiperespacio, que son definidas por la naturaleza de la información de los entes 

actores con el retículo que define las zonas permitidas para eventos. Esto implica la posible existencia 

de fenómenos que ocurren solamente si los entes se encuentran dentro de la zona de acción de dichos 

campos, generando por ello, diferentes tipos de fuerzas con alcances definidos para cada uno de ellos. Por 

ejemplo, el campo eléctrico tiene como dominio acción todos los valores posibles dentro su universo 

activo, al igual que la gravedad. Sin embargo, a nivel atómico se indica que existen fuerzas de corto 

alcance que mantienen la estabilidad del átomo y sus componentes. 

Esta zona de acción de los campos de fuerza, no es ni más ni menos que una definición provocada sobre 

la información disociativa que altera la receptividad a ciertos eventos para los entes que se encuentren a 

su alcance. Para Einstein, en el caso de la gravedad, esta genera una distorsión sobre el espacio tiempo 

que provoca que los cuerpos con masa tiendan a atraerse en su realidad. Al igual, que la aceptación de 

que la información de las ondas gravitacionales no viaja en forma instantánea, tal que si el sol desaparece, 

la Tierra conocería del hecho, ocho minutos después (condición humana comparativa entre eventos 

denomina tiempo), durante el cual la deformación del espacio producido de la desaparición del sol 

tardaría en llegar, según el paradigma aceptado. Este evento, estaría conformado por una serie de eventos 
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menores, que abarcarían la métrica de los mismos en su respectiva realidad. Sin embargo, la información 

que prepara al retículo para la aceptación de la transferencia de dicha información, debe ir más rápido que 

la onda gravitacional, con el fin de que se genere la región o regiones sobre las cuales se mostrarán los 

efectos provocados por dicho evento superior. No obstante, el todo debe conocer lo del todo, para 

mantener la coherencia de su realidad, según la propuesta del modelo basado en los eventos, en el cual 

nace el todo a partir de un punto de conciencia. Este punto de conciencia es la misma información 

disociativa, que resguarda en sí la información de todos los opuestos, razón por la cual al replicarse 

debido al fenómeno de la superposición cuántica, genera una singularidad que implosiona, según el 

fenómeno Sierpinski,  generando una membrana de información que crece infinitamente enrollándose 

sobre sí misma, generando la infinidad de lóbulos fractales donde los microretículos gobiernan y generan 

a los superejes de los diferentes hiperespacios n  dimensionales. 

 

Concepto de energía 
La capacidad de afectación sobre los estados consolidados o potenciales entre los entes y el entorno es 

lo que se puede denominar energía. Es una definición muy amplia que abarca su aplicación a todo tipo 

de caso o evento probable a ocurrir a cualquier escala. Si usted analiza con detenimiento la definición 

expuesta de energía, se percatará que indica las dos condiciones posibles de un estado en cualquier 

realidad, es decir, estados consolidados o potenciales. Esto es debido a que durante los desdoblamientos 

la realidad está indefinida en su concepción, de tal forma, que la alteración  no está etiquetada para algún 

estado o estados determinados, pues durante el desdoblamiento, todo un azar en información del todo 

define su nuevo estado. En cierta forma, esto garantiza que esa concepción mantenga una constancia en el 

o los multiversos existentes o actores en la definición de dicha realidad o realidades emergentes. 

Al igual que la masa, espacio y tiempo, la energía es una concepción simplificadora que utiliza la mente 

humana para poder entender parcialmente su entorno, basada en la creencia de la existencia de una 

realidad simplificada. Un conjunto de interacciones o fenómenos que ocurren en su alrededor, son 

vinculados hacia eso que denominan energía, la presencia de un conjunto de fotones sobre una región, la 

reserva de un espacio por entes organizados que mantienen vínculos fuertes entre sí y otros, son los que 

obligan al hombre a utilizar esas definiciones. Para el caso de la energía, inclusive se menciona para la 

descripción de eventos inexplicables, la presencia de energías oscuras,  e inclusive en algunos casos hasta 

ser relacionada con entidades malignas. 

Bajo la concepción de energía que el modelo basado en los eventos propone, esta capacidad de afectación 

del todo, debe cumplirse en el todo, de manera que al existir en un mismo hiperespacio varios multiversos 

de diferentes dimensionalidades y universos menores con sus respectivas realidades alternativas, el tratar 

de pensar en una ecuación que unifique toda esa potencialidad, resulta ser casi algo imposible de obtener. 

De tal forma, que para simplificaciones del estudio de esta capacidad innata de los multiversos como un 

todo, puede ser tomada como primera simplificación, que la misma se conserve en cada uno de esos 

universos menores, siendo la generalidad la conservación en el todo, donde existe una equivalencia con la 

conservación de la información del todo. 

 

Entropía de los multiversos  
El universo visto como un conglomerado de entes que emulan a partículas puntuales que se 

interrelacionan mediante la transmisión de información de partícula a partícula, sin tomar en cuenta el 

medio o entorno, es casi un patrón de pensamiento aceptado. El pensar de que el espacio está formado por 

entes de información que puede organizarse de diferentes maneras, no es tomado muy serio en la 

comunidad científica, siendo justamente el medio el que define a los entes, pues este determina que 
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cualidades le son permitidas a los entes mostrar ante de las diferentes situaciones, asunto que recoge la 

propuesta de la existencia del campo de Higgs.  El orden de las partículas puntuales o entes que emulan a 

las mismas en un universo en los diferentes estados, es la que define el grado de ordenamiento del todo en 

el mismo. Un universo no puede existir sin espacio, y el todo no puede definir como se distribuyen los 

entes en ese espacio, sin que el emita su aceptabilidad a los posibles eventos potenciales de todas las 

entidades que van a convivir en ese espacio. 

La concepción de un universo de dimensiones infinitas, pero creciente, conlleva a la idea de una posible 

organización de la información que podría utilizar todo ese velo incógnito de la inmensidad. Donde las 

partículas podrían separarse y conformar la región más fría, monótona e infinita. Sin embargo, una simple 

inspección muestra una realidad probable muy diferente, debido a que las partículas se conglomeran 

formando sistemas complejos que tienden a la reducción. Esto en la esencia menor genera la ilusión de 

desorden en un sistema, pero macroscópicamente, existe una trampa, debido al fenómeno de Sierpinski.  

La ilusión de un espacio infinito aparente, que no es más grande que un grano de arroz, cuyo interior se 

contrae constantemente, para emular la infinitud, es el dilema más difícil de sopesar, pues entre más 

alejados se encuentren los sistemas, más cercanos se encuentran de sí mismos. 

Una simple observación conlleva a que las galaxias se alejan entre sí, pero como un todo, las galaxias no 

se desgranan, se aferran a su existencia como un todo. Al igual ocurre con los universos menores, y con 

mayor razón los universos mayores y los multiversos. Todo, está condicionado al hipervolumen inicial, 

que jamás creció, simplemente se contrajo relativamente para emular la infinitud del todo, enrollándose 

sobre sí mismo. Pero dicho capullo, o microretículo, nacido a partir de un elemento de información 

disociativa, guarda toda una dinámica en su interior, prácticamente infinita, donde nuevos capullos se 

conforman durante cada evento, para salvaguardar la información de lo consolidado y las siguientes a 

consolidar, reduciéndose indefinidamente, para asegurar ese hiperespacio aparente infinito para que todo 

pueda evolucionar. Al igual que los agujeros negros, atrapan la información a su interior emulando una 

gran distorsión del espacio, al igual las regiones calmas esperan por la posibilidad de organización de 

información que interactúe con ellos. Todo es una unidad, y como unidad no puede distorsionarse, pues 

no hay más que ella, por lo tanto, todo está en su lugar (dentro de ella). 

Si la ilusión de energía se conserva, al igual que la ilusión de carga se conserva, porque la entropía de un 

todo, no se puede conservar, al ser simplemente una unidad, un punto de conciencia, que evolucionó a un 

punto de conciencia, por lo tanto es el mismo globalmente. 

Para analizar la dinámica de los multiversos basta con analizar una de sus partes, pues todo está 

compuesto de la misma esencia, información disociativa. Suponga el caso de  un súper fotón que puede 

desdoblarse en dos fotones menores, ambos son oscilación pura, inicialmente tenían una trayectoria 

definida por las regiones permitidas para existencia de eventos, al pasar de una zona a otra, el súper fotón 

desaparece y en alguna zona se desdobla en dos fotones menores,  al continuar su evolución, ambos 

fotones deben pasar de zona a zona mediante un desdoblamiento, donde en cierto momento, no existen y 

en existen en dos zonas a la vez (superposición cuántica), existiendo en la zona del evento consolidado y 

no existiendo en la zona del evento a consolidar, sin que esto genere desorden del sistema, pues el sistema 

es información disociativa que se ordena para emular la nueva existencia del estado de dichos fotones. 

Quedando la información consolidada resguardada y la nueva está por definirse, conviviendo en otro 

estado de realidad, que al concatenarse con los otros, genera el histórico evolutivo de dichas realidades. 

Pero, en cada estado de realidad, todo está donde debe estar, todo en un balance respecto al todo. Un 

estado de realidad no es comparable con el siguiente porque son diferentes, cada uno de ellos mantiene su 

integridad, pues para el modelo basado en los eventos, la entropía no es más que otra ilusión de un mundo 

simplificado e idealizado, al igual que la masa, la energía y la ilusión más compleja que es el movimiento. 

Si se quiere realizar un análisis profundo de un universo, se deberá analizar lo concebible, lo consolidado, 

lo potencial y lo que nunca se detectará. Todo esto, debe estar en un equilibrio, comportándose como un 
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péndulo en cada una de sus variantes, oscilando respecto a un equilibro por región, participando de un 

equilibrio del todo, pues la información disociativa, es capaz de emular cualquier par de opuestos. 

Cada observador de cada realidad es capaz de visualizar solo una parte de su realidad, el conjunto de 

realidades que evolucionan como un todo, es lo que guarda el equilibrio, una parte crece y otra decrece, 

una muere y otra renace, pero no necesariamente en la misma realidad. El equilibrio del todo como un 

todo, para un observador no es determinista, ni probabilista es difuso. Esto se debe a que solamente 

puede sospecharse de que hay algo más, pero no visualizarse, manejarlo y describirlo, por ello, ni si 

quiera es probabilístico. 

Para ilustrar lo antes mencionado, suponga que un observador, que vigila el comportamiento galaxias, 

llega a la conclusión de que debe haber algo más que conlleva al equilibrio y comportamiento de las 

mismas, para lo cual  propone la existencia de la masa oscura y la energía oscura. Este observador, no 

puede medir el grado de desorden que provoca en su realidad la presencia de la masa  y energía oscura, 

pues nada asegura que otro factor desconocido está oculto en esa suposición quizás sobre simplificada. 

Con mayor razón no puede emitir valoraciones de lo que está provocando en la otra realidad que ocupa a 

la masa y energía oscura, a sus entidades que comparten dicha realidad. 

 

Calor en el multiverso  
Dado que la masa es una ilusión asociada a la materia, la cual es 99.99999% vacío dinámico, cualquier 

fenómeno que se base en dicho concepto, es parte de toda una misma ilusión. Es decir, parte de la faceta 

de información que interactúa como un todo emulando muchas cualidades. Por ejemplo, a la materia se le 

relaciona con textura, color, brillo, forma, volumen aparente y volumen real, aparte de toda una gama de 

utilidades en que es empleada la materia. 

La mente humana es la que le asocia una serie de parámetros con que la define a su realidad 

conceptualizada, pero para el modelo basado en los eventos, es simplemente información disociativa que 

se ordena  una manera para emular su volumen ocupado y el resto también es información disociativa que 

se organiza de otra forma, convirtiéndose ella misma en el mecanismo de transferencia de la información 

emulada, gobernando sobre los opuestos que le son asociados a las características que el observador le 

confiere. Durante un desdoblamiento, para un ente aparentemente estático, que no varía, la dinámica del 

entorno y del ente es muy compleja durante los desdoblamientos y consolidaciones que emulan dicha 

pasividad. 

El calor es una característica especial asociada a la materia, pero también es  asociada al entorno. Si usted 

calcula el vector de Poynting de una resistencia cilíndrica, a la cual se le suministra una corriente 

eléctrica, notará que el vector de Poynting obtenido es radial hacia el centro. El comportamiento de esta 

cantidad vectorial, no parece lógica, pues  parece, que el efecto de calentamiento de la resistencia puede 

ser asociada a un fenómeno de la superficie limitante de la envolvente cilíndrica. Es decir, el calor viaja 

de afuera hacia adentro, a pesar de que la corriente eléctrica circula por el área transversal de la misma.  

Esto es complejo de analizar porque la resistencia se calienta debido a la corriente eléctrica donde su 

densidad de corriente J es axial y el flujo de calor es radial. Si la corriente de electrones es axial y el flujo 

de calor es radial, la pregunta que nace es ¿cuál es el mecanismo de transferencia del calor dentro de la 

resistencia? Se pueden proponer dos mecanismos de transferencia del calor, uno propio de los electrones 

de los mismos átomos que son agitados respecto a sus trayectorias, otra posibilidad es la existencia de una 

partícula virtual como los fonones debido a dicha agitación. Estos serían producto de la oscilación de los 

iones respecto a sus posiciones centrales probabilísticas, especialmente de la oscilación de los núcleos. 

Pero, la materia en esencia es vacía, significa que este vacío es dinámico y permite la generación de la 

ilusión de calor y temperatura. Obviamente, según  el modelo basado en los eventos, lo que ocurre es una 

interacción directa de la información disociativa, que oscila entre sus opuestos emulando ese efecto de 
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calor en ese vacío. Dado que los electrones estarían conformados por información disociativa, y la 

emulación vibratoria de los átomos es producto de la reorganización de la información disociativa, el 

calor es una manifestación que se imparte en regiones donde esta se comporta u organiza de ciertos 

modos. 

Para el caso de la radiación que proviene del sol y que calienta los objetos, su mecanismo de interacción 

es superficial, donde la organización de la información disociativa afecta a toda una región limitada y 

contenida de la misma, dando la ilusión de que un continuo se calienta, que en esencia es vacío. Los 

fotones son paquetes organizados de información disociativa que saltan de un pozo de potencial a otro, 

según lo permita el entorno que es el medio de transferencia de información del todo. 

Un objeto o entidad puede tener varias temperaturas en su región de existencia, pero esta tenderá un 

equilibrio, tal que el objeto tienda a ocultarse de su dinámica en el entorno que lo envuelve, tendiendo a 

un equilibrio respecto a su entorno. De tal forma que se genera todo un proceso para que la información 

disociativa interna y externa a la región de existencia del objeto esté en equilibrio, es decir, que facilite el 

proceso evolutivo del mismo, tal que la información disociativa que se organiza para generar la 

información del estado n, pueda fácilmente ser emulada a un estado similar posterior, por otra 

información disociativa, generando una cadena evolutiva de eventos que se consolidan a través de los 

desdoblamientos.  

De tal forma, que el calor es una manifestación de información que la visualiza el observador y que le  

define algunas características, como su poder de destrucción de otros objetos, como subproducto de 

reacciones químicas, como subproducto del paso de una corriente eléctrica verdadera o inducida. El calor 

es una manifestación asociada a un mundo macro, mientras que a nivel micro no tiene sentido. Es 

decir, el calor dentro de un electrón es impensable, al igual que dentro de un protón y bien en el vacío 

absoluto, si es que existe. Piense en el calor, dentro de un fotón, es impensable, a pesar de que la 

interacción de fotones de ciertos valores mínimos de energía pueda producir materia y antimateria. 

Es interesante, pensar que si el calor es inconcebible dentro de los entes pequeños y los entes mayores 

están compuestos de muchos entes menores, que se manifieste dicho fenómeno de presencia de calor. Lo 

cual indica, que el calor es una medida estadística de interacción de información. Siendo esta 

interacción producto de un entrelazado de modos de vibración de los entes que comparten una misma 

realidad. Por ello, el calor puede ser transferido por conducción, convección y radiación, siendo el 

elemento clave para descubrir la verdadera esencia de lo que es el calor, el hecho de que la radiación es 

vibración pura, que no muestra la esencia asociada al calor, hasta interactuar con otros entes, provocando 

la manifestación de un cambio vibracional de los mismos. Lo igual siempre induce a lo igual, por ello, la 

vibración induce a la vibración.  
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Capítulo 5 

Álgebra hiperdimensional 
El álgebra es la generalización de la aritmética en todos los posibles campos de estudio de la matemática. 

Se representa con un lenguaje  que evoca a letras, símbolos especiales y números, con los cuales se 

escriben expresiones abstractas que pueden ser aplicadas para diferentes casos de análisis. Nace de la 

necesidad de resolver algunos problemas de información matemática. 

Las expresiones matemáticas poseen una parte numérica y otra literal, donde la parte numérica puede 

estar asociada al coeficiente de la expresión o bien a un exponente, mientras que las letras por lo general 

se asocian a variables. Sin embargo, en algunas expresiones una letra puede representar una constante que 

se denota de esa forma debido a que debe ser ajustada o puede ser ajustada a una condición determinada. 

En el álgebra, se utilizan varios signos, unos para indicar operación, otro para indicar relación y otros para 

agrupar términos. Los signos de agrupación se denominan paréntesis, con los cuales se agrupan los 

términos de la expresión. Los signos de relación son aquellos que toman dos expresiones matemáticas y 

las comparan, siendo los m§s comunes el igual ñ=ò, mayor que ñ>ò, menor que ñ<ò y el que indica que 

son diferentes las expresiones ñ!=ò. Dentro del grupo de signo de operación se encuentra el signo más 

ñ+ò, el menos ñ-ñ, el producto ñ*ò y el de la divisi·n ñ/ò. 

Dentro de los símbolos básicos que se encuentran asociados a las operaciones elementales, está el de 

adici·n el ñ+ò que indica adici·n de dos elementos conformando uno nuevo, resguardando la integridad 

de la naturaleza de los elementos tratados. Por ejemplo, si se utiliza la operación suma y se define como 

información de entrada cinco mangos que se anexan a otros cinco mangos, la expresión 5 m + 5 m = 10m  

es correcta y clara para dicha situación, pues los miembros involucrados en dicha expresión tratan sobre 

elementos de la misma naturaleza en la cual la m evoca al tipo de ítem en estudio. Pero, para el caso de 

anexar cinco mangos con 20 clavos, no es posible generar una expresión simplifica como  la anterior, 

siendo lo correcto que 5 m + 20 c = 20 c + 5 m, pues el orden de los factores no altera el producto final. 

Donde m es una reducción para indicar mangos y c es otra para indicar clavos. En otra expresión se puede 

utilizar las mismas letras para identificar la naturaleza de los elementos involucrados, pero no 

necesariamente tendrán la misma representación. Por ejemplo, en un nuevo ejemplo m puede representar 

mesas y c podría representar casas. De manera que las literales de las ecuaciones matemáticas son mudas, 

tal  que el  significado asociado a las mismas, lo debe definir el usuario que es  quién define la expresión. 

Cuando se emplean expresiones matemáticas para relacionar información sobre un tipo de ente, se puede 

sustituir la información desconocida mediante una letra, que se denomina incógnita, aplicando una 

igualdad. Por ejemplo, la ecuación 3 x + 2 = 5 x, emplea dos expresiones referidas a un mismo tipo de 

información, donde x podría ser el número de empleados que se necesita para realizar una obra, siendo el 

término de la derecha igual a lo indicado por el término de la derecha, durante la realización de dicha obra 

mediante dos procedimientos diferentes. Con un método se genera la obra tal que P = 3x +2 y por otro 

segundo método tal que P = 5x. La solución de dicha ecuación es: 

3x + 2 = 5x 

3x ï 5x = -2 

-2x = -2 

x = -2/(-2) = 1 empleado. 

Cuando se  genera un conjunto expresiones matemáticas que se asocia a los mismos dos tipos de entes en 

las mismas, se puede emplear reducciones que permiten obtener información valiosa. Un caso típico son 

las ecuaciones con dos incógnitas, las cuales en forma abstracta mencionan con cada una de ellas un tipo 

de información. Suponga el caso en X + Y = 100 y X ï Y = 60, para el resolver este conjunto de 
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ecuaciones con información entrelazada existen varios  métodos. Uno de ellos es el de sustitución, otro el 

de igual, otro la regla Cramer y otros más. 

Para resolver el caso de las ecuaciones anteriores, suponga que se desea utilizar el método de suma y 

resta, de tal forma que: 

 

X + Y = 100  (1) 

X ï Y = 60 (2) 

Sumando  (1) y (2) se obtiene 

2X = 160 

X = 160/2  

X = 80,  por lo tanto de (1) Y = 100 ï X =  100 -80 = 20.  De tal forma, que la solución al sistema de 

ecuaciones es X = 80 y Y = 20. 

Lo mismo que se indicó para la operación suma y resta de los ejemplos anteriores, se aplica a la operación 

multiplicación y división. Para la el caso de la multiplicación los miembros involucrados deben 

representar una esencia coherente, es decir, si se tiene una expresión como DX = v * t, donde DX es 

distancia, v es rapidez y t representa el tiempo, la expresión es coherente, representando un caso que 

puede ser  observado a una aplicación de algún evento en la naturaleza. 

Las constantes en las expresiones son fundamentales, pues en la mayoría de los casos poseen unidades, 

que debe concordar con la naturaleza de las expresiones a ambos lados de la igualdad. Por ejemplo, si se 

tiene una igualdad que en el lado izquierdo sus unidades son m/s, en el lado derecho al realizarse todas las 

operaciones de su expresión matemática, también debe quedar en las mismas unidades. 

Existen varios tipos de álgebra, que es clasificada según el espacio sobre el cual actúan, por ejemplo, el 

álgebra vectorial es utilizada para describir las relaciones que se producen al interactuar con cantidades 

vectoriales. El álgebra proposicional  describe las reglas y lenguaje simbólico asociado al tratamiento de 

proposiciones escritas utilizando el mismo.  El álgebra elemental trata el simbolismo e interpretación de 

las expresiones matemáticas que involucran a las operaciones básicas. El álgebra tensorial, trata sobre el 

conjunto de reglas, simbolismo e interpretación de expresiones que emplean tensores en su contenido. 

 

Algebra vectorial bidimensional  
En el mundo de la ciencia y de la ingeniería, las expresiones matemáticas en ocasiones emplean dos tipos 

de cantidades, una denominada escalar y otra denominada vectorial. Una cantidad escalar es aquella que 

queda totalmente definida con solamente un número y una unidad. Ejemplo de cantidad escalar es la 

temperatura, que con solamente un número y la unidad queda absolutamente completa su información. 

Las cantidades vectoriales poseen mayor complejidad que las cantidades escalares, están conformadas por 

una cantidad escalar y una dirección. Ejemplos de cantidades vectoriales son la fuerza, el ímpetu, el 

torque, el momento angular, el momento lineal, la posición, campo eléctrico, campo magnético y el 

desplazamiento. 

Para realizar una introducción al concepto del álgebra de los vectores, es recomendable iniciar la 

descripción de la misma en los planos principales de los retículos favoreciendo su comprensión. La 

representación gráfica indicada por Descartes ayuda a que el lector pueda comprender el significado 

oculto de la abstracción matemática de la representación vectorial y sus aplicaciones dentro de la ciencia 

e ingeniería. 

Un vector es una cantidad utilizada para representar variables que están definidas en términos de un 

escalar y una dirección. Los vectores en dos dimensiones pueden representarse mediante a = a1e1 + a2e2, 

donde e1 y e2 son perpendiculares entre sí. Además pueden representarse mediante la expresión a = aiei, o 

bien por a = (a1, a2), siendo su magnitud calculada a partir de la fórmula a = (a1
2
 + a2

2
)
0.5

. 
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Debido a que los espacios pueden ser deformados por la presencia de campos o debido a la interacción 

entre entes y espacio, se pueden generar diferentes tipos de retículos, para los cuales el observador propio 

no reconocerá la deformación de su sistema. Si un observador es capaz de visualizar la deformación de su 

espacio, no es un observador propio, sino uno ubicado en un plano superior. 

 

 

Ilustración 65 Vectores 2D en diferentes retículos 

En la ilustración se muestran planos de  tres tipos de retículos diferentes, cuya geometría es distorsionada 

por algún agente, afectando la forma en que se representan los vectores, incluyendo a sus componentes. 

Es posible generar las dos informaciones (retículo curvo y helicoidal) mostrada en la ilustración 

empleando operadores, tal que ac = Tca y ah = Tha, donde ac y ah son idénticas a a. 

El vector opuesto se puede calcular al invertir los signos de las componentes de los vectores, tal que si a = 

(a1, a2), su puesto es ïa = (-a1, -a2), igual que si ac = (a1c, a2c) su opuesto es ïac = (-a1c, -a2c) e igualmente 

que si ah = (a1h, a2h) su opuesto es ïah = (-a1h, -a2h). 

La suma entre dos vectores, debe realizarse entre vectores de la misma naturaleza, no es permitido sumar 

un vector velocidad a un vector posición. Sin embargo, en una ecuación puede aparecer en un lado de la 

igualdad, un vector de un tipo y del otro lado de la igualdad un vector de otro tipo, donde las constantes 

multiplicativas deben tener las unidades adecuadas para que converjan a un mismo tipo de cantidad. La 

suma de vectores se realiza sobre las componentes paralelas de los vectores, tal que si a = (a1, a2) y b = 

(b1, b2), la suma a + b, genera un nuevo vector de la misma naturaleza. La resultante de sumar los 

anteriores vectores es c= (a1 +b1, a2 + b2). 

 

 

Ilustración 66 Suma de vectores 2D en diferentes retículos 
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Es importante mencionar que la suma de vectores es conmutativa, tal que a +b = b + a, y que para la 

reproducción de la suma en espacios deformados se mantiene dicha propiedad. De manera, que si c = a + 

b, se cumple que ch = Th(c) = Th(a + b), cumpliéndose que ch = Th (a) + Th (b) = Th (b) + Th (a).  Al 

igual se  cumple que cc= Tc (c) = Tc (a + b), cumpliéndose que cc = Tc (a) + Tc(b) = Tc (b) + Tc (a). 

Al sumar un vector con su opuesto se genera un vector nulo, que en un plano corresponde a las 

coordenadas 0 = (0, 0), el cual al sumarlo a cualquier vector, o restarlo a cualquier vector, este queda 

inalterado. De tal forma, que si a = (a1, a2), a + 0, será igual a a. 

La magnificación de un vector es producto de la multiplicación de un escalar por un vector, resultando un 

nuevo vector, cuyas componentes son afectadas por dicho escalar tal que si a = (a1, a2), el vector 

resultante c = f * a, será igual a c = (f * a1, f * a2),  por lo que ci = f * ai. 

Cada una de las componentes del vector transformado cumple con aci = Tcij ai, tal que ac1= Tc11 a1 + Tc12 

a2 y ac2 = Tc21 a1 + Tc22a2. Donde el operador Tc puede aplicarse a cualquier geometría que se desee 

transformar a dicho espacio. Esta transformación se realiza punto a punto, para la geometría delimitadora 

de la figura a transformar.  De tal forma que para la suma c = a + b, al ser transformada al espacio curvo, 

se tendría que cc1 = Tc11 c1 + Tc12 c2 =Tc11 (a1 +b1) + Tc12 (a2 + b2) = Tc11a1 + Tc11 b1 + Tc12a2 + Tc12 b2. 

De las anteriores ecuaciones, es claro, que debido a una deformación del espacio, las nuevas coordenadas 

involucran a varias para obtener una componente, que es producto de esa deformación que fue provocada 

por algún agente.  

El producto escalar de dos vectores se determina en base a los componentes paralelas de los mismos, tal 

que si a = (a1, a2) y b = (b1,  b2), el producto escalar de a por b, aÅb = ai bi= a1 * b1 + a2*b2. La aplicación 

más común para calcular el producto escalar, es la determinación de proyecciones, típicas de los flujos. 

La proyección de un vector sobre otro se determina mediante la utilización de la fórmula aÅb = a * 

proyección bsobre a.  

 

 

Ilustración 67 Proyecciones de vectores 2D en diferentes retículos 

Algebra vectorial tridimensional  
Basados en las premisas indicadas sobre los vectores en la sección anterior, se puede proceder a describir 

el álgebra de los vectores de los espacios tridimensionales, como una extensión a lo indicado a los 

vectores bidimensionales y anexar nuevo conocimiento que es propio de los vectores en espacios 

tridimensionales. La expresión matemática con que se representa tradicionalmente un vector 

tridimensional es r  = xex + yey + zez, o bien en forma reducida, r  = (x, y, z). Cada una de las entradas de 

este vector r  se denomina componente, el valor de la componente puede ser positiva, negativa o cero, 

donde el negativo se asocia a la dirección del vector unitario que define a cada dirección. Este tipo de 
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representación está asociada a espacios ordinarios, definidos por la replicación de tres superejes 

ordinarios, a saber eje X,  eje Y y eje Z. 

Descartes realizó toda una propuesta que llevaba al concepto de posición a intercepciones de posiciones 

respecto a ejes perpendiculares, donde se relaciona componentes con elementos gráficos. Esta 

representación es muy útil para mostrar trayectorias evolutivas de partículas puntuales, que conviven en 

un universo único no cuántico. Esta presunción simplifica el tratamiento matemático necesario para 

describir su trayectoria, evolución, pero no toma en cuenta sus restricciones evolutivas y de existencia 

para un mundo de objetos y bajo el paradigma de multiversos, realidades alternativas donde todo parte de 

un cuanto. 

Debido a que la interacción entre entes y el espacio definen el comportamiento de entrelazamientos de los 

microretículos, deformando los espacios, se pueden tener realidades con universos tridimensionales 

ordinarios, curvos, curvos cerrados, helicoidales, etc. Pero, para cada uno de los observadores naturales o 

propios de dichas realidades, su concepción de su entorno es ordinaria, de manera que sólo un observador 

ubicado en plano superior, se percatará de la deformación de su espacio. 

Por fines ilustrativos se realizará una explicación sobre los sistemas de coordenadas multidimensionales, 

mediante un tratamiento matemático basado en un espacio continuo, pero en otros capítulos posteriores se 

iniciará progresivamente la adaptación hacia un concepto de espacios cuantizados. Por el momento, los 

vectores se mencionan como elementos de información que ubican a un punto respecto a observador. 

 

 

Ilustración 68 Superejes de retículos tridimensionales 

Para iniciar la explicación sobre el conocimiento básico, se tratará el álgebra básica asociada a un mundo 

matemático de vectores tridimensionales, bajo la consigna de continuidad. Cuya geometría vista por el 

observador propio será la misma, pero para un observador del plano superior, es decir, que no es afectado 

por la deformación, verá otra realidad. Por lo tanto, los vectores tridimensionales, pueden coexistir en 

espacios ordinarios, curvos, helicoidales y otros. 
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Ilustración 69 Vectores 3D  en diferentes hiperespacios 

Los vectores mostrados en la ilustración en esencia son el mismo, solo que los últimos dos están 

sometidos a transformaciones de espacios. De manera que si a = (a1, a2, a3), este vector puede ser 

transformado a ac en un espacio curvo, aplicando una transformación al anterior vector, tal que ac = Tc a, 

que es igual ac = Tc(a1, a2, a3), tal que aci =Tcij ai, de manera que ac1 = Tc11 a1 + Tc12 a2 + Tc13 a3. Al igual 

ocurre con sus otras componentes, de manera que ac2 = Tc21 a1 + Tc22 a2 + Tc23 a3 y ac3 = Tc31 a1 + Tc32 a2 + 

Tc33 a3. Lo mismo ocurre con el sistema tridimensional helicoidal, tal que ah = Th (a1, a2, a3),  de forma 

que ahi =Thij ai, resultando que ah1 = Th11 a1 + Th12 a2 + Th13 a3. Al igual ocurre con sus otras componentes, 

obteniéndose ah2 = Th21 a1 + Th22 a2 + Th23 a3 y ah3 = Th31 a1 + Th32 a2 + Th33 a3. 

El vector opuesto a un vector tridimensionales otro vector tridimensional definido por el vector cuyas 

componentes poseen signo opuesto al original, tal que si se tiene un vector del espacio tridimensional a, 

definido  = (a1, a2, a3) su vector opuesto ïa = aopuesto, es igual aopuesto = (-a1, -a2, -a3). El vector opuesto es el 

mismo vector original que es sometido a una rotación mediante la aplicación de una transformación, tal 

que aopuesto = Topuestoa. El operador de transformación opuesta del espacio tridimensional ordinario es Topuesto 

= ((-1, 0, 0), (0, -1, 0), (0, 0, -1)), de tal forma que Topuestoij = -dij, por lo tanto, Topuesto11 = Topuesto22 = Topuesto33 

= -1. De lo cual se deduce que, aopuesto1 =-1*a1 + 0*a2 + 0*a3, aopuesto2 = 0*a1 -1*a2 + 0*a3 y aopuesto3 = 0*a1 

+0*a2 -1*a3.   

Una de las operaciones más simples que se puede realizar con vectores del espacio tridimensional es  la 

suma vectorial, para ello, suponga que se tienen dos vectores tridimensionales, el primero es a = a1e1 + 

a2e2 + a3e3, el segundo es b = b1e1 +  b2e2 + b3e3, donde e1, e2 y e3 son perpendiculares entre sí, y sea un 

tercer vector igual a c = c1e1 + c2e2 +  c3e3, tal que c = a +  b. 

La relación entre las componentes del vector resultante y de los vectores sumando es ci = ai + bi, de tal 

manera, que c1 = a1 +b1, c2 = a2 +b2 y c3 = a3 +b3. Para confirmar su comprensión sobre esta operación, 

analice un ejemplo con dos vectores sumandos a y b, definidos por a =(4, 6, -3) y b= (3, -5,-2). Al sumar 

dichos vectores, el vector resultante es c = (7, 1, -5). 
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Ilustración 70 Suma de vectores 3D en diferentes retículos 

La suma de vectores puede ser representada para cada uno de los espacios como un conjunto de 

transformaciones. Suponga que c = a + b del espacio ordinario, del cual se puede obtener su 

representación en otros espacios, por ejemplo cc = Tc (a + b) = Tca + Tcb. Al igual ocurre para el espacio 

helicoidal, ch = Th (a + b) = Tha + Thb. 

Un vector como ente de información que ubica puntos en un universo ordinario tridimensional, puede 

expandirse o contraerse manteniendo su dirección constante. La magnificación de un vector se realiza al 

generar un producto conformado por un escalar que multiplica a un vector, cuya resultante es otro vector 

que mantiene la misma dirección, aunque puede variarse su sentido. De tal forma, que si a = (a1, a2, a3) y 

c = f*a, las componente del nuevo vector estarán definidas por ci = f*ai, de manera, que c1 = f*a1, c2 = 

f*a2 y c3 = f*a3. Para ilustrar esta operación, suponga que a = (3, 2, 5) y el escalar a emplear es 3, de tal 

forma que c = 3a, cuyo valor resultante será c= (9, 6, 15). 

El producto escalar entre vectores tridimensionales, se utiliza para calcular proyecciones, tal que a Åb = 

a1* b1 + a2* b2 + a3* b3, donde este producto puede ser calculado mediante la siguiente fórmula, a Åb = b 

* proyección de a sobre b. 

 

 

Ilustración 71 Proyecciones de vectores 3D en diferentes retículos 

El producto escalar aplicado a sistemas diferentes al ordinario, debe calcularse a partir de los vectores 

ordinarios transformados, donde ac = Tca  y bc = Tcb, de tal forma que ac Åbc = TcaÅ Tcb. Lo mismo se 

aplica para el sistema helicoidal, donde ah = Tha  y bh = Thb, de tal forma que ah Åbh = ThaÅ Thb. 
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El producto vectorial, es un producto propio de los vectores tridimensionales, que podría ser extendido a 

vectores de magnitudes superiores. Este producto calcula un nuevo vector a partir de dos vectores, siendo 

el resultante perpendicular a quienes lo generaron. El producto cruz o vectorial se indica mediante c = a x 

b. Para dicha operación debe cumplirse que e3 = e1 x e2 y quee1 x e1 = e2 x e2 = e3 x e3 = 0, por lo tanto el 

producto cruz de vectores paralelos o antiparalelos es igual al vector nulo. 

 

 

Ilustración 72 Producto cruz de vectores 3D en diferentes retículos 

La geometría de los vectores involucrados en el producto cruz aplicado a espacios deformados, cumple 

con las reglas similares al 3D ordinario, lográndose calcular sus valores empleando los resultados de este 

espacio. Si en el espacio ordinario c = a x b, en el espacio curvo cerrado se tiene que cc = Tc (a x b) = 

(Tca) x (Tcb). 

 

Algebra tetradimensional  
Un hiperespacio tetra dimensional está definido por el conjunto de zonas permitidas para existencia, 

demarcadas por retículo que posee cuatro superejes independientes. Los superejes de un espacio tetra 

dimensional ordinario son eje X, eje Y, eje Z y eje W, todos ellos son ejes espaciales. La ubicación de un 

punto en este sistema, queda definido por cuatro componentes, de manera que la posición r  = (a1, a2, a3, 

a4), cuyas componentes están asociadas a las direcciones definidas por los vectores unitarios e1, e2, e3 y 

e4. Este conjunto de coordenadas mediante transformaciones puede representar componentes en los 

diferentes retículos de existencia para los eventos, por ejemplo en retículos ordinarios, curvos cerrados, 

helicoidales y otros. 
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Ilustración 73 Superejes tetra dimensionales en diferentes retículos 

Los vectores tetra dimensionales básicos no ordinarios pueden generarse por transformaciones de un tetra 

vector ordinario, tal que un tetra vector del espacio curvo cerrado, queda definido por acurvo = Tc(aordinario). 

Al igual ocurre para un vector del espacio helicoidal, de manera que ahelicoidal = Th(aordinario).  

 

 

Ilustración 74 Vectores tetra dimensionales en diferentes retículos 

El tetra vector opuesto es definido mediante una transformación simple, generando una rotación opuesta a 

cada una de las componentes del tetra vector, de tal forma que si a = (a1, a2, a3, a4) su vector opuesto ïa = 

(-a1, -a2, -a3, -a4), el cual se obtiene a partir de una rotación tetra dimensional, -a = aopuesto = Topuestoa. Donde 

Topuesto está definida por una matriz, tal que Tij = -dij, de manera que T11= T22 = T33 = T44 = -1, o sea: 

 

Topuesto =((-1, 0, 0, 0), (0, -1, 0, 0), (0, 0, -1, 0), (0, 0, 0, -1)). 

 

Por lo tanto la componente del vector opuesto queda definido poraopuestoi = -dij  aj, que al aplicar esta 

definición indica que aopuesto1= -1*a1 + 0*a2 +0*a3 +0*a4, aopuesto2 = 0*a1 -1*a2 + 0*a3 + 0*a4, aopuesto3= 0*a1 

+0*a2 -1*a3 +0*a4 y aopuesto4 = 0*a1 +0*a2 + 0*a3 -1*a4.  

 

La magnitud de un tetra vector se calcula mediante la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada una 

de las cuatro componentes, tal que a = (a1
2
 + a2

2
 + a3

2
 +a4

2
)
0.5

. 

La suma de vectores del espacio tetra dimensional se realiza en forma similar a la vectorial del espacio 

tridimensional, solamente que debe tomarse en cuenta la cuarta componente. De manera, que si a = (a1, 
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a2, a3, a4) y b = (b1, b2, b3, b4), el vector resultante c de la suma c = a + b, será c = (a1 +b1, a2 +b2, a3 +b3, 

a4 +b4), o lo que es lo mismo, ci = ai + bi, de manera que c1 = a1+b1, c2 = a2 +b2, c3 = a3 + b3 y c4 = a4 +b4. 

 

 

Ilustración 75 Suma de tetra vectores en diferentes retículos 

La reproducción de las sumas de tetra vectores en espacios deformados, puede emularse a partir de 

vectores tetra dimensionales ordinarios, que son sometidos a una transformación de coordenadas. De 

manera que, (a + b)transformados = atransformado + btransformado, por lo tanto, (a + b) curvo = acurvo + bcurvo.Donde acurvo = 

T4ca, bcurvo = T4cb y ccurvo = T4cc. Al igual ocurre para la suma de tetra vectores del espacio helicoidal, tal 

que (a + b) helicoidal = ahelicoidal + bhelicoidal, con ahelicoidal = T4ha, bhelicoidal = T4hb y chelicoidal = T4hc. 

Al igual que las transformaciones sobre un vector suma, se puede transformar cualquier vector ordinario a 

un espacio deformado, realizando transformaciones a cada una de sus componentes. Por ejemplo, si a= 

(a1, a2, a3, a4), atransformado = T a = (T a1, T a2, T a3, T a4). 

El producto escalar de tetra vectores se aplica de la misma forma que para el caso de vectores del espacio 

tridimensional. Si a = (a1, a2, a3, a4) y b= (b1, b2, b3, b4), su producto escalar aÅb, será aÅb = a1*b1 + a2*b2 

+ a3*b3 + a4*b4. Para el cálculo de la proyección del vector en espacios deformados, se debe realizar la 

transformación a los vectores antes de aplicar el producto punto, por lo tanto, (aÅb)transformado 

=atransformadoÅbtransformado, de tal forma que (aÅb)curvo = T4caÅT4cb. Al igual ocurre con los tetravectores en el 

espacio helicoidal, de manera que (aÅb)helicoidal = T4haÅT4hb. 

Recuerde, que para el observador propio, su sistema no está deformado, por lo cual se puede calcular el 

ángulo que se forma entre los dos vectores utilizando la fórmula tradicional, aÅb = a * b * cos (q). 

 

 

Ilustración 76 Proyección de tetra vectores en diferentes retículos 
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El producto cruz o vectorial en un espacio tetra dimensional, es una propuesta que realiza el ñLibro de 

Atomò en su volumen denominado ñFantasía matemática de los multiversosò, en la cual, propone 

como solución  que a x b = (-a1*b4 ïa4*b2 +a2*b3 ïa3*b2 +a4*b3 +a2*b4) e1 + (a3*b4 +a4*b1 ïa1*b3 +a3*b1 

ïa4*b3 ïa1*b4) e2 + (-a2*b4 ïa4*b1 +a1*b2 ïa2*b1 +a4*b2 +a1*b4) e3 + (a2*b3 +a3*b1 +a1*b2 ïa2*b1 ïa3*b2 ï

a1*b3) e4. Es importante recalcar que el vector resultante del producto cruz, es un vector perpendicular a 

los que lo generan, de manera que si c = a x b, cÅb = cÅa = 0. 

Para ilustrar la aplicación de la fórmula para el cálculo del vector resultante del producto cruz en un 

espacio tetra dimensional, suponga que a =(1, 2, 2, 2), b= (3,3,1,2), donde c = a x b. El vector resultante 

es c = (-8, 11, -5, -2), que al aplicar las condiciones sobre el producto escalar da cÅa = -8 + 22- 10 -4 = 0 y 

cÅb = -24 + 33 -5 -4 = 0. 

 

 

Ilustración 77 Producto vectorial en espacios tetra dimensionales 

 

Algebra vectorial pentadimensional  
Una vez extendida el álgebra conocida de los espacios tridimensionales a espacios tetradimensionales, 

resulta sencillo extenderla a un álgebra vectorial pentadimensional. Se parte de la concepción de la 

ubicación de un punto en dicho espacio, que deberá ser indicado por cinco componentes, que representan 

la sombra de la trayectoria que se debe seguir al recorrer tramos paralelos a los cinco ejes principales que 

definen a su retículo, de manera que un vector está definido por a =(a1, a2, a3, a4, a5). Los ejes del retículo 

ordinario pentadimensional son el eje X, el eje Y el eje Z, el eje W y el eje M, sus vectores unitarios son 

e1, e2, e3, e4 y e5. Este espacio ordinario podría ser deformado por la presencia de alguna cualidad de un 

ente de información que altere su espacio, generando retículos deformados como los curvos cerrados y los 

helicoidales, al igual que toda una gama muy diversa que la define la relación entorno y  entes. 

 


