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Resumen

En este trabajo se revisan los más recientes avances relativos a problemas con ecuaciones diferenciales
que tratan involuciones. Tenemos en cuenta dos casos: el caso con condiciones iniciales y coeficientes
constantes y el caso de condiciones de contorno homogéneasy coeficientes variables. Usando diferen-
tes técnicas, obtenemos la función de Green para ambos problemas, estudiamos su signo y derivamos
resultados de él.

Palabras clave:Involución, reflexión, función de Green, principio del máximo, ecuaciones diferen-
ciales.

Abstract

In this work we revise the most recent developments concerning the study of first order problems
regarding differential equations with involutions. We take into account two cases: the case of initial
conditions and constant coefficients and the case of homogeneous boundary conditions and non-
constant coefficients. Using different techniques, we obtain the Green’s function for both problems,
study its sign and derive further results.
Key words: Involution, reflection, Green’s function, maximum principle, differential equations.

Introducci ón

El estudio de ecuaciones funcionales con involuciones (EDI) comienza con la solución de la ecuación
x′(t) = x(1/t) llevada a cabo por Silberstein (ver [21]) en 1940. En pocas palabras, una involución
es simplemente una funciónf tal que, sin ser la identidad, satisfacef ( f (x)) = x para todox en su
dominio de definición. Para la mayorı́a de las aplicacionesen análisis, la involución está definida
en un intervalo deR y es continua, lo cual implica que es decreciente y tiene un único punto fijo
(ver [27]). Desde el artı́culo fundacional de Silberstein,el estudio de problemas con EDI ha estado
principalmente basado en los casos con condiciones iniciales y en especial en el caso de la reflexión
f (x) =−x. Por citar algunos ejemplos, Wiener y Watkins estudian en [27] la solución de la ecuación
x′(t)−ax(−t)=0 con condiciones iniciales. La ecuaciónx′(t)+ax(t)+bx(−t)= g(t) ha sido tratada
en [18,19]. En [14,20,24,27,28] se introducen algunos resultados que permiten transformar este tipo

†Financiado por FEDER y Ministerio de Economı́a y Competitividad, España, proyecto MTM2010-15314.
‡Financiado por una beca FPU, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España.
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de problemas con involuciones y condiciones iniciales en ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO)
de segundo orden y condiciones iniciales o bien sistemas de EDO de primer orden y dimensión dos,
garantizando además que la solución del segundo problemaserá una solución del problema original.
Además, las propiedades asintóticas y de acotación de las soluciones de problemas iniciales de primer
orden se estudian en [25] y [1] respectivamente. Se consideran problemas de contorno de segundo
orden en [8, 9, 17, 28] para condiciones de contorno de Dirichlet y de Sturm-Liouville y en [16] se
estudian ecuaciones de orden superior. Otras técnicas aplicadas a problemas con reflexión se pueden
encontrar en [2,15,26].

Por otra parte, en [3–5] se estudia el caso particular de una ecuación de primer orden con con-
diciones de contorno periódicas y generales, añadiendo un nuevo elemento a los estudios previos:
la función de Green. En dichos trabajos se estudia el signo de la función de Green y se deducen
principios del máximo y del antimáximo.

Este trabajo, siguiendo [6,7], muestra el desarrollo de dichas ecuaciones y extiende los resultados
de la bibliografı́a antes mencionada con la obtención de funciones de Green en casos más generales,
como los que citaremos posteriormente. Intentamos por tanto responder a las siguientes cuestiones:
¿De qué maneras se pueden encontrar soluciones para un problema con involuciones?, ¿Cómo se
obtiene la función de Green de un problema lineal de orden uno con una involución?, ¿Existe relación
entre problemas con distintas involuciones? Para enfrentarnos a estas preguntas estudiaremos dos
partes claramente diferenciadas: el caso del problema de valor inicial [7] y coeficientes constantes y
el caso del problema con condiciones de contorno homogéneas y coeficientes variables [6].

En cada caso se utilizará un método diferente para la obtención de las distintas funciones de
Green. Dado que cada uno de estos métodos es fácilmente extrapolable al otro caso, lo aquı́ expuesto
dará pie a la realización de progresos posteriores en el área. La distribución de este trabajo será como
sigue. en la Sección 1 nos dedicaremos al estudio del problema de valor inicial para, en la Sección 3,
aplicar los resultados obtenidos a ejemplos concretos que nos permitan ilustrar la teorı́a. A partir de la
Sección 4 analizamos el problema con condiciones de contorno homogéneas, haciendo hincapié en el
Teorema de Equivalencia de Involuciones en la Sección 5 mientras que en la Sección 6 estudiamos la
ecuación para después analizar, en las Secciones 7, 8 y 9, los distintos casos que se pueden presentar,
terminando con aquellos en los que no se puede derivar la función de Green de forma explı́cita.

Soluciones del problema de valor inicial

Siguiendo [7], consideremosh∈ L1(R), t0, a, b∈ R. Estudiamos aquı́ el siguiente problema

x′(t)+ax(−t)+bx(t) = h(t), x(t0) = c. (1)

Para hacerlo, primero estudiamos la ecuación homogénea

x′(t)+ax(−t)+bx(t) = 0. (2)

Derivando y haciendo las sustituciones adecuadas llegamosa la ecuación

x′′(t)+(a2−b2)x(t) = 0. (3)

Seaω :=
√

|a2−b2|. La ecuación (3) presenta tres casos distintos:
(C1). a2 > b2. En este caso,u(t) = α cosωt +β senωt es una solución de (3) para cadaα, β ∈R.

Si imponemos la ecuación (2) a esta expresión llegamos a lasolución general

u(t) = α(cosωt − a+b
ω

senωt)

de la ecuación (2) conα ∈ R.
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(C2). a2 < b2. Ahora,u(t) = α coshωt + β senhωt es una solución del problema (3) para cada
α, β ∈ R. Si imponemos la condición (2) a esta fórmula llegamos a lasolución general

u(t) = α(coshωt − a+b
ω

senhωt)

de la ecuación (2) conα ∈ R.
(C3).a2=b2. En este caso,u(t)=αt+β es una solución de (3) para cadaα, β ∈R. Si imponemos

la ecuación (2) obtenemos dos casos.
(C3.1).a= b, donde

u(t) = α(1−2a t)

es la solución general de la ecuación (2) conα ∈ R, y
(C3.2).a=−b, donde

u(t) = α

es la solución general de la ecuación (2) conα ∈ R.
Ahora, consideremos ˜u y ṽ tales que satisfacen

ũ′(t)+aũ(−t)+bũ(t) = 0, ũ(0) = 1,

ṽ′(t)−aṽ(−t)+bṽ(t) = 0, ṽ(0) = 1.

Obsérvese que ˜u y ṽ se pueden obtener de las expresiones explı́citas de los casos (C1)–(C3) simple-
mente tomandoα = 1. También cabe destacar que, si ˜u está en el caso (C3.1), ˜v esta en el caso (C3.2)
y viceversa, mientras que si ˜u esta en el caso (C1) (respectivamente (C2)) ˜v también y viceversa.

Consideremos ahora las partes pares e impares de la funciónf , esto es,fe(x) := [ f (x)+ f (−x)]/2
y fo(x) := [ f (x)− f (−x)]/2, como se hace en [4]. Tenemos ahora las siguientes propiedades de las
funciones ˜u y ṽ.

Lema 1. Para cada t,s∈ R, las siguientes propiedades se satisfacen.

(I ) ũe ≡ ṽe, ũo ≡ kṽo para alguna constante k en c.t.p.,

(II ) ue(s)ve(t) = ue(t)ve(s), uo(s)vo(t) = uo(t)vo(s),

(III ) ũeṽe− ũoṽo ≡ 1,

(IV) ũ(s)ṽ(−s)+ ũ(−s)ṽ(s) = 2[ũe(s)ṽe(s)− ũo(s)ṽo(s)] = 2.

Demostracíon. (I) y (III ) se pueden comprobar inspeccionando los diferentes casos.(II ) es una
consecuencia directa de(I). (IV) se obtiene de las definiciones de parte par e impar y de(III ). �

El siguiente Teorema usará las funciones ˜u y ṽ y sus propiedades para encontrar las soluciones del
problema (1).

Teorema 2. El problema(1) tiene unaúnica solucíon maximal definida enR si y solo siũ(t0) 6= 0.

Demostracíon. Primero obtendremos una soluciónu de la ecuaciónx′(t)+ax(−t)+bx(t) = h(t).
Definamos

ϕ := hoṽe−heṽo, y ψ : heũe−hoũo.

Obsérvese queϕ es impar,ψ es par yh= ϕũ+ψ ṽ por el Lema 1(III ). Puesto que estamos trabajando
con el operador lineal(Lx)(t) = x′(t)+ ax(−t)+bx(t), basta encontrary y z tales queLy = ϕũ y
Lz= ψ ṽ dado que, en dicho caso, podemos definiru= y+z, y concluir queLu= h.
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Para resolverLy= ϕũ usaremos el método de variación de constantes. Tómesey= ϕ̃ ũ, y asuma-
mos queϕ̃ es par (enseguida se verá que esto puede hacerse). Entonces,

Ly(t) = ϕ̃ ′(t)ũ(t)+ ϕ̃(t)[ũ′(t)+aũ(−t)+bũ(t)] = ϕ̃ ′(t)ũ(t).

Por lo tanto, tomandõϕ(t) :=
∫ t

k1
ϕ(s)ds (par) para algúnk1 ∈ R, la funcióny satisfaceLy = ϕũ.

Del mismo modo, tomandoz= ψ̃ ṽ conψ̃(t) :=
∫ t

k1
ψ(s)ds (obsérvese quẽψ es impar), tenemos que

Lz= ψ ṽ.
Ahora, seau0 := y+z= ϕ̃ ũ+ψ̃ ṽ conk1 = k2 = 0. Obsérvese queu0 satisfaceLu0 = h y u0(0) = 0.

Definiendow= u0+
c−u0(t0)

ũ(t0)
ũ, w es una solución del problema (1). Veamos que es única.

Supondremos ahora quew1 y w2 son soluciones de (1). Entoncesw2−w1 es una solución de (2).
Por lo tanto,w2−w1 es de una de las formas cubiertas por los casos (C1)–(C3) y, encualquier caso, un
múltiplo deũ, esto es,w2−w1 = λ ũpara algúnλ ∈R. También resulta evidente que(w2−w1)(t0)=0,
pero tenemos que ˜u(t0) 6= 0 por hipótesis, por lo tantoλ = 0 y w1 = w2. Esto es, el problema (1) tiene
solución única.

Supongamos ahora quew es una solución de (1) y ˜u(t0) = 0. Entoncesw+ λ ũ también es una
solución de (1) para cadaλ ∈ R, lo cual demuestra el resultado. �

Este último Teorema plantea una cuestión evidente: ¿Bajoqué circunstancias ˜u(t0) 6= 0? Para
responder a esta pregunta es suficiente con estudiar los casos (C1)–(C3).

Lema 3. ũ(t0) = 0 solo en los siguientes casos,

si a2 > b2 y t0 = 1
ω arctan ω

a+b +kπ para alǵun k∈ Z,

si a2 < b2, ab> 0 y t0 = 1
ω arctanh ω

a+b,

si a= b y t0 = 1
2a.

Definición 1. Seat1, t2 ∈ R. Definimos lafunción caracteŕıstica orientadapara el par(t1, t2) como

χ t2
t1 (t) :=











1, t1 ≤ t ≤ t2
−1, t2 ≤ t < t1
0, en otro caso.

Observacíon1. La anterior definición implica que, para cada función integrable f : R→ R,

∫ t2

t1
f (s)ds=

∫ ∞

−∞
χ t2

t1 (s) f (s)ds.

Además,χ t2
t1 =−χ t1

t2 .

El siguiente Corolario proporciona la expresión de la función de Green para el problema (1), de
nuevo usando las funciones ˜u y ṽ.

Corolario 4. Supongamos quẽu(t0) 6= 0. Entonces, láunica solucíon para el problema(1) viene
dada por

u(t) :=
∫ ∞

−∞
G(t,s)h(s)ds+

c−u0(t0)
ũ(t0)

ũ(t), t ∈ R,

donde

G(t,s) :=
1
2
([ũ(−s)ṽ(t)+ ṽ(−s)ũ(t)]χ t

0(s)

+[ũ(−s)ṽ(t)− ṽ(−s)ũ(t)]χ0
−t(s)

)

,
t,s∈ R. (4)
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Demostracíon.

u′(t)− c−u0(t0)
ũ(t0)

ũ′(t)

=
1
2

(

d
dt

∫ t

0
[ũ(−s)ṽ(t)+ ṽ(−s)ũ(t)]h(s)ds

+
d
dt

∫ 0

−t
[ũ(−s)ṽ(t)− ṽ(−s)ũ(t)]h(s)ds

)

=
1
2

(

d
dt

∫ t

0
[ũ(−s)ṽ(t)+ ṽ(−s)ũ(t)]h(s)ds

+
d
dt

∫ t

0
[ũ(s)ṽ(t)− ṽ(s)ũ(t)]h(−s)ds

)

=h(t)+
1
2

(

∫ t

0
[ũ(−s)ṽ′(t)+ ṽ(−s)ũ′(t)]h(s)ds

+
∫ t

0
[ũ(s)ṽ′(t)− ṽ(s)ũ′(t)]h(−s)ds

)

. (5)

Por otra parte,

a

[

u(−t)− c−u0(t0)
ũ(t0)

ũ(−t)

]

+b

[

u(t)− c−u0(t0)
ũ(t0)

ũ(t)

]

=
1
2

a
∫ −t

0
([ũ(−s)ṽ(−t)+ ṽ(−s)ũ(−t)]h(s)

+[ũ(s)ṽ(−t)− ṽ(s)ũ(−t)]h(−s))ds

+
1
2

b
∫ t

0
([ũ(−s)ṽ(t)+ ṽ(−s)ũ(t)]h(s)

+[ũ(s)ṽ(t)− ṽ(s)ũ(t)]h(−s))ds

=− 1
2

a
∫ t

0
([ũ(s)ṽ(−t)+ ṽ(s)ũ(−t)]h(−s)

+[ũ(−s)ṽ(−t)− ṽ(−s)ũ(−t)]h(s))ds

+
1
2

b
∫ t

0
([ũ(−s)ṽ(t)+ ṽ(−s)ũ(t)]h(s)

+[ũ(s)ṽ(t)− ṽ(s)ũ(t)]h(−s))ds

=
1
2

∫ t

0
(−a[ũ(−s)ṽ(−t)− ṽ(−s)ũ(−t)]

+b[ũ(−s)ṽ(t)+ ṽ(−s)ũ(t)])h(s)ds

+
1
2

∫ t

0
(−a[ũ(s)ṽ(−t)+ ṽ(s)ũ(−t)]

+b[ũ(s)ṽ(t)− ṽ(s)ũ(t)])h(−s)ds

=
1
2

∫ t

0
(ũ(−s)[−aṽ(−t)+bṽ(t)]+ ṽ(−s)[aũ(−t)+bũ(t)]h(s)ds

+
1
2

∫ t

0
(ũ(s)[−aṽ(−t)+bṽ(t)]− ṽ(s)[aũ(−t)+bũ(t)])h(−s)ds

=− 1
2

(

∫ t

0
(ũ(−s)v′(t)+ ṽ(−s)u′(t))h(s)ds

+

∫ t

0
(ũ(s)v′(t)− ṽ(s)u′(t))h(−s)ds

)

. (6)
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Por tanto, sumando (5) y (6), queda claro queu′(t)+au(−t)+bu(t)= h(t).
Comprobamos ahora la condición inicial.

u(t0) =c−u0(t0)+
1
2

∫ t0

0
([ũ(−s)ṽ(t0)+ ṽ(−s)ũ(t0)]h(s)

+[ũ(s)ṽ(t0)− ṽ(s)ũ(t0)]h(−s))ds.

Usando la construcción de la solución proporcionada en elTeorema 2, resulta fácil probar ahora que

u0(t) =
1
2

∫ t

0
([ũ(−s)ṽ(t)+ ṽ(−s)ũ(t)]h(s)

+[ũ(s)ṽ(t)− ṽ(s)ũ(t)]h(−s))ds,
∀t ∈ R,

lo cual demuestra el resultado. �

Aplicaciones

En esta sección utilizamos las expresiones anteriores para obtener la expresión explı́cita de la función
de Green dependiendo de los valores de las constantesa y b. Además, estudiamos el signo de la
función y deducimos los principios de comparación correspondientes.

Separamos el estudio en tres casos, teniendo en consideración la expresión de la solución general
de la ecuación (2).

El caso (C1)

Usando la ecuación (4), obtenemos la siguiente expresióndeG para el caso (C1).

G(t,s) =

[

cos(ω(s− t))+
b
ω

sen(ω(s− t))

]

χ t
0(s)

+
a
ω

sen(ω(s+ t))χ0
−t(s).

Lo cual podemos rescribir como

G(t,s) =



















































cosω(s− t)+
b
ω

senω(s− t), 0≤ s≤ t,

−cosω(s− t)− b
ω

senω(s− t), t ≤ s≤ 0,

a
ω

senω(s+ t), −t ≤ s≤ 0,

− a
ω

senω(s+ t), 0≤ s≤−t,

0 en otro caso.

(7a)

(7b)

(7c)

(7d)

(7e)

Estudiando la expresión deG podemos obtener principios del máximo y del antimáximo que nos
darán información sobre el signo de la solución, como ilustra el siguiente resultado.

Lema 5. Supongamos que a2 > b2 y definamos

η(a,b) :=















1√
a2−b2 arctan

√
a2−b2

b , si b> 0,
π

2|a| , si b= 0,
1√

a2−b2

(

arctan
√

a2−b2

b +π
)

, si b< 0.

Entonces la función de Green del problema(1) es
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positiva en{(t,s), 0< s< t} si y solo si t∈ (0,η(a,b)),

negativa en{(t,s), t < s< 0} si y solo si t∈ (−η(a,−b),0).

Si a> 0, la funcíon de Green del problema(1) es

positiva en{(t,s), −t < s< 0} si y solo si t∈ (0,π/
√

a2−b2),

positiva en{(t,s), 0< s<−t} si y solo si t∈ (−π/
√

a2−b2,0),

y, si a< 0, la funcíon de Green del problema(1) es

negativa en{(t,s), −t < s< 0} si y solo si t∈ (0,π/
√

a2−b2),

negativa en{(t,s), 0< s<−t} si y solo si t∈ (−π/
√

a2−b2,0).

Demostracíon. Para 0< b< a, el argumento del seno en (7c) es positivo, luego (7c) es positiva para
t < π/ω. Por otra banda, es fácil comprobar que (7a) es positiva siempre y cuandot < η(a,b).

El resto de la demostración continúa de manera similar. �

Como corolario del resultado anterior tenemos el siguiente.

Lema 6. Supongamos que a2 > b2. Entonces,

si a> 0, la funcíon de Green del problema(1) es positiva en[0,η(a,b)]×R,

si a< 0, la funcíon de Green del problema(1) es negativa en[−η(a,−b),0]×R,

la función de Green del problema(1) cambia de signo en cualquier otra banda que no sea un
subconjunto de las anteriores.

Demostracíon. La demostración se deriva del resultado anterior junto conel hecho de que

η(a,b)≤ π
2ω

<
π
ω
.

�

El caso (C2)

Estudiamos aquı́ el caso (C2). Queda claro que

G(t,s) =

[

cosh(ω(s− t))+
b
ω

senh(ω(s− t))

]

χ t
0(s)

+
a
ω

senh(ω(s+ t))χ0
−t(s),

lo cual se puede rescribir como

G(t,s) =



















































coshω(s− t)+
b
ω

senhω(s− t), 0≤ s≤ t,

−coshω(s− t)− b
ω

senhω(s− t), t,≤ s≤ 0,

a
ω

senhω(s+ t), −t ≤ s≤ 0,

− a
ω

senhω(s+ t), 0≤ s≤−t,

0 en otro caso.

(8a)

(8b)

(8c)

(8d)

(8e)

Estudiando la expresión deG podemos obtener principios del máximo y del antimáximo como hici-
mos para el caso (C1).
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Lema 7. Supongamos que a2 < b2 y definamos

σ(a,b) :=
1√

b2−a2
arctanh

√
b2−a2

b
.

Entonces,

si a> 0, la funcíon de Green del problema(1) es positiva en{(t,s), −t < s< 0} y {(t,s), 0<
s<−t},

si a< 0, la funcíon de Green del problema(1) es negativa en{(t,s), −t < s< 0} y {(t,s), 0<
s<−t},

si b> 0, la funcíon de Green del problema(1) es negativa en{(t,s), t < s< 0},

si b> 0, la funcíon de Green del problema(1) es positiva en{(t,s), 0 < s< t} si y solo si
t ∈ (0,σ(a,b)),

si b< 0, la funcíon de Green del problema(1) es positiva en{(t,s), 0< s< t},

si b< 0, la funcíon de Green del problema(1) es negativa en{(t,s), t < s< 0} si y solo si
t ∈ (σ(a,b),0).

Demostracíon. Para 0<a< b, el argumento del seno hiperbólico en (7d) es negativo, porlo tanto (8d)
es positiva. El argumento de sinh en (8c) es positivo, luego (8c) es positiva. Resulta fácil comprobar
que (8a) es positiva siempre y cuandot < σ(a,b).

Por otra parte, (8b) es siempre negativa.
El resto de la demostración continúa de manera similar. �

Como corolario del anterior resultado podemos probar el siguiente.

Lema 8. Supongamos que a2 < b2. Entonces,

si 0< a< b, la funcíon de Green del problema(1) es positiva en[0,σ(a,b)]×R,

si b<−a< 0, la funcíon de Green del problema(1) es positiva en[0,+∞)×R,

si b< a< 0, la funcíon de Green del problema(1) es negativa en[σ(a,b),0]×R,

si b>−a> 0, la funcíon de Green del problema(1) es negativa en(−∞,0]×R,

la función de Green del problema(1) cambia de signo en cualquier banda que no sea un
subconjunto de las anteriores.

El caso (C3)

Ahora consideramos el caso (C3), primero paraa= b. En este caso,

G(t,s) = [1+a(s− t)]χ t
0(s)+a(s+ t)χ0

−t(s),

lo cual podemos rescribir como

G(t,s) =































1+a(s− t), 0≤ s≤ t,

−1−a(s− t), t ≤ s≤ 0,

a(s+ t), −t ≤ s≤ 0,

−a(s+ t), 0≤ s≤−t,

0 en otro caso.
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Estudiando la expresión deG podemos obtener principios del máximo y del antimáximo. Con esta
información, probaremos el siguiente resultado análogoa los otros previamente demostrados para los
casos (C1) y (C2).

Lema 9. Supongamos que a= b. Entonces, si a> 0, la funcíon de Green del problema(1) es

positiva en{(t,s), −t < s< 0} y {(t,s), 0< s<−t},

negativa en{(t,s), t < s< 0},

positiva en{(t,s), 0< s< t} si y solo si t∈ (0,1/a),

y, si a< 0, la funcíon de Green del problema(1) es

negativa en{(t,s), −t < s< 0} y {(t,s), 0< s<−t},

positiva en{(t,s), 0< s< t}.

negativa en{(t,s), t < s< 0} si y solo si t∈ (1/a,0).

Como corolario del resultado anterior tenemos el siguiente.

Lema 10. Supongamos que a= b. Entonces,

si a> 0, la funcíon de Green del problema(1) es positiva en[0,1/a]×R,

si a< 0, la funcíon de Green del problema(1) es negativa en[1/a,0]×R,

la función de Green del problema(1) cambia de signo en cualquier banda que no sea un
subconjunto de las anteriores.

Para este caso particular tenemos además otra forma de calcular la solución del problema que,
como ya sabemos, es única.

Proposición 11. Sea a= b y asumamos que2at0 6= 1. Sea H(t) :=
∫ t

t0
h(s)ds yH (t) :=

∫ t
t0

H(s)ds.
Entonces el problema(1) tiene una solucíon única dada por

u(t) = H(t)−2aHo(t)+
2at−1
2at0−1

c.

Demostracíon. La ecuación se satisface, dado que

u′(t)+a(u(t)+u(−t))= u′(t)+2aue(t)

=h(t)−2aHe(t)+
2ac

2at0−1
+2aHe(t)−

2ac
2at0−1

= h(t).

La condición inicial también se satisface dado queu(t0) = c. �

El caso (C3.2) es muy similar, con

G(t,s) =































1+a(t −s), 0≤ s≤ t,

−1−a(t −s), t ≤ s≤ 0,

a(s+ t), −t ≤ s≤ 0,

−a(s+ t), 0≤ s≤−t,

0 en otro caso.
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Lema 12. Supongamos que a=−b, u0(t0) = c, ũ(t0) 6= 0 y h≥ 0. Entonces,

si a> 0, la solucíon del problema(1) es positiva en[0,+∞),

si a< 0, la solucíon del problema(1) es negativa en(−∞,0],

De nuevo, para este caso particular, tenemos otra forma de calcular la solución del problema.

Proposición 13. Sean a= b, H(t) :=
∫ t

0 h(s)ds,H (t) :=
∫ t

0 H(s)ds. Entonces el problema(1) tiene
unaúnica solucíon dada por

u(t) = H(t)−H(t0)−2a(He(t)−He(t0))+c.

Demostracíon. La ecuación se satisface, ya que

u′(t)+λ (u(t)−u(−t))= u′(t)+2λuo(t)

=h(t)−2λHo(t)+2λHo(t) = h(t).

También se cumple la condición inicial, pues resulta claro queu(t0) = c. �

Problemas con condiciones de contorno

Consideraremos ahora problemas con reflexión y condiciones de contorno periódicas. En particular
el siguiente problema (ver [4]).

x′(t)+ωx(−t) = h(t), t ∈ I , x(−T) = x(T), (9)

dondeT ∈ R+, ω ∈ R\{0} y h ∈ L1(I), con I := [−T,T]. La forma exacta de la función de Green
viene dada por el siguiente Teorema.

Teorema 14( [4], Proposición 3.2). Supongamos queω 6= kπ/T, k∈ Z. Entonces el problema (9)
tiene unaúnica solucion dada por la expresión

u(t) :=
∫ T

−T
G(t,s)h(s)ds,

donde

G(t,s) := ω G(t,−s)− ∂G
∂s

(t,s)

y G es la funcíon de Green para la ecuación del oscilador arḿonico con condiciones de contorno
homoǵeneas,

x′′(t)+ω2x(t) = 0; x(T) = x(−T), x′(T) = x′(−T).

Las propiedades del signo de esta función son estudiadas enmás detalle en [3], donde se usan
métodos similares a los de [10–12] para obtener resultadosde existencia y multiplicidad.

En lo que queda de trabajo exploraremos este caso y obtendremos funciones de Green para pro-
blemas con coeficientes no constantes. Además demostraremos el Teorema de Correspondencia de
Involuciones, con el que seremos capaces de aplicar estos resultados a problemas con otras involucio-
nes. Por último, obtendremos también nuevos principios del máximo y del antimáximo y resultados
de existencia y unicidad de soluciones.

Equivalencia de involuciones

Siguiendo [6], supongamos ahora queϕ es una involución diferenciable en[τ1,τ2]. Seaa,b,c,d ∈
L1([τ1,τ2]) y consideremos el siguiente problema

d(t)x′(t)+c(t)x′(ϕ(t))+b(t)x(t)+a(t)x(ϕ(t))= h(t),

x(τ1) = x(τ2).
(10)
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Serı́a interesante conocer bajo qué circunstancias el problema (10) es equivalente a otro problema del
mismo tipo pero con una involución diferente, en particular una reflexión. Los siguientes resultados
aclararán esta situación.

Lema 15 (CORRESPONDENCIA DE INVOLUCIONES). Seaϕ y ψ dos involuciones diferenciables†

definidas en sendos intervalos[τ1,τ2] y [σ1,σ2] respectivamente. Sean t0 y s0 los únicos puntos fijos
de ϕ y ψ respectivamente. Entonces, existe un difeomorfismo f: [σ1,σ2] → [τ1,τ2] que preserva la
orientacíon y tal que f(ψ(s)) = ϕ( f (s)) ∀s∈ [σ1,σ2].

Demostracíon. Seag : [σ1,s0]→ [τ1, t0] un difeomorfismo que preserva la orientación, esto es,g(s0) =
t0. Definamos

f (s) :=

{

g(s) si s∈ [σ1,s0],

(ϕ ◦g◦ψ)(s) si s∈ (s0,σ2].

Claramente,f (ψ(s)) = ϕ( f (s)) ∀s∈ [σ1,σ2]. Puesto ques0 es un punto fijo deψ, f es continua.
Es más, ya queϕ y ψ son involuciones,ϕ ′(t0) =ψ ′(s0) =−1, luegof es diferenciable.f es invertible
de inversa

f−1(t) :=

{

g−1(t) si t ∈ [τ1, t0],

(ψ ◦g−1◦ϕ)(t) si t ∈ (t0,τ2].

f−1 es también diferenciable por las mismas razones, con lo quequeda demostrado el Lema. �

Observacíon 2. Un argumento similar puede realizarse en el caso de involuciones definidas en inter-
valos abiertos y posiblemente no acotados.

Observacíon 3. La expresión obtenida paraf nos recuerda a la caracterización de las involuciones
dada en [27, Propiedad 6].

Observacíon 4. Resulta fácil comprobar que siϕ es una involución definida enR con punto fijot0,
entoncesψ(t) := ϕ(t + t0− s0)− t0+ s0 es una involución con punto fijos0 (cf. [27, Propiedad 2]).
Para estas elecciones particulares deϕ y ψ, podemos tomarg(s) = s−s0+ t0 en el Lema 15 y, en tal
caso,f (s) = s−s0+ t0 para todos∈ R.

Corolario 16 (CAMBIO DE INVOLUCI ÓN). Bajo las hiṕotesis del Lema 15, el problema(10) es
equivalente a

d( f (s))
f ′(s)

y′(s)+
c( f (s))
f ′(ψ(s))

y′(ψ(s))

+b( f (s))y(s)+a( f (s))y(ψ(s)) = h( f (s)),

y(σ1) = y(σ2).

(11)

Demostracíon. Consideremos el cambio de variablet = f (s) e y(s) := x(t) = x( f (s)). Entonces,
usando el Lema 15, resulta claro que

dy
ds

(s) =
dx
dt

( f (s))
d f
ds

(s) y
dy
ds

(ψ(s)) =
dx
dt

(ϕ( f (s)))
d f
ds

(ψ(s)).

Haciendo las sustituciones apropiadas en el problema (10) obtenemos el problema (11) y vice-versa.
�

Observacíon 5. El Corolario anterior del Teorema del Cambio de Involuciónse puede rescribir de
manera inmediata para el caso del problema de valor inicial.La razón por la que no fue enunciado
en su momento es que, un problema con coeficientes constantes, tras el cambio de involución, puede
pasar a un problema con coeficientes variables.

†Toda involución diferenciable es un difeomorfismo.
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Este último resultado nos permite restringir el estudio del problema (10) al caso en queϕ es una
reflexiónϕ(t) = −t. En la próxima sección limitaremos algo más las hipótesis al caso en quec≡ 0
en el problema (10), lo cual no supone una pérdida de generalidad, ya que mediante un cambio de
variable se puede obtener esta condición (ver Apéndice en[6]).

Estudio de la ecuacíon homoǵenea

En esta sección estudiaremos los distintos casos de la ecuación homogénea

x′(t)+a(t)x(−t)+b(t)x(t)= 0, (12)

dondea,b∈ L1(I). Estos casos guardarán, como veremos, similitud con los (C1)-(C3) estudiados para
el problema con condición inicial, sin embargo hay una diferencia fundamental en el hecho de que los
coeficientes no sean constantes. Para resolver dicha ecuación, podemos considerar la descomposición
de la ecuación (12) usada en [4].

(

x′o
x′e

)

=

(

ao−bo −ae−be

ae−be −ao−bo

)(

xo

xe

)

. (13)

Obsérvese que, a priori, las soluciones del sistema (13) notienen por qué ser pares de funciones pares
e impares, ni tienen por qué proporcionar soluciones de la ecuación (12).

Para resolver el sistema, restringiremos el problema a aquellos casos en los que la matriz

M(t) =

(

ao−bo −ae−be

ae−be −ao−bo

)

(t)

satisfaga que[M(t),M(s)] := M(t)M(s)−M(s)M(t)= 0 ∀t,s∈ I , dado que, solamente en este caso,
la solución del sistema (13) viene dada por la exponencial de la integral deM [13]. Claramente,

[M(t),M(s)] =

2
(

ae(t)be(s)−ae(s)be(t) ao(s)[ae(t)+be(t)]−ao(t)[ae(s)+be(s)]
ao(t)[ae(s)+be(s)]−ao(s)[ae(t)+be(t)] ae(s)be(t)−ae(t)be(s)

)

.

SeanA(t) :=
∫ t

0 a(s)ds, B(t) :=
∫ t

0 b(s)dsy M una primitiva (excepto tal vez una matriz constante) de
M. Estudiamos ahora los distintos casos en los que[M(t),M(s)] = 0 ∀t,s∈ I . Asumiremos siempre
a 6≡ 0, puesto que el casoa≡ 0 es el de una EDO bien conocida.

(C1’). be = ka, k∈ R, |k|< 1.
En este caso,ao = 0 y M tiene la forma

M =

(

Be −(1+k)Ao

(1−k)Ao −Be

)

.

Si calculamos la exponencial obtenemos

eM(t) =

e−Be(t)

(

cos
(√

1−k2A(t)
)

− 1+k√
1−k2 sen

(√
1−k2A(t)

)

√
1−k2

1+k sen
(√

1−k2A(t)
)

cos
(√

1−k2A(t)
)

)

.

Por lo tanto, si una solución de la ecuación (12) existe, tiene que ser de la forma

u(t) =αe−Be(t) cos
(

√

1−k2A(t)
)

+βe−Be(t)
1+k√
1−k2

sen
(

√

1−k2A(t)
)

.
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con α, β ∈ R. Resulta sencillo comprobar que todas las soluciones de la ecuación (12) son de esta
forma conβ =−α.

(C2’). be = ka, k∈ R, |k| > 1. Este caso es muy parecido al (C1’) y proporciona soluciones del
sistema (13) de la forma

u(t) =αe−Be(t) cosh
(

√

k2−1A(t)
)

+βe−Be(t)
1+k√
k2−1

senh
(

√

k2−1A(t)
)

,

que son soluciones de la ecuación (12) cuandoβ =−α.
(C3’). be = a. En este caso las soluciones del sistema (13) son de la forma

u(t) = αe−Be(t)+2βe−Be(t)A(t) (14)

las cuales son soluciones de la ecuación (12) cuandoβ =−α.
(C4’). be =−a. En este caso las soluciones del sistema (13) son las mismas que en el (C3’), pero

esta vez son soluciones de (12) cuandoβ = 0.
(C5’). be = ae = 0. En esta última instancia, las soluciones de (13) son de la forma

u(t) = αeA(t)−B(t)+βe−A(t)−B(t),

verificando la ecuación (12) cuandoα = 0.

Los casos (C1’)–(C3’) para el problema completo

SeaT ∈ R+, en la situación más general del siguiente problema

x′(t)+a(t)x(−t)+b(t)x(t)= h(t), t ∈ I , x(−T) = x(T), (15)

los casos (C1’)–(C3’) pueden tratarse con relativa facilidad. De hecho, incluso podemos obtener la
función de Green para el operador en cuestión.

Para empezar, probaremos la siguiente generalización delTeorema 14.
Consideremos el problema (15) cona y b constantes.

x′(t)+ax(−t)+bx(t) = h(t), t ∈ I , x(−T) = x(T). (16)

Si consideramos ahora el caso homogéneo (h≡ 0), derivando y haciendo las sustituciones adecuadas,
llegamos al problema

x′′(t)+(a2−b2)x(t) = 0, t ∈ I ,

x(−T) = x(T), x′(−T) = x′(T).
(17)

el cual, parab2 < a2, es el problema del oscilador armónico con condiciones de contorno homogéneas.
De manera análoga a como se hizo en [4] para el casob = 0, podemos demostrar el siguiente

teorema.

Teorema 17. Supongamos que a2−b2 6= n2(π/T)2, n= 0,1, . . . Entonces el problema(16) tiene una
única solucíon dada por la expresión

u(t) :=
∫ T

−T
G(t,s)h(s)ds, (18)

donde

G(t,s) := aG(−t,s)−bG(t,s)+
∂G
∂ t

(t,s)

y G es la funcíon de Green asociada al problema(17).
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Demostracíon. Puesto que el problema (16) puede ser reducido a uno con la ecuación de (17), la
teorı́a clásica de EDO nos permite afirmar que (16) tiene a losumo una solución para todoa2−b2 6=
n2 (π/T)2, n= 0,1, . . . Veamos ahora que la funciónu definida en (18) satisface la ecuación (16).

u′(t)+au(−t)+bu(t)=
d
dt

∫ −t

−T
G(t,s)h(s)ds+

d
dt

∫ t

−t
G(t,s)h(s)ds

+
d
dt

∫ T

t
G(t,s)h(s)ds+a

∫ T

−T
G(−t,s)h(s)ds+b

∫ T

−T
G(t,s)h(s)ds

=(G(t, t−)−G(t, t+))h(t)

+
∫ T

−T

[

−a
∂G
∂ t

(−t,s)−b
∂G
∂ t

(t,s)+
∂ 2G
∂ t2

(t,s)

]

h(s)ds

+a
∫ T

−T

[

aG(t,s)−bG(−t,s)+
∂G
∂ t

(−t,s)

]

h(s)ds

+b
∫ T

−T

[

aG(−t,s)−bG(t,s)+
∂G
∂ t

(t,s)

]

h(s)ds

=

[

∂G
∂ t

(t, t−)− ∂G
∂ t

(t, t+)

]

h(s)+
∫ T

−T

[

∂ 2G
∂ t2

(t,s)+(a2−b2)G(t,s)

]

ds

=h(s),

teniéndose esta última igualdad por la propiedades deG como función de Green del problema (17).
Podemos verificar además, usando las propiedades deG, las condiciones de contorno.

u(T)−u(−T)

=

∫ T

−T

[

(a+b) [G(−T,s)− G(T,s)]+
∂G
∂ t

(T,s)− ∂G
∂ t

(−T,s)

]

h(s)ds

=0.

�

Observacíon 6. Obsérvese que la propiedada2−b2 6= n2(π/T)2, n= 0,1, . . . en el Teorema anterior
implica, en particular, quea 6= b, lo cual descarta el caso (C3’) para el problema (16).

Este último Teorema nos lleva a la pregunta ”¿Cuál es la función de Green para el problema (16)
en el caso (C3’) cona y b constantes?”. El siguiente Lema responde a esta cuestión.

Lema 18. Sea a6= 0 una constante y sea GC3 Una funcíon real definida como

GC3(t,s) :=
t −s

2
−ast+



















−1
2 +as si|s|< t,

1
2 −as si|s|<−t,
1
2 +at si |t|< s,

−1
2 −at si |t|<−s.

Entonces las siguientes propiedades se satisfacen.

∂GC3
∂ t (t,s)+a(GC3(t,s)+GC3(−t,s)) = 0 para casi todo t,s∈ (−1,1).

∂GC3
∂ t (t, t+)− ∂GC3

∂ t (t, t−) = 1 ∀t ∈ (−1,1).

GC3(−1,s) = GC3(1,s) ∀s∈ (−1,1).
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Las propiedades anteriores se pueden comprobar de manera directa e implican queGC3 es la
función de Green para el problema (16) en el caso en queT = 1. Para obtener la función de Green en
el caso general basta un sencillo cambio de variable.

Observacíon 7. La funciónGC3 puede ser obtenida a partir de la función de Green para el caso (C1′)
tomando el lı́mitek→ 1− paraT = 1.

Consideremos ahora las siguientes condiciones.
(C1∗). (C1’) se satisface,(1−k2)A(T)2 6= (nπ)2 para todon= 0,1, . . . y cos

(√
1−k2A(T)

)

6= 0.
(C2∗). (C2’) se satisface y(1−k2)A(T)2 6= (nπ)2 para todon= 0,1, . . .
(C3∗). (C3’) se satisface yA(T) 6= 0.
Supongamos que se satisface una de las condiciones(C1∗)–(C3∗). En este caso, por el Teorema

17, podemos garantizar la unicidad de solución del siguiente problema [4].

x′(t)+x(−t)+kx(t) = h(t), t ∈ [−|A(T)|, |A(T)|],
x(A(T)) = x(−A(T)).

(19)

La función de GreenG2 para el problema (19) no es más que un caso particular deG y se puede
expresar como

G2(t,s) :=



















k1(t,s), t > |s|,
k2(t,s), s> |t|,
k3(t,s), −t > |s|,
k4(t,s), −s> |t|.

Definamos ahora
G1(t,s) := eBe(s)−Be(t)H(t,s)

=eBe(s)−Be(t)



















k1(A(t),A(s)), t > |s|,
k2(A(t),A(s)), s> |t|,
k3(A(t),A(s)), −t > |s|,
k4(A(t),A(s)), −s> |t|.

(20)

Definida de esta manera,G1 es continua salvo en la diagonal, dondeG1(t, t−)−G1(t, t+) = 1. Ahora
podemos establecer el siguiente teorema.

Teorema 19. Asumamos que se cumple una de las condiciones(C1∗)–(C3∗). Sea G1 definida como en
(20). Supongamos que G1(t, ·)h(·)∈ L1(I) para cada t∈ I. Entonces el problema(15) tiene solucíon
única dada por

u(t) =
∫ T

−T
G1(t,s)h(s)ds.

Demostracíon. Obsérvese que, dado quea es par,A es impar, por lo tantoA(−t) =−A(t). Es impor-
tante observar que sia no tiene signo constante enI , entoncesA puede no ser inyectiva enI .

De las propiedades dēG2 como función de Green, resulta claro que

∂ Ḡ2

∂ t
(t,s)+ Ḡ2(−t,s)+kḠ2(t,s) = 0 para casi todot,s∈ A(I),

y por lo tanto,

∂H
∂ t

(t,s)+a(t)H(−t,s)+ka(t)H(t,s)= 0 para casi todot,s∈ I ,

En consecuencia
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u′(t)+a(t)u(−t)+(bo(t)+ka(t))u(t)

=
d
dt

∫ T

−T
G1(t,s)h(s)ds+a(t)

∫ T

−T
G1(−t,s)h(s)ds

+(bo(t)+ka(t))
∫ T

−T
G1(t,s)h(s)ds

=
d
dt

∫ t

−T
eBe(s)−Be(t)H(t,s)h(s)ds+

d
dt

∫ T

t
eBe(s)−Be(t)H(t,s)h(s)ds

+a(t)
∫ T

−T
eBe(s)−Be(t)H(−t,s)h(s)ds

+(bo(t)+ka(t))
∫ T

−T
eBe(s)−Be(t)H(t,s)h(s)ds

= [H(t, t−)−H(t, t+)]h(t)+a(t)e−Be(t)
∫ T

−T
eBe(s)∂H

∂ t
(t,s)h(s)ds

−bo(t)e
−Be(t)

∫ T

−T
eBe(s)H(t,s)h(s)ds

+a(t)e−Be(t)
∫ T

−T
eBe(s)H(−t,s)h(s)ds

+(bo(t)+ka(t))e−Be(t)
∫ T

−T
eBe(s)H(t,s)h(s)ds

= h(t)+ a(t)e−Be(t)
∫ T

−T
eBe(s)

[

∂H
∂ t

(t,s)+a(t)H(−t,s)

+ka(t)H(t,s)

]

h(s)ds= h(t).

Las condiciones de contorno también se satisfacen.

u(T)−u(−T) = e−Be(T)
∫ T

−T
eBe(s)[H(T,s)−H(−T,s)]h(s)ds= 0.

Para demostrar la unicidad de solución, seanu y v soluciones del problema (19). Entoncesu− v
satisface la ecuación (12) y es por tanto de la forma considerada en los casos(C1′)–(C3′). Por otra
parte,(u−v)(T)− (u−v)(−T) = 2(u−v)o(T) = 0, pero esto solo es posible, dadas las condiciones
extra impuestas por las hipótesis(C1∗)–(C3∗), siu−v≡ 0, demostrándose ası́ la unicidad de solución.

�

Una de las importantes consecuencias directas del Teorema 19 es la deducción inmediata de prin-
cipios del máximo y del antimáximo en el casob ≡ 0†. Para mostra esto y qué ocurre en el casob
constante,b 6= 0, recordamos aquı́ algunos resultados de [4].

Teorema 20( [4, Teorema 4.3]).

Si α ∈ (0, π
4) entoncesG es estrictamente positiva I2.

Si α ∈ (−π
4 ,0) entoncesG es estrictamente negativa I2.

Si α = π
4 entoncesG se anula en

P := {(−T,−T),(0,0),(T,T),(T,−T)}

y es estrictamente positiva en(I 2)\P.

†Obsérvese que esto descarta el caso (C3’), para el cualb≡ 0 implicaa≡ 0, ya que estamos asumiendoa 6≡ 0.
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Si α =−π
4 entoncesG se anula en P y es estrictamente negativa en(I 2)\P.

Si α ∈ R\[−π
4 ,

π
4 ] entoncesG no es positiva ni negativa en I2.

Definición 2. SeaFλ (I) un conjunto de de funciones reales diferenciablesf definidas enI tales que
f (−T)− f (T) = λ . Un operador linealR : Fλ (I)→ L1(I) se dice

fuertemente inverso positivoen Fλ (I) si Rx(t) > 0 para casi todot ∈ I implica x > 0 para
todox∈ Fλ(I).

fuertemente inverso negativoenFλ (I) si Rx(t) > 0 para casi todot ∈ I implica x < 0 para
todox∈ Fλ(I).

Corolario 21 ( [4, Corolario 4.4]). SeaFλ (I) el conjunto de funciones diferenciables f definidas en
I tales que f(−T)− f (T) = λ . El operador Rm : Fλ (I) → L1(I) definido como Rm(x(t)) = x′(t)+
mx(−t), con m∈ R\{0}, satisface

Rm es fuertemente inverso positivo si y solo si m∈ (0, π
4T ] y λ ≥ 0,

Rm es fuertemente inverso negativo si y solo si m∈ [− π
4T ,0) y λ ≥ 0.

Con estos resultados obtenemos el siguiente Corolario al Teorema 19.

Corolario 22. Bajo las condiciones del Teorema 19, en el caso b= 0,

Si A(T) ∈ (0, π
4) entonces G1 es estrictamente positiva en I2.

Si A(T) ∈ (−π
4 ,0) entonces G1 es estrictamente negativa en I2.

Si A(T) = π
4 entonces G1 se anula en

P′ := {(−A(T),−A(T)),(0,0),(A(T),A(T)),(A(T),−A(T))}

y es estrictamente positiva en(I 2)\P.

Si A(T) =−π
4 entonces G1 se anula en P y es estrictamente negativa en(I 2)\P.

Si A(T) ∈ R\[−π
4 ,

π
4 ] entonces G1 no es ni positiva ni negativa en I2.

Adeḿas, el operador Ra : Fλ (I)→ L1(I) definido como Ra(x(t)) = x′(t)+a(t)x(−t) satisface

Ra es fuertemente inverso positivo si y solo si A(T) ∈ (0, π
4T ] y λ ≥ 0,

Ra es fuertemente inverso negativo si y solo si A(T) ∈ [− π
4T ,0) y λ ≥ 0.

La segunda parte de este último Corolario, obtenida a partir de la positividad (o negatividad) de la
función de Green podrı́a deducirse, como probamos más abajo, sin tener tanto conocimiento acerca
de la función de Green. Para ver esto, considérese la siguiente proposición en la lı́nea del trabajo de
Torres [23].

Proposición 23. Consid́erese el problema de valor inicial homogéneo

x′(t)+a(t)x(−t)+b(t)x(t)= 0, t ∈ I ; x(t0) = 0. (21)

Si el problema(21) tiene solucíonúnica (x≡ 0) en I para todo t0 ∈ I entonces, si la función de Green
para (15)existe, tiene signo constante.

Es ḿas, si adeḿas asumimos que a+b tiene signo constante, la función de Green tiene el mismo
signo que a+b.
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Demostracíon. Sin pérdida de generalidad, consideremos quea es una función deL1(I) 2T-periódica
definida enR (la solución de (15) será considerada enI ). SeaG1 la función de Green del proble-
ma (15). Dado queG1(T,s) = G1(−T,s) para todos∈ I , y G1 es continua salvo en la diagonal, es
suficiente con demostrar queG1(t,s) 6= 0 ∀t,s∈ I .

Supongamos, por el contrario, que existent1,s1 ∈ I tales queG1(t1,s1) = 0. Seag la extensión
2T-periódica deG1(·,s1). Supongamos quet1 > s1 (el otro caso serı́a análogo). Seaf la restricción de
g a (s1,s1+2T). f es absolutamente continua y satisface (21) en c.t.p. parat0 = t1, por tanto,f ≡ 0.
Esto contradice el hecho de queG1 sea la función de Green y, como consecuencia,G1 tiene que tener
signo constante.

Observemos ahora quex≡ 1 satisface

x′(t)+a(t)x(−t)+b(t)x(t)= a(t)+b(t), x(−T) = x(T).

Por tanto,
∫ T
−T G1(t,s)(a(t)+b(t))ds= 1 para todot ∈ I . Dado queG1 y a+b tienen signo constante,

tienen el mismo signo. �

Los siguientes corolarios son aplicaciones directas de este resultado a los casos (C1’)–(C3’) res-
pectivamente.

Corolario 24. Bajo las hiṕotesis de(C1∗) y el Teorema 19, G1 tiene signo constante si

|A(T)|< arccos(k)

2
√

1−k2
.

Es ḿas,sign(G1) = sign(a).

Demostracíon. Las soluciones de (12) para el caso (C1’), como se vio antes, vienen dadas por

u(t) = αe−Be(t)

[

cos
(

√

1−k2A(t)
)

− 1+k√
1−k2

sen
(

√

1−k2A(t)
)

]

.

Usando un caso particular de la fórmula de la suma de fasores†,

u(t) = αe−Be(t)

√

2
1−k

sen
(

√

1−k2A(t)+θ
)

,

dondeθ ∈ [−π ,π) es el ángulo tal que

senθ =

√

1−k
2

y cosθ =− 1+k√
1−k2

√

1−k
2

=−
√

1+k
2

. (22)

Obsérvese que esto implicaθ ∈
(π

2 ,π
)

. Para que las hipótesis de la Proposición 23 sean satisfechas,
es necesario y suficiente pedir que 06∈ u(I) para algúnα 6= 0 o, equivalentemente, que

√

1−k2A(t)+θ 6= πn ∀n∈ Z ∀t ∈ I ,

Esto es,

A(t) 6= πn−θ√
1−k2

∀n∈ Z ∀t ∈ I .

Puesto queA es impar e inyectiva,θ ∈
(π

2 ,π
)

, esta última expresión es equivalente a

|A(T)|< π −θ√
1−k2

. (23)

†α cosγ +β senγ =
√

α2+β 2sen(γ +θ ), dondeθ ∈ [−π ,π) es el ángulo tal que cosθ = β√
α2+β 2

, senθ = α√
α2+β 2

.
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Ahora, usando la fórmula del ángulo doble para el seno y (22),

1−k
2

= sen2 θ =
1−cos(2θ)

2
, esto es, k= cos(2θ),

lo cual implica, dado que 2θ ∈ (π ,2π),

θ = π − arccos(k)
2

,

donde arccos se define tal que su imagen es[0,π). Sustituyendo esto en la desigualdad (23) obtenemos

|A(T)|< σ(k) :=
arccos(k)

2
√

1−k2
, k∈ (−1,1).

Usando que|k| < 1, a+b= (k+1)a+bo, la expresión explı́cita de la función de GreenG1 y la
Proposición 23 podemos calcular el signo deG1. �

Observacíon8. En el caso en quea= ω es una constante yk= 0, se tiene queA(I) = [−|ω|T, |ω|T]
y la condición del Corolario anterior puede ser reescrita como |ω|T < π

4 , lo cual es consistente con
los resultados de [4].

Observacíon9. Obsérvese queσ es estrictamente decreciente en(−1,1) y que

lı́m
k→−1+

σ(k) = +∞, lı́m
k→1−

σ(k) =
1
2
.

El siguiente Corolario estudia la situación equivalente en el caso (C3’).

Corolario 25. Bajo las condiciones de (C3’) y el Teorema 19, GC3 tiene signo constante si|A(T)|< 1
2.

Demostracíon. Este Corolario es una consecuencia directa de (14), la Proposición 23 y el Teorema
19. Obsérvese que este resultado es consistente conσ(1−) = 1

2. �

Para demostrar el próximo resultado, necesitaremos la siguiente ”versión hiperbólica”de la fórmu-
la de la suma de fasores (ver [22]).

Lema 26. Seaα, β ,γ ∈ R, entonces

α coshγ +β senhγ

=
√

|α2−β 2|







































































cosh

(

1
2

ln

∣

∣

∣

∣

α +β
α −β

∣

∣

∣

∣

+ γ
)

si α > |β |,

−cosh

(

1
2

ln

∣

∣

∣

∣

α +β
α −β

∣

∣

∣

∣

+ γ
)

si −α > |β |,

senh

(

1
2

ln

∣

∣

∣

∣

α +β
α −β

∣

∣

∣

∣

+ γ
)

si β > |α|,

−senh

(

1
2

ln

∣

∣

∣

∣

α +β
α −β

∣

∣

∣

∣

+ γ
)

si −β > |α|,

α eγ si α = β ,
α e−γ si α =−β .

Corolario 27. Bajo las hiṕotesis de (C2’) y el Teorema 19, G1 tiene signo constante si k<−1 o

|A(T)|<− ln(k−
√

k2−1)

2
√

k2−1
.

Adeḿas,sign(G1) = sign(ka).

19



Demostracíon. Las soluciones de (12) para el caso (C2’), como se vio antes, vienen dadas por

u(t) = αe−Be(t)

[

cosh
(

√

k2−1A(t)
)

− 1+k√
k2−1

senh
(

√

k2−1A(t)
)

]

.

Si k> 1, podemos deducir que 1< 1+k√
k2−1

y, por lo tanto, usando el Lema 26,

u(t) =−αe−Be(t)

√

2k
k−1

senh

(

1
2

ln
∣

∣

∣
k−
√

k2−1
∣

∣

∣
+
√

k2−1A(t)

)

,

Para que se satisfagan las hipótesis de la Proposición 23 es necesario y suficiente que 06∈ u(I) para
algúnα 6= 0. Equivalentemente, que,

1
2

ln(k−
√

k2−1)+
√

k2−1A(t) 6= 0 ∀t ∈ I ,

Esto es,

A(t) 6=− ln(k−
√

k2−1)

2
√

k2−1
∀t ∈ I .

Puesto queA es impar e inyectiva, esto es equivalente a

|A(T)|< σ(k) :=− ln(k−
√

k2−1)

2
√

k2−1
, k> 1.

Ahora, sik<−1, tenemos que
∣

∣

∣

1+k√
k2−1

∣

∣

∣
< 1, por lo tanto, usando el Lema 26,

u(t) = αe−Be(t)

√

2k
k−1

cosh

(

1
2

ln
∣

∣

∣
k−
√

k2−1
∣

∣

∣
+
√

k2−1A(t)

)

6= 0

para todo t ∈ I , α 6= 0,

por lo que las hipótesis de la Proposición 23 se satisfacen.
Usando|k| > 1, a+b = (k−1+1)be+bo, la expresión explı́cita de la función de GreenG1 y la

Proposición 23 podemos calcular el signo deG1. �

Observacíon10. Si consideramosσ definida a trozos como en los Corolarios 24 y 27 y la extendemos
continuamente a través de 1/2, obtenemos

σ(k) :=











arccos(k)
2
√

1−k2 si k∈ (−1,1)
1
2 si k= 1

− ln(k−
√

k2−1)
2
√

k2−1
si k> 1

Esta función no solo es continua (se ha definido como tal), sino también analı́tica. para poder mostrar
esto basta con considerar la definición extendida del logaritmo y la raı́z cuadrada a números com-
plejos. Recordemos quei :=

√
−1 y que la rama principal del logaritmo se define como ln0(z) :=

ln |z|+ iθ dondeθ ∈ [−π ,π) y z= |z|eiθ para todoz∈ C\{0}. Claramente, ln0 |(0,+∞) = ln.
Ahora, para|k|< 1, ln0(k−

√
1−k2i) = iθ conθ ∈ [−π ,π) tal que cosθ = k, senθ =−

√
1−k2,

esto es,θ ∈ [−π ,0]. Por lo tanto,i ln0(k−
√

1−k2i)=−θ ∈ [0,π ]. Puesto que cos(−θ)= k, sen(−θ)=√
1−k2, resulta claro que

arccos(k) =−θ = i ln0(k−
√

1−k2i).

Por lo tanto podemos extender arccos aC como

arccos(z) := i ln0(z−
√

1−z2i),
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lo cual es, evidentemente, una función analı́tica. Ası́, si k> 1,

σ(k) =− ln(k−
√

k2−1)

2
√

k2−1
=− ln0(k− i

√
1−k2)

2i
√

1−k2

=
i ln0(k− i

√
1−k2)

2
√

1−k2
=

arccos(k)

2
√

1−k2
.

Además,σ es positiva, estrictamente decreciente y

lı́m
k→−1+

σ(k) = +∞, lı́m
k→+∞

σ(k) = 0.

Los casos (C4’) y (C5’)

Los casos (C4’) y (C5’) son resonantes, es decir, no existe función de Green para ellos dado que las
soluciones, de existir, son múltiples. Encontraremos la expresión de dichas soluciones a lo largo de
esta Sección.

Considérese ahora el siguiente problema derivado del problema (15).

(

x′o
x′e

)

=

(

ao−bo −ae−be

ae−be −ao−bo

)(

xo

xe

)

+

(

he

ho

)

. (24)

Los siguientes teoremas nos muestran lo que ocurre cuando imponemos las condiciones de contorno.

Teorema 28. Si la condicíon (C4’) se satisface, entonces el problema(15) tiene solucíon si y solo si

∫ T

0
eBe(s)he(s)ds= 0,

y en ese caso las soluciones de(15)vienen dadas por

uc(t) = e−Be(t)

[

c+
∫ t

0

(

eBe(s)h(s)+2ae(s)
∫ s

0
eBe(r)he(r)dr

)

ds

]

para c∈ R.

Demostracíon. Sabemos que cualquier solución del problema (15) tiene quesatisfacer (24). En el
caso (C4’), la matriz de (24) es triangular inferior,

(

x′o
x′e

)

=

(

−bo 0
2ae −bo

)(

xo

xe

)

+

(

he

ho

)

. (25)

y las soluciones de (25) vienen dadas por

xo(t) = e−Be(t)

[

θ +

∫ t

0
eBe(s)he(s)ds

]

,

xe(t) = e−Be(t)

[

c+
∫ t

0

(

eBe(s)ho(s)

+2ae(s)

[

θ +

∫ s

0
eBe(r)he(r)dr

])

ds

]

,
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dondec, θ ∈ R. xe es par independientemente dec. Sin embargo,xo solo es impar cuandoθ = 0. Por
lo tanto, cualquier solución de (15), si existe, ha de tenerla forma

uc(t) = e−Be(t)

[

c+
∫ t

0

(

eBe(s)h(s)+2ae(s)
∫ s

0
eBe(r)he(r)dr

)

ds

]

parac∈ R.

Para demostrar la segunda implicación es suficiente con comprobar queuc es una solución del pro-
blema (15).

u′
c(t)

=−bo(t)e
−Be(t)

[

c+
∫ t

0

(

eBe(s)h(s)+2ae(s)
∫ s

0
eBe(r)he(r)dr

)

ds

]

+e−Be(t)

(

eBe(t)h(t)+2ae(t)
∫ t

0
eBe(r)he(r)dr

)

=h(t)−bo(t)uc(t)+2ae(t)e
−Be(t)

∫ t

0
eBe(r)he(r)dr.

Ahora bien,

ae(t)(uc(−t)−uc(t))+2ae(t)e
−Be(t)

∫ t

0
eBe(r)he(r)dr

=ae(t)e
−Be(t)

[

c−
∫ t

0

(

eBe(s)h(−s)−2ae(s)
∫ s

0
eBe(r)he(r)dr

)

ds

]

−ae(t)e
−Be(t)

[

c+
∫ t

0

(

eBe(s)h(s)+2ae(s)
∫ s

0
eBe(r)he(r)dr

)

ds

]

+2ae(t)e
−Be(t)

∫ t

0
eBe(r)he(r)dr

=−2ae(t)e
−Be(t)

∫ t

0
eBe(r)he(r)ds+2ae(t)e

−Be(t)
∫ t

0
eBe(r)he(r)dr = 0.

Por tanto,
u′(t)+ae(t)u(−t)+(−ae(t)+bo(t))u(t) = h(t).

La condición de contornou(−T)−u(T) = 0 es equivalente auo(T) = 0, esto es,
∫ T

0
eBe(s)he(s)ds= 0

y por lo tanto la demostración queda terminada. �

Teorema 29. Si la condicíon (C5’) se satisface, entonces el problema(15) tiene solucíon si y solo si
∫ T

0
eB(s)−A(s)he(s)ds= 0, (26)

y en este caso las soluciones de(15)vienen dadas por

uc(t) = eA(t)
∫ t

0
e−A(s)he(s)ds+e−A(t)

[

c+
∫ t

0
eA(s)ho(s)ds

]

con c∈ R.

Demostracíon. En el caso (C5’),bo = b y ao = a. Además, la matriz de (24) es diagonal,
(

x′o
x′e

)

=

(

ao−bo 0
0 −ao−bo

)(

xo

xe

)

+

(

he

ho

)

. (27)
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y las soluciones de (27) vienen dadas por

xo(t) = eA(t)−B(t)

[

θ +

∫ t

0
eB(s)−A(s)he(s)ds

]

,

xe(t) = e−A(t)−B(t)

[

c+
∫ t

0
eA(s)+B(s)ho(s)ds

]

,

dondec, θ ∈R. Puesto quea es impar,A es par, luegoxe es par independientemente del valor dec. Sin
embargo,xo es impar solo cuandoθ = 0. En tal caso, puesto que necesitamosxo(T) = 0, obtenemos
la condición (26), que nos permite obtener la primera implicación del Teorema.

Cualquier soluciónu de (15) ha de tener la siguiente expresión

uc(t) =

eA(t)−B(t)
∫ t

0
eB(s)−A(s)he(s)ds+e−A(t)−B(t)

[

c+
∫ t

0
eA(s)+B(s)ho(s)ds

]

.

Para demostrar la segunda implicación es suficiente con demostrar queuc es una solución del proble-
ma (15).

u′
c(t)

=(a(t)−b(t))eA(t)−B(t)
∫ t

0
eB(s)−A(s)he(s)ds

− (a(t)+b(t))e−A(t)−B(t)

[

c+
∫ t

0
eA(s)+B(s)ho(s)ds

]

+h(t).

Ahora bien,

a(t)uc(−t)+b(t)uc(−t)

=a(t)

(

−eA(t)−B(t)
∫ t

0
eB(s)−A(s)he(s)ds

+e−A(t)−B(t)

[

c+
∫ t

0
eA(s)+B(s)ho(s)ds

])

+b(t)

(

eA(t)−B(t)
∫ t

0
eB(s)−A(s)he(s)ds

+e−A(t)−B(t)

[

c+
∫ t

0
eA(s)+B(s)ho(s)ds

])

=− (a(t)−b(t))eA(t)−B(t)
∫ t

0
eB(s)−A(s)he(s)ds

+(a(t)+b(t))e−A(t)−B(t)

[

c+
∫ t

0
eA(s)+B(s)ho(s)ds

]

.

Por lo que, claramente,

u′
c(t)+a(t)uc(−t)+b(t)uc(t) = 0 para casi todot ∈ I .

lo cual termina la demostración. �

Casos mixtos

Cuando no nos encontramos en los casos (C1’)–(C5’), es más difı́cil precisar cuando el problema (15)
tiene solución. Aquı́ presentamos algunos resultados parciales.
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Considérese la siguiente ecuación diferencial con condiciones de contorno periódicas,

x′(t)+ [a(t)+b(t)]x(t)= 0, x(−T) = x(T) (28)

El siguiente Lema nos da la expresión de la función de Greenpara dicho problema. Definimosυ =
a+b.

Lema 30. Sean h, a en el problema(28) funciones de L1(I) y supongamos que
∫ T
−T υ(t)dt 6= 0.

Entonces el problema(28) tiene solucíon única dada por

u(t) =
∫ T

−T
G3(t,s)h(t)ds,

donde

G3(t,s) =

{

τ e
∫ s
t υ(r)dr , s≤ t,

(τ −1)e
∫ s
t υ(r)dr , s> t,

y τ =
1

1−e−
∫ T
−T υ(r)dr

.

Demostracíon.

∂G3

∂ t
(t,s) =

{

−τ υ(t)e
∫ s
t υ(r)dr , s≤ t,

−(τ −1)υ(t)e
∫ s
t υ(r)dr , s> t,

=−υ(t)G3(t,s).

Por lo tanto,
∂G3

∂ t
(t,s)+υ(t)G3(t,s) = 0, s 6= t.

En consecuencia,

u′(t)+υ(t)u(t) =
d
dt

∫ t

−T
G3(t,s)h(t)ds+

d
dt

∫ T

t
G3(t,s)h(t)ds

+υ(t)
∫ T

−T
G3(t,s)h(t)ds

=[G3(t, t
−)−G3(t, t

+)]h(t)

+
∫ T

−T

[

∂G3

∂ t
(t,s)+υ(t)G3(t,s)

]

h(t)ds

=h(t) para casi todot ∈ I .

Las condiciones de contorno también se satisfacen.

u(T)−u(−T) =
∫ T

−T

[

τ e
∫ s

T υ(r)dr − (τ −1)e
∫ s
−T υ(r)dr

]

h(s)ds

=
∫ T

−T

[

e
∫ s

T υ(r)dr

1−e−
∫ T
−T υ(r)dr

− e−
∫ T
−T υ(r)dr e

∫ s
−T υ(r)dr

1−e−
∫ T
−T υ(r)dr

]

h(s)ds

=
∫ T

−T

[

e
∫ s

T υ(r)dr

1−e−
∫ T
−T υ(r)dr

− e−
∫ s

T υ(r)dr

1−e−
∫ T
−T υ(r)dr

]

h(s)ds= 0.

�

Lema 31.

|G3(t,s)| ≤ F(υ) :=
e‖υ‖1

|e‖υ+‖1 −e‖υ−‖1| .
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Demostracíon. Obsérvese que

τ =
1

1−e‖υ−‖1−‖υ+‖1
=

e‖υ+‖1

e‖υ+‖1 −e‖υ−‖1
.

Luego

τ −1=
e‖υ−‖1

e‖υ+‖1 −e‖υ−‖1
.

Por otra parte,

e
∫ s
t υ(r)dr ≤

{

e‖υ−‖1, s≤ t,

e‖υ+‖1, s> t,

lo cual termina la demostración. �

El siguiente resultado demuestra la existencia y unicidad de solución del problema (15) cuandoυ
es ”suficientemente pequeña”.

Teorema 32. Sean h, a, b en el problema(15) funciones de L1(I) y supongamos que
∫ T
−T υ(t)dt 6= 0.

Sea
M := {(2T)

1
p(‖a‖p∗ +‖b‖p∗)}p∈[1,+∞]

donde p−1+(p∗)−1 = 1. Si F(υ)‖a‖1(ı́nfM)< 1, entonces el problema(15) tiene solucíon única.

Demostracíon. Manipulando los términos adecuadamente obtenemos

h(t) = x′(t)+a(t)

(

∫ −t

t
x′(s)ds+x(t)

)

+b(t)x(t)

= x′(t)+υ(t)x(t)+a(t)
∫ −t

t
(h(s)−a(s)x(−s)−b(s)x(s))ds.

Ası́,

u′(t)+υ(t)x(t)

=a(t)
∫ −t

t
(a(s)x(−s)+b(s)x(s))ds+a(t)

∫ t

−t
h(s)ds+h(t).

Usando el Lema 30 resulta evidente que

x(t) =
∫ T

−T
G3(t,s)a(s)

∫ −s

s
(a(r)x(−r)+b(r)x(r))dr ds

+
∫ T

−T
G3(t,s)

[

a(s)
∫ s

−s
h(r)dr +h(s)

]

ds

esto es,x es un punto fijo de un operador de la formaHx(t)+β (t), por lo tanto, por el Teorema de
contracción de Banach, es suficiente con demostrar que‖H‖< 1 para alguna norma compatible.

Usando el Teorema de Fubini,

Hx(t) =−
∫ T

−T
ρ(t, r)(a(r)x(−r)+b(r)x(r))dr,

dondeρ(t, r) =
[

∫ T
|r |−

∫ −|r |
−T

]

G3(t,s)a(s)ds.

Si
∫ T
−T υ(t)dt = ‖υ+‖1−‖υ−‖1 > 0 entoncesG3 es positiva y

ρ(t, r)≤
∫ T

−T
G3(t,s)|a(s)|ds≤ F(υ)‖a‖1.
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Tenemos la misma acotación para−ρ(t, r). Si
∫ T
−T υ(t)dt < 0 procedemos con un argumento análogo

y concluimos también que|ρ(t,s)|< F(υ)‖a‖1. Ası́,

|Hx(t)| ≤F(υ)‖a‖1

∫ T

−T
|a(r)x(−r)+b(r)x(r)|dr

=F(υ)‖a‖1‖a(r)x(−r)+b(r)x(r)‖1.

Por tanto, se tiene que

‖Hx‖p ≤ (2T)
1
p F(υ)‖a‖1(‖a‖p∗ +‖b‖p∗)‖x‖p, p∈ [1,∞],

con lo que finaliza la demostración. �

Observacíon11. Bajo las hipótesis del Teorema 32, obsérvese queF(υ)≥ 1.

El siguiente resultado nos permitirá obtener alguna información acerca del signo de la solución
del problema (15). Para demostrarlo, usaremos un Teorema de[3] que citamos abajo.

Considérese un intervalo[w,d]⊂ I , el cono

K = {u∈ C (I) : mı́n
t∈[w,d]

u(t)≥ c‖u‖},

y el problema
x′(t) = h(t,x(t),x(−t)), t ∈ I , x(−T) = x(T). (29)

Considérense las siguientes condiciones.

(I1
ρ ,ω) Existenρ > 0 y ω ∈

(

0, π
4T

]

tales quef−ρ ,ρ
ω < ω donde

f−ρ ,ρ
ω :=

sup

{

h(t,u,v)+ωv
ρ

: (t,u,v) ∈ [−T,T]× [−ρ ,ρ ]× [−ρ ,ρ ]
}

.

(I0
ρ ,ω) Existeρ > 0 tal que

f ω
(ρ ,ρ/c) · ı́nf

t∈[w,d]

∫ d

w
G(t,s)ds> 1,

donde

f ω
(ρ ,ρ/c) =

ı́nf

{

h(t,u,v)+ωv
ρ

: (t,u,v) ∈ [w,d]× [ρ ,ρ/c]× [−ρ/c,ρ/c]

}

.

Teorema 33. [3, Teorema 5.15]
Seaω ∈

(

0, π
2T
]

. Sea[w,d]⊂ I tal que

w= T −d ∈
(

máx
{

0,T − π
4ω

}

,
T
2

)

.

Definamos

c=
[1− tan(ωd)][1− tan(ωw)]
[1+ tan(ωd)][1+ tan(ωw)]

.

Entonces el problema(29) tiene al menos una solución no trivial en K si alguna de las siguientes
condiciones se satisface.
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(S1) Existenρ1,ρ2 ∈ (0,∞) conρ1/c< ρ2 tales que(I0
ρ1,ω) y (I1

ρ2,ω) se satisfacen.

(S2) Existenρ1,ρ2 ∈ (0,∞) conρ1 < ρ2 tales que(I1
ρ1,ω) y (I0

ρ2,ω) se satisfacen.

Teorema 34. Sean h∈ L∞(I), a,b ∈ L1(I) tal que0 < |b| < a < ω < π
2T en casi todas partes e

ı́nfh > 0. Entonces existe una solución u del problema(15) tal que, si u6≡ 0, u> 0 en el intervalo
(

máx{0,T − π
4ω },mı́n{T, π

4ω }
)

.

Demostracíon. El problema (15) puede ser rescrito como

x′(t) = h(t)−b(t)x(t)−a(t)x(−t), t ∈ I , x(−T) = x(T).

Con esta formulación, podemos aplicar el Teorema 33. Dado que 0< a−|b|< ω en casi todas partes
, tomamosρ2 ∈ R

+ tal queh < (a−|b|)ρ2 en casi todas partes En consecuencia,h < (a−ω)ρ2−
|b|ρ2+ρ2ω para casi todot ∈ I , en particular,

h< (a−ω)v−|b|u+ρ2ω ≤ (a−ω)v+bu+ρ2ω

para casi todot ∈ I ; u,v∈ [−ρ2,ρ2]. Como consecuencia,

sup

{

h(t)−b(t)u−a(t)v+ωv
ρ2

: (t,v) ∈ [−T,T]× [−ρ2,ρ2]

}

< ω,

y ası́,(I1
ρ2,ω) se satisface.

Sea[w,d]⊂ I tal que[w,d]⊂
(

T − π
4ω ,

π
4ω

)

. Sea

c=
[1− tan(ωd)][1− tan(ωw)]
[1+ tan(ωd)][1+ tan(ωw)]

,

y ε = ω
∫ d

w G(t,s)ds. Elijamosδ ∈ (0,1) tal que

h>
[(

1+
c
ε

)

ω − (a−|b|)
]

ρ2δ

en casi todas partes y definamosρ1 := δcρ2. En consecuencia,h> [(a−ω)v+bu] ω
ε ρ1 para casi todo

t ∈ I , u∈ [ρ1,
ρ1

c ] y v∈ [−ρ1

c ,
ρ1

c ]. Por tanto,

ı́nf

{

h(t)−b(t)u−a(t)v+ωv
ρ1

: (t,v) ∈ [w,d]× [−ρ1/c,ρ1/c]

}

>
ω
ε
,

y entonces(I0
ρ1,ω) se satisface. Finalmente podemos afirmar que(S1) en el Teorema 33 se satisface y

obtenemos el resultado deseado. �

Observacíon 12. En las hipótesis del Teorema 34, ifω < π
4T, podemos tomar[w,d] = [−T,T] y

continuar con la demostración del Teorema 34 como hicimos arriba. Esto garantiza que la soluciónu
es positiva.
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