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March 17, 2022

Abstract

We construct a ring of flows where we can decompose autonomous non-

linear dynamical systems into smaller parts, then solve each part and finally

put everything together to obtain the exact solution of these systems.
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1 Introduction

Un sistema dinámico es una terna (T,X, φ), donde T es el conjunto de tiempos,
X ⊆ R

n es el espacio de fases y φ es el mapa diferenciable φ : T × X → X
solución de la ecuación diferencial U ′ = f(U), f : D ⊆ R

n → R
n, y satisfaciendo

las propiedades de grupo uniparámetrico

1. φ0(x) = x,

2. φt ◦ φs(x) = φt+s(x).

El mapa φ se llama flujo del sistema dinámico y cuando T = R, el flujo será
llamado completo o si T = R

+, el flujo es no completo. Luego la familia de mapas
{φt : t ∈ R} es un grupo aditivo si el flujo es completo o un semigrupo en caso
contrario. Para cada x fija, φt(x) define una curva o trayectoria en X cuando t
vaŕıa en T . Si la ecuación diferencial tiene la forma U ′ = AU , con A un matriz
n× n, entonces diremos que el sistema dinámico es lineal.

A un sistema dinámico lineal podemos aplicarle el principio de superposición,
esto es, podemos descomponer el sistema lineal en partes. Entonces cada parte
puede ser resuelta separadamente y luego todo ser recombinado para obtener la re-
spuesta final. Esto no es cierto para sistemas no lineales, pues no existe un principio
de superposición para este tipo de sistemas, ya que siempre que las partes de un
sistema interfieren, cooperan o compiten, se producen interacciones no lineales. En
este art́ıculo construiremos un anillo en donde podamos descomponer un sistema
no lineal en sistemas más pequeños para luego resolverlos y posteriormente juntar
todo para obtener la solución final. El parámetro tiempo comumente es tomado
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del conjunto de los números reales, en este art́ıculo dicho parámetro correrá sobre
un dominio de integridad R de caracteŕısica cero. Luego en futuros trabajos será
posible usar toda la maquinaria del álgebra en el estudio de soluciones de sistemas
dinámicos no lineales.

Este art́ıculo está dividido de la siguiente forma. En la segunda sección intro-
duciremos el anillo diferencial HR[[x1, ..., xk]] de series de potencias en las variables
x1, ..., xk. Seguido, en la tercera sección estudiamos el anillo de k copias del anillo
HR[[x1, ..., xk]] y sobre este anillo es definida la matriz Jacobiana. En la cuarta
sección por medio de usar derivadas direccionales son construidos los anillos ex-
pansión y autónomos. En la quinta sección es definido el flujo k-dimensional sobre
dominios de integridad y es mostrado que es posible dotar con estructura de R-
módulo al flujo de una sistema dinámico cuando este es definido sobre un dominio
de integridad. Finalmente, construimos el anillo de funciones generadoras expo-
nenciales de los anillos de la quinta sección. Sobre estos últimos anillos es donde
estudiaremos la solución de un sistema dinámico. En particular se darán soluciones
exactas de la ecuación de Lotka-Volterra y de la ecuación de Van der Pol.

2 El anillo (HR[[x1, ..., xk]],+, ·)

En todo este art́ıculo denote (R,+, ·) un dominio de integridad de caracteŕıstica
0. Sea N

k un conjunto de ı́ndices con orden lexicográfico y denote n = (n1, ..., nk).
Definimos los siguientes conjuntos:

HR = {(an)n∈Nk : an ∈ R} (1)

en donde los elementos de la sucesión (an) vienen dados con el orden de N
k.

Sean a = (an)n∈Nk y b = (bn)n∈Nk en HR. Defina la suma en HR como a+ b =
(an+bn)n∈Nk . Denote · el producto Hadamard de a y b dado por a·b = (an ·bn)n∈Nk ,
es decir, el producto en HR es definido componente a componente. Luego (HR,+, ·)
es un anillo con elemento unidad 1 = (1, 1, 1, ...). Un elemento a es invertible en
HR con respecto al producto · si y sólo si an ∈ R∗ para todo n ∈ N

k.
Sea h = (h1, ..., hk) ∈ N

k. Ahora denote ∗ el k-producto Hurwitz en HR como

a ∗ b =

(

n
∑

h=0

k
∏

j=1

(

hj
nj

)

ahbn−h

)

n∈Nk

. (2)

Entonces (HR,+, ∗) es un anillo con elemento unidad e = (1, 0, 0, ...). Un ele-
mento a = (an)n∈Nk en HR es invertible con respecto a ∗ si y sólo a0 ∈ R∗. Denote

H
∗
R = {a−1 : a ∈ HR}

el conjunto de elementos invertibles en (HR,+, ∗), donde a−1 = b = (bn)n∈N. En-
tonces

Proposition 1. Denote |h| = n1 + n2 + · · · + nk y 0 = (0, ..., 0). Si b = a−1,

2



entonces

b0 = a−1
0 (3)

bn = −a−1
0

n
∑

|h|=1

k
∏

j=1

(

nj
hj

)

ahbn−h, n ∈ N
k. (4)

Proof. Se debe tener a ∗ b = e. Luego

n
∑

h=0

k
∏

j=1

(

hj
nj

)

ahbn−h =

{

1 si n = 0

0 si n 6= 0

El resto de la prueba sigue de obtener bn.

Sea x = x1 · · ·xk un monomial en las indeterminadas x1,...,xk y denote xn =
xn1

1 · · ·xnk

k , n! = n1! · · ·nk!. Denote HR[[x]] el conjunto de series de potencias for-
males de la forma

∑

n∈Nk an
xn

n!
con coeficientes en R. Es claro que (HR[[x]],+, ·) es

un anillo con adición y producto de series ordinaria

f(x) + g(x) =
∑

n∈Nk

(an + bn)
xn

n!
,

f(x) · g(x) =
∑

n∈Nk

(

n
∑

h=0

k
∏

j=1

(

hj
nj

)

ahbn−h

)

xn

n!
,

con f(x) =
∑

n∈Nk an
xn

n!
, g(x) =

∑

n∈Nk bn
xn

n!
∈ HR[[x]]. El anillo HR[[x]] será

llamado anillo de Hurwitz de series de potencias multivariadas. Para el caso uni-
variado (veáse [4]).

Por otro lado, sea ρx : (HR,+, ∗) → (HR[[x]],+, ·) un isomorfismo dado por

ρx(a) = ρx((an)n∈Nk) =
∑

n∈Nk

an
xn

n!
= f(x).

Si ρx(a) = f(x) y ρx(b) = g(x), entonces

ρx(a ∗ b) = ρx(a) · ρx(b)

y

ρx(a
−1) =

1

ρx(a)
= (ρx(a))

−1

Denote δl un operador l-shift sobre HR, 1 ≤ l ≤ k, definido por

δl((an)n∈Nk) = (an+el)n∈Nk

donde el es el vector con 1 en la componente l y 0 en el resto. Tenemos entonces

Proposition 2. Los operadores l-shift δl son derivaciones sobre HR, esto es

1. δl(a+ b) = δl(a) + δl(b).
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2. δl(a ∗ b) = δl(a) ∗ b+ a ∗ δl(b).

3. δiδj = δjδi, i 6= j.

Proof. La prueba de 1 y 3 son directas. Solo mostramos la prueba de 2. Tenemos

δl(a ∗ b) =

n+el
∑

h=0

[(

n1

h1

)

· · ·

(

nl + 1

hl

)

· · ·

(

nk
hk

)]

ahbn+el−h

=

n+el
∑

h=0

[(

n1

h1

)

· · ·

((

nl
hl − 1

)

+

(

nl
hl

))

· · ·

(

nk
hk

)]

ahbn+el−h

=

n+el
∑

h=0

[(

n1

h1

)

· · ·

(

nl
hl − 1

)

· · ·

(

nk
hk

)]

ahbn+el−h

+

n+el
∑

h=0

[(

n1

h1

)

· · ·

(

nl
hl

)

· · ·

(

nk
hk

)]

ahbn+el−h

En la primera sumatoria hl vaŕıa entre 0 y nl + 1. Luego el coeficiente binomial
(

nl

hl−1

)

se cancela para hl = 0. Aśı podemos iniciar hl en 1 y la sumatoria queda
despúes de un cambio de variable

n
∑

h=0

[(

n1

h1

)

· · ·

(

nl
hl

)

· · ·

(

nk
hk

)]

ah+elbn−h = δl(a) ∗ b.

De igual manera es mostrado que la segunda suma se puede escribir como

n
∑

h=0

[(

n1

h1

)

· · ·

(

nl
hl

)

· · ·

(

nk
hk

)]

ahbn+el−h = a ∗ δl(b).

Sumando todo lo anterior obtenemos el resultado deseado.

Denote ∆ = {δ1, δ2, ..., δk} el conjunto de derivaciones en HR. Entonces el anillo
HR es un anillo diferencial o ∆-anillo. (Veáse [?])

Ahora denote ∂l ≡
∂
∂xl

derivaciones parciales sobre HR[[x]] definidas por ∂lx
n
l =

nxn−1
l para n ≥ 0, ∂lxi = 0 para todo l 6= i y

∂l

(

∑

n∈Nk

an
xn

n!

)

=
∑

n∈Nk

an
∂lx

n

n!
=
∑

n∈Nk

an+el
xn

n!
.

Entonces con ∇ = {∂1, ∂2, ..., ∂k} el anillo HR[[x]] viene a ser un anillo diferencial
o ∇-anillo. Además

∂lρx(a) = ρx(δla), (5)

es decir, el siguiente diagrama conmuta

HR

ρx

��

δl
// HR

ρx

��

HR[[x]]
∂l

// HR[[x]]

(6)
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y el isomorfismo ρx es un isomorfismo diferencial.
Denote Cl(HR) el conjunto de constantes de la derivación δl, esto es

Cl(HR) = {a ∈ HR : δl(a) = (0, 0, ...)} (7)

y denote Cl(HR[[x]]) el conjunto de constantes de la derivación ∂l, esto es

Cl(HR[[x]]) = {ρx(a) ∈ HR[[x]] : ∂l(ρx(a)) = 0} (8)

Entonces por (5),

∂lρx(a) = ρx(δla) = ρx(0, 0, ...) = 0

para todo a ∈ Cl(HR) y ρx(a) es una constante para ∂l. Es decir, ρx(a) ∈
Cl(HR[[x]]) y

ρx(Cl(HR)) = Cl(HR[[x]]).

Finalizamos mostrando los ideales en HR[[x]]. Sea I un ideal en R y sea ǫ =
(ǫ1, ǫ2, ..., ǫk) con ǫi = 0, 1 y denote xǫ = xǫ11 x

ǫ2
2 · · ·xǫkk y suponga que xǫ 6= 1.

Entonces

I + 〈xǫ〉 =

{

∑

n∈Nk

an
xn

n!
: a0 ∈ I

}

(9)

es un ideal en HR[[x]]. Otro ideal en HR[[x]] es de la forma

H I [[x]] =

{

∑

n∈Nk

an
xn

n!
: an ∈ I

}

(10)

3 El anillo H
k
R[[x1, ..., xk]]

Denote H
k
R el producto directo de k copias del anillo de Hurwitz HR en donde

a+ b = (a1, ..., ak) + (b1, ...,bk) = (a1 + b1, ..., ak + bk)

y
a ∗ b = (a1, ..., ak) ∗ (b1, ...,bk) = (a1 ∗ b1, ..., ak ∗ bk)

para todo a, b ∈ H
k
R. Ahora denote H

k
R[[x]] el producto directo de k copias del

anillo de series exponenciales multivariadas HR[[x]] en donde

F (x) +G(x) = (f1(x), ..., fk(x)) + (g1(x), ..., gk(x))

= (f1(x) + g1(x), ..., fk(x) + gk(x))

y

F (x) ·G(x) = (f1(x), ..., fk(x)) · (g1(x), ..., gk(x))

= (f1(x) · g1(x), ..., fk(x) · gk(x))

para todo F (x), G(x) ∈ H
k
R[[x]].
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Es fácil notar que ambos anillos Hk
R y H

k
R[[x]] son anillos con divisores de cero.

Ahora si definimos el mapa ρx sobre el anillo H
k
R como

ρx(a) = (ρx(a1), ..., ρx(ak))

entonces ρx es un ismorfismo de H
k
R en H

k
R[[x]] con

ρx(a+ b) = ρx(a) + ρx(b)

ρx(a ∗ b) = ρx(a) · ρx(b)

El conjunto de todas las matrices m× n con entradas de HR será denotado por
Mm×n(HR). Con ai,j denotaremos la entrada i, j-ésima de la matriz A = (ai,j)

m,n
i,j=1.

Definition 1. Para matrices A = (ai,j)
m,n
i,j=1,B = (bi,j)

m,n
i,j=1 ∈ Mm×n(HR) definimos

la suma A+ B en Mm×n(HR) como

A + B = (ai,j + bi,j)
m,n
i,j=1. (11)

Para matrices A = (ai,j)
m,n
i,j=1 ∈ Mm×n(HR) y B = (ai,j)

n,p
i,j=1 ∈ Mn×p(HR) definimos

el producto AB en Mm×p(HR) como

AB =

(

n
∑

k=1

aik ∗ bkj

)m,n

i,j=1

. (12)

La multiplicación escalar es definida como

r ∗ A = (r ∗ ai,j)
m,n
i,j=1 (13)

para todo r ∈ HR y toda matriz A ∈ Mm×n(HR). Por último, denote rowi(A) la
i-ésima fila de A ∈Mm×n(HR). Entonces

a ∗ A = A ∗ a = (a1 ∗ row1(A), ..., an ∗ rown(A)) (14)

para a = (a1, ..., an) ∈ H
n
R.

Es muy fácil probar el siguiente resultado

Proposition 3. El conjunto de matricesMm×n(HR) es un HR-módulo y el conjunto
de matrices Mn×n(HR) es un HR-álgebra de matrices.

Si definimos el mapa ρx sobre el el conjunto de matrices Mm×n(HR), entonces

ρx[Mm×n(HR)] =Mm×n(ρx(HR)) =Mm×n(HR[[x]]) (15)

y

ρx(A + B) = ρx(A) + ρx(B) (16)

ρx(AB) = ρx(A)ρx(B) (17)

ρx(r ∗ A) = ρx(r)ρx(A) (18)

ρx(a ∗ A) = ρx(a) · ρx(A)

= (ρx(a1) · row(ρx(A)), ..., ρx(an) · row(ρx(A))) (19)

y como claramente Mm×n(HR[[x]]) es un HR[[x]]-módulo y Mn×n(HR[[x]]) es un
HR[[x]]-álgebra, entones ρx es un isomorfismo.

Ahora definiremos el análogo de la matriz Jacobiana para elementos en los anillos
H
k
R y H

k
R[[x]]
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Definition 2. Tome a = (a1, ...,ak) ∈ H
k
R. La matrix Jacobiana de a se define

como la matriz k × k en Mk×k(HR)

δ(a) =







δ1(a1) · · · δk(a1)
...

. . .
...

δ1(ak) · · · δk(ak)






(20)

Tome F (x) = (f1(x), ..., fk(x)) ∈ H
k
R[[x]]. La matrix Jacobiana de F (x) se define

como la matriz k × k en Mk×k(HR[[x]])

∂F (x)

∂x
=







∂1(f1(x)) · · · ∂k(f1(x))
...

. . .
...

∂1(fk(x)) · · · ∂k(fk(x))






(21)

Luego
∂

∂x
ρx(a) = ρx(δ(a)) (22)

Ahora definimos una derivada sobre el anillo H
k
R

Proposition 4. Fije h en H
k
R. Defina el mapa Dh : H

k
R → H

k
R como Dh(a) = δ(a)h⊤

para cada a en H
k
R, en donde h⊤ es el vector columna de h. Entonces Dh es una

derivación sobre el anillo H
k
R.

Proof. Tome a, b en H
k
R. Como la matriz Jacobiana δ es lineal, entonces

Dh(a+ b) = δ(a+ b)h⊤

= [δ(a) + δ(b)]h⊤

= δ(a)h⊤ + δ(b)h⊤

= Dh(a) +Dh(b).

Ahora probaremos la regla de Leibniz. Tenemos

Dh(a ∗ b) = δ(a ∗ b)h⊤

=







δ1(a1 ∗ b1) · · · δk(a1 ∗ b1)
...

. . .
...

δ1(ak ∗ bk) · · · δk(ak ∗ bk)






h⊤

=







δ1(a1) ∗ b1 + a1 ∗ δ1(b1) · · · δk(a1) ∗ b1 + a1 ∗ δk(b1)
...

. . .
...

δ1(ak) ∗ bk + ak ∗ δ1(bk) · · · δk(ak) ∗ bk + ak ∗ δk(bk)






h⊤

=







δ1(a1) ∗ b1 · · · δk(a1) ∗ b1
...

. . .
...

δ1(ak) ∗ bk · · · δk(ak) ∗ bk






h⊤

+







a1 ∗ δ1(b1) · · · a1 ∗ δk(b1)
...

. . .
...

ak ∗ δ1(bk) · · · ak ∗ δk(bk)






h⊤

= [δ(a) ∗ b]h⊤ + [a ∗ δ(b)]h⊤

= [δ(a)h⊤] ∗ b+ a ∗ [δ(b)h⊤] = Dh(a) ∗ b+ a ∗Dh(b)
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Proposition 5. De manera análoga fije φ en H
k
R[[x]]. Defina el mapaDφ : Hk

R[[x]] →

H
k
R[[x]] como Dφ(F (x)) =

∂F (x)
∂x

φ⊤ para cada F (x) en H
k
R[[x]]. Entonces Dh es una

derivación sobre el anillo H
k
R[[x]].

Proof. Suponga que Dh es una derivación sobre H
k
R. Entonces

ρx[Dh(a)] = ρx(δ(a)h
⊤) = ρx(δ(a))ρx(h

⊤) =
∂ρx(a)

∂x
ρx(h

⊤) (23)

Defina Dφ = ρx(Dh) con φ = ρx(h). Entonces

Dφ(F (x) +G(x)) =
∂[ρx(a) + ρx(b)]

∂x
ρx(h

⊤)

=
∂ρx(a)

∂x
ρx(h

⊤) +
∂ρx(b)

∂x
ρx(h

⊤)

= Dφ(F (x)) +Dφ(G(x))

y

Dφ(F (x) ·G(x)) =
∂[ρx(a) · ρx(b)]

∂x
ρx(h

⊤)

=
∂ρx(a ∗ b)

∂x
ρx(h

⊤)

= ρx(δ(a ∗ b))ρx(h
⊤)

= ρx(δ(a) ∗ b + a ∗ δ(b))ρx(h
⊤)

= ρx(δ(a) ∗ b)ρx(h
⊤) + ρx(a ∗ δ(b))ρx(h

⊤)

= [ρx(δ(a)) · ρx(b)]ρx(h
⊤) + [ρx(a) · ρx(δ(b))]ρx(h

⊤)

=

[

∂ρx(a)

∂x
ρx(h

⊤)

]

· ρx(b) + ρx(a) ·

[

∂ρx(b)

∂x
ρx(h

⊤)

]

= Dφ(F (x)) ·G(x) + F (x) ·Dφ(G(x)).

Los ideales en H
k
R[[x]] son de la forma

∏n

i Ji, donde cada Ji son o de la forma
I + 〈xǫ〉 o de la forma HI [[x]], con I un ideal en R.

4 Anillos φ-expansión y autónomo

Definition 3. Fije un φ en H
k
R[[x]]. Definimos el operador autónomo actuando

sobre H
k
R[[x]] como el mapa Aφ : Hk

R[[x]] → HS, S = H
k
R[[x]], definido por

Aφ(F (x)) = (Dn
φ(F (x)))n∈N (24)

en donde D0
φ(F (x)) = F (x) y Dn+1

φ (F (x)) = Dφ[D
n
φ(F (x))]

8



Para un φ fijo el conjunto Aφ(H
k
R[[x]]) con las operaciones + y ∗ es un anillo con-

mutativo con unidad. El anillo Aφ(H
k
R[[x]]) será llamado anillo φ-expansión del

anillo H
k
R[[x]]. Como Dφ(aF (x)) = aDφ(F (x)), entonces Aφ(aF (x)) = aAφ(F (x))

y Aφ(H
k
R[[x]]) es un R-álgebra.

Theorem 1. El mapa Aφ es un isomorfismo de anillos.

Proof. Tome Aφ(F (x)),Aφ(G(x)) en Aφ(H
k
R[[x]]). Entonces

Aφ(F (x)) + Aφ(G(x)) = (Dn
φ(F (x)))n∈N + (Dn

φ(G(x)))n∈N

= (Dn
φ(F (x) +G(x)))n∈N

= Aφ(F (x) +G(x))

y

Aφ(F (x)) ∗ Aφ(G(x)) = (Dn
φ(F (x)))n∈N ∗ (Dn

φ(G(x)))n∈N

=

(

n
∑

k=0

(

n

k

)

Dk
φ(F (x)) ·D

n−k
φ (G(x))

)

n∈N

= (Dn
φ(F (x) ·G(x)))n∈N

= Aφ(F (x) ·G(x))

Luego Aφ(F (x)) + Aφ(G(x)) y Aφ(F (x)) ∗ Aφ(G(x)) están en Aφ(H
k
R[[x]]).

Ahora construiremos el anillo autónomo y para ello fijaremos F (x) en H
k
R[[x]].

Primero encontraremos un resultado sobre el mapa Aaφ para cada a ∈ R. En [?]
fue definido el anillo (exp(R), ∗, ·) de las expansiones exp(a) = (1, a, a2, a3, ...) para
a 6= 0 y exp(0) = (1, 0, 0, 0, ...), en donde el producto · es definido componente a
componente. Luego

Proposition 6. Tome φ en H
k
R[[x]] y a ∈ R. Entonces

exp(a)Aφ(F (x)) = Aaφ(F (x)) (25)

para cada F (x) ∈ H
k
R[[x]].

Proof. Para a 6= 0 es cierto que Daφ(F (x)) = aDφ(F (x)). Luego Dn
aφ(F (x)) =

aDn
φ(F (x)) y esto implica que

Aaφ(F (x)) = (anDn
φ(F (x)))n∈N

= exp(a)Aφ(F (x))

Cuando a = 0,

A0φ(F (x)) = A0(F (x)) = (F (x), 0, 0, ...) = exp(0)Aφ(F (x))

9



Definition 4. Fije F (x). Definimos la suma ⊞ en AS(F (x)), S = H
k
R[[x]], de la

siguiente manera

Aφ(F (x))⊞ Aψ(F (x)) = (Bn(φ, ψ)(F (x)))n∈N (26)

con

B0(φ, ψ)(F (x)) = F (x) (27)

B1(φ, ψ)(F (x)) = Dφ(F (x)) +Dψ(F (x)) (28)

Bn(φ, ψ)(F (x)) = Dn
φ(F (x)) +Dn

ψ(F (x)) +Hn(φ, ψ), n ≥ 2 (29)

en donde Hn(f, g) satisface

Hn+1(φ, ψ) =

[

∂

∂x
Dn
ψ(F (x))

]

φ+

[

∂

∂x
Dn
φ(F (x))

]

ψ +

[

∂

∂x
Hn(φ, ψ)

]

(φ+ ψ) (30)

Lemma 1. Para todo φ, ψ ∈ H
k
R[[x]] se tiene

Aφ(F (x))⊞ Aψ(F (x)) = Aφ+ψ(F (x)) (31)

Proof. Calculando la n-ésima derivada direccional de F (x) en la dirección φ + ψ
obtenemos

Dn
φ+ψ(F (x)) = Dn

φ(F (x)) +Dn
ψ(F (x)) +Hn(φ, ψ). (32)

Si Hn(φ+ ψ) satisface (30), tenemos

Dn+1
φ+ψ(F (x)) =

[

∂

∂x
Dn
φ+ψ(F (x))

]

(φ+ ψ)

=
∂

∂x
[Dn

φ(F (x)) +Dn
ψ(F (x)) +Hn(φ, ψ)](φ+ ψ)

=

[

∂

∂x
Dn
φ(F (x))

]

φ+

[

∂

∂x
Dn
ψ(F (x))

]

ψ +

[

∂

∂x
Dn
ψ(F (x))

]

φ

+

[

∂

∂x
Dn
φ(F (x))

]

ψ +

[

∂

∂x
Hn(φ, ψ)

]

(φ+ ψ)

= Dn+1
φ (F (x)) +Dn+1

ψ (F (x)) +Hn+1(φ, ψ)

Luego es seguido el estamento.

Theorem 2. Fije F (x). (AS(F (x)),⊞) con S = H
k
R[[x]] es un grupo conmutativo.

Proof. Por el Lema 1, Aφ(F (x))⊞Aψ(F (x)) ∈ AS(F (x)). Ahora tome 0 ∈ H
k
R[[x]].

Entonces es fácil ver que A0(F (x)) = (F (x), 0, 0, ...) = 0A y por el Lema anterior

Aφ(F (x))⊞ 0A = Aφ(F (x))⊞ A0(F (x))

= Aφ+0(F (x))

= Aφ(F (x))

luego 0A es el elemento neutro en (AS(F (x)),⊞). Por la proposición anterior
es fácil mostrar que exp(−1)Aφ(F (x)) es el inverso aditivo de Aφ(F (x)). Final-
mente la asociatividad y conmutatividad de (AS(F (x)),⊞) siguen de las propias de
(Hk

R[[x]],+).
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Theorem 3. (AS(F (x)),⊞) es un exp(R)-módulo.

Proof. De la Proposición 6 tenemos

(exp(a) exp(b))Aφ(F (x)) = exp(a)[exp(b)Aφ(F (x))]

exp(a)[Aφ(F (x))⊞ Aψ(F (x))] = exp(a)Aφ(F (x))⊞ exp(a)Aψ(F (x))

(exp(a) ∗ exp(b))Aφ(F (x)) = exp(a)Aφ(F (x))⊞ exp(b)Aφ(F (x))

exp(1)Aφ(F (x)) = Aφ(F (x))

para todo a, b ∈ R y todo φ, ψ ∈ H
k
R[[x]].

Definition 5. Definimos el producto ⊙ en AS actuando sobre x = (x1, x2, ..., xk),
con S = H

k
R[[x]], de la siguiente manera

Aφ(x)⊙ Aψ(x) = (Cn(φ, ψ))n∈N (33)

con

C0(φ, ψ) = x (34)

Cn(φ, ψ) =
n−1
∑

l=0

(

n− 1

l

)

Dl
φ·ψ(Dφ(x)) ·D

n−1−l
φ·ψ (Dψ(x)), n ≥ 1 (35)

Lemma 2. Para todo φ, ψ en H
k
R[[x]] se tiene

Aφ(x)⊙ Aψ(x) = Aφ·ψ(x). (36)

Proof. Queremos calcular las primeras derivadas direccionales de x a lo largo de
φ · ψ. Tenemos

Dφ·ψ(x) =
∂x

∂x
(φ · ψ) = φ · ψ = Dφ(x) ·Dψ(x)

D2
φ·ψ(x) = Dφ·ψ(x)(Dφ(x) ·Dψ(x))

= Dφ·ψ(x)(Dφ(x)) ·Dψ(x) +Dφ(x) ·Dφ·ψ(x)(Dψ(x))

Luego por la fórmula de Leibniz para la derivada direccional n-ésima obtenemos

Dn
φ·ψ(x) = Dn−1

φ·ψ (Dφ(x) ·Dψ(x))

=

n−1
∑

l=0

(

n− 1

l

)

Dl
φ·ψ(Dφ(x)) ·D

n−1−l
φ·ψ (Dψ(x))

y Cn(φ, ψ) = Dn
φ·ψ(x).

Ahora mostraremos que AS(x) es un anillo

Theorem 4. (AS(x),⊞,⊙) es un anillo conmutativo con unidad aditiva 0A =
(x, 0, 0, ...) y unidad multiplicativa 1A = (x,1, 0, 0, ...). Este anillo será llamado
anillo autónomo de mapas Aφ.
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Proof. Ya fue mostrado que (AS(x),⊞) es un grupo conmutativo. Por el Lemma 2,
Aφ(x)⊙ Aψ(x) está contenido en AS(x). Además 1A es una unidad con respecto a
⊙ en AS(x), pues A1(x) = 1A y

1A ⊙ Aφ(x) = A1(x)⊙ Aφ(x)

= A1·φ(x)

= Aφ(x).

La asociatividad sigue de la asociatividad de · en H
k
R[[x]]. Finalmente

Aϕ(x)⊙ (Aφ(x)⊞ Aψ(x)) = Aϕ(x)⊙ Aφ+ψ(x)

= Aϕ·(φ+ψ)(x)

= Aϕ·φ+ϕ·ψ(x)

= Aϕ·φ(x)⊞ Aϕ·ψ(x)

= [Aϕ(x)⊙ Aφ(x)]⊞ [Aϕ(x)⊙ Aψ(x)]

Luego (AS(x),⊞,⊙) es un anillo con unidad 1A y divisores de cero.

Theorem 5. AS(x) es un exp(R)-álgebra.

Proof. Sigue directamente del Teorema 3 y de la Proposición 6.

5 Flujo k-dimensional

Definition 6. Definimos un sistema dinámico k-dimensional sobre el anillo
R como la terna (R,HS[[t]],Φ) donde R es el conjunto de tiempos, HS[[t]] el
espacio de fases y Φ es el mapa Φ : R × HS[[t]] × H

k
R[[x]] → HS[[t]], con S =

H
k
R[[x]], definido por

Φ(t,x, F (x)) = x+

∞
∑

n=1

Dn
F (x)(x)

tn

n!
. (37)

Theorem 6. Φ(t,x, F (x)) es un flujo.

Proof. Cuando t = 0 tenemos de (37) que Φ(0,x, F (x)) = x. Ahora probaremos la
propiedad 2) de un flujo. Por un lado, la expansión de Taylor de Φ(s+ t,x, F (x)) es
∑∞

n=0D
n
F (Φs)

Φ(s,x, F (x)) t
n

n!
. Por otro lado, haciendo Φs = Φ(s,x, F (x)) tenemos

Φ(t,Φ(s,x, F (x)), F (x)) = Φs +
∞
∑

n=1

Dn
F (Φs)Φ(s,x, F (x))

tn

n!

=
∞
∑

n=0

Dn
F (Φs)Φ(s,x, F (x))

tn

n!

= Φ(s+ t,x, F (x)).

como queŕıamos probar.
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Claramente {Φt : t ∈ R} es un grupo actuando sobre HS[[t]].

Theorem 7. Tome F (x) ∈ H
k
R[[x]]. Entonces

DF (x)(Φ(t,x, F (x))) = δtΦ(t,x, F (x)) = F (Φ). (38)

Proof. De (37) tenemos

∂

∂x
Φ(t,x, F (x))F (x) =

∂

∂x

(

x +
∞
∑

n=1

Dn
F (x)(x)

tn

n!

)

F (x)

= F (x) +
∞
∑

n=1

∂

∂x
Dn
F (x)(x)F (x)

tn

n!

= F (x) +
∞
∑

n=1

Dn+1
F (x)(x)

tn

n!

=

∞
∑

n=0

Dn+1
F (x)(x)

tn

n!

= δtΦ(t,x, F (x)).

A continuación probaremos que los flujos de δtΦ = F (Φ) y δtΦ = aF (Φ), con
a ∈ R, tienen trayectorias que concuerdan. Es decir,

Theorem 8. Para todo a ∈ R se cumple que Φ(t,x, aF (x)) = Φ(at,x, F (x)).

Proof. De la Proposición 6 sabemos que AaF (x)(x) = exp(a) · AF (x)(x) para todo
a ∈ R. Para a 6= 0 tenemos

Φ(t,x, aF (x)) = x+
∞
∑

n=1

anDn
F (x)(x)

tn

n!

= x+
∞
∑

n=1

Dn
F (x)(x)

(at)n

n!

= Φ(at,x, F (x)),

Cuando a = 0, Φ(t,x, 0) = Φ(0,x, F (x)) = x

El teorema anterior implica que existe una correspondencia 1-1 entre las clases
exp(R) · AF (x)(x) y el flujo Φ(R,x, F (x)). Esto es cierto porque

Φ(t,x, RF (x)) = Φ(tR,x, F (x)) = Φ(R,x, F (x))

Sea I un ideal en R. Entonces

Φ(I,x, RF (x)) = Φ(I,x, F (x))

Ahora fije x en Rk y F (x) en H
k
R[[x]]. Defina el homomorfismo de grupos σ : R →

Φ(R,x, F (x)) por by σ(a) = Φ(a,x, F (x)). Queremos extender el homomorfismo σ

13



a un homomorfismo de R-módulos mostrando que Φ(R,x, F (x)) tiene precisamente
estructura de R-módulo. Por la propiedad de grupo de Φ(R,x, F (x)), para todo
n ∈ N tenemos

Φ(nt,x, F (x)) = Φ(R,x, F (x)) ◦ Φ(R,x, F (x)) ◦ · · · ◦ Φ(R,x, F (x))

Entonces componemos el flujo Φ(t,x, F (x)) consigo mismo n veces y podemos
definir

n ⋆ Φ(t,x, F (x)) = Φ(t,x, F (x)) ◦ Φ(t,x, F (x)) ◦ · · · ◦ Φ(t,x, F (x)).

De esta manera podemos definir el producto ⋆ : R×Φ(R,x, F (x)) → Φ(R,x, F (x))
por

a ⋆ Φ(t,x, F (x)) = Φ(at,x, F (x))

para todo a ∈ R y es muy fácil observar que con el producto ⋆ el subgrupo
Φ(R,x, F (x)) adopta estructura de R-módulo y σ se convierte en un homomorfismo
de R-módulo, ya que el anillo R es un R-módulo en śı mismo. Ahora queremos en-
tender bajo qué condiciones del elemento fijo x el homomorfismo σ se convierte en
un isomorfismo de R-módulo.

Ahora fije F (x) = (f1(x), ..., fk(x)), con cada fi(x) un polinomio en R[x], y
defina el mapa ǫa, a ∈ Rk, actuando sobre el flow Φ(R,x, F (x)) por

ǫaΦ(t,x, F (x)) = ǫa

(

x+
∞
∑

n=1

Dn
F (x)(x)

tn

n!

)

= a+
∞
∑

n=1

Dn
F (a)(a)

tn

n!
(39)

y sea
Γa := {ǫaΦ(t,x, F (x)) : t ∈ R} (40)

la orbita o trayectoria de a. Si Γx0
= x0, entonces x0 es un punto de equilibrio para

Φ(R,x, F (x)). Los puntos de equilibrio se obtienen cuando Dn
F (x0)

(x0) = 0 para

n ≥ 1, es decir, cuando F (x0) = 0 para algún x0 ∈ Rk. Si x0 no es un punto de
equilibrio, entonces se llamará punto regular de Φ(R,x, F (x)). Denote

Ker(σ) = {t ∈ R : σ(t) = x}

= {t ∈ R : Φ(t,x, F (x)) = x}

el núcleo de σ. Si x es un punto de equilibrio, entonces σ(R) = x y Ker(σ) = R.
Si x es un punto regular, Ker(σ) = {0} y σ es un mapa inyectivo. Como σ es
sobreyectivo, entonces σ es un isomorfismo de R-módulos. Diremos que el módulo
Φ(R,x, F (x)) es un módulo trivial si x es un punto de equilibrio. En caso contrario
se llamaŕıa módulo no trivial.

Sea I un ideal de R y x un punto regular. Entonces σ(I) = Φ(I,x, F (x)) es un
submódulo en Φ(R,x, F (x)). Entonces podemos establecer la siguiente correspon-
dencia

{Ideals I in R} ⇔ {Submodules ΦI of Φ(R,x, F (x))} ⇔ {u′ = IF (u)} (41)

donde {u′ = IF (u)} denota el conjunto de todo los sistemas dinámico de la forma
u′ = aF (u), con a ∈ I.

Terminamos esta sección con el siguiente resultado
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Theorem 9. Un R-módulo no trivial Φ(R,x, F (x)) es un módulo ćıclico sin torsión.

Proof. Supongamos que x es un punto regular. Para demostrar que Φ(R,x, F (x)) es
un módulo ćıclico, basta con tomar una unidad u en R. Entonces R⋆Φ(u,x, F (x)) =
Φ(uR,x, F (x)) = Φ(R,x, F (x)) y aśı Φ(R,x, F (x)) es ćıclico. Ahora demostraremos
que Φ(R,x, F (x)) es libre de torsión. Por un lado, existe un ideal I ⊂ R tal que
Φ(R,x, F (x)) es isomorfo a R/I. Como ya se demostró que R y Φ(R,x, F (x)) son
isomorfos, entonces se deduce que I es el ideal cero. Por otro lado, que Φ(R,x, F (x))
sea un R-módulo ćıclico es equivalente a decir que el homomorfismo de multipli-
cación τs : R → Φ(R,x, F (x)), τs(a) = a⋆Φ(s,x, F (x)), es un homomorfismo de R-
módulos sobreyectivos. Escriba I = Ker(τs). Por el primer teorema de isomorfismo
para módulo, τs es un isomorfismo de R/I a Φ(R,x, F (x)). Como τs es el aniquilador
Ann(Φ(s,x, F (x))) de Φ(s,x, F (x)), entonces Ann(Φ(s,x, F (x))) = I = 0 para
cualquier Φ(s,x, F (x)) ∈ Φ(R,x, F (x)) y 0 es el único elemento de torsión en
Φ(R,x, F (x)).

6 El anillo (ρtAS(x),⊞,⊙), S = H
k
R[[x]]

Fije φ en H
k
R[[x]]. Defina el mapa ρt : Aφ(H

k
R[[x]]) → HS[[t]], donde S = H

k
R[[x]],

como

ρtAφ(F (x)) = F (x) +

∞
∑

n=1

Dn
φ(F (x))

tn

n!
. (42)

Entonces

Φ(t,x, φ(x)) = ρtAφ(x). (43)

Theorem 10. Fije φ en H
k
R[[x]]. Entonces ρtAφ(H

k
R[[x]]) es un R-álgebra con suma

y producto ordinario de series de potencias.

Proof. Tome F (x) yG(x) en H
k
R[[x]]. Como ya fue mostrado que (Aφ(H

k
R[[x]]),+, ∗)

es un R-álgebra, entonces es fácil mostrar que

ρt[Aφ(F (x)) ∗ Aφ(G(x))] = ρtAφ(F (x)) · ρtAφ(G(x)),

ρt[Aφ(F (x)) + Aφ(G(x))] = ρtAφ(F (x)) + ρtAφ(G(x)),

ρt[aAφ(F (x))] = aρtAφ(F (x)).

Lo afirmado sigue de lo anterior.

Theorem 11. Fije φ en H
k
R[[x]]. Entonces

ρtAφ(F (x)) = F (ρtAφ(x)). (44)

Este resultado es conocido como la serie de Lie-Groebner-Taylor.

Proof. Es fácil mostrar que

ρtAφ(1x
ni

i ) = [1xi ◦ ρtAφ(x)]
ni (45)
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en donde ◦ indica composición. Luego en general

ρtAφ(1x
n1

1 · · ·xnk

k ) = [1x1 ◦ ρtAφ(x)]
n1 · · · [1xk ◦ ρtAφ(x)]

nk (46)

y
ρtAφ(F (x)) = F (ρtAφ(x)).

Ahora tomemos F (x) = x en la definición del mapa ρt. Obtendremos el anillo
isomorfo a (AT (x),⊞,⊙), con T = H

k
R[[x]]. Tenemos

Definition 7. Tome φ(x) y ψ(x) de H
k
R[[x]]. Definimos la suma ⊞ y el producto

⊙ en ρtAT (x) aśı

ρtAφ(x)(x)⊞ ρtAψ(x)(x) = ρt[Aφ(x)(x)⊞ Aψ(x)(x)] (47)

ρtAφ(x)(x)⊙ ρtAψ(x)(x) = ρt[Aφ(x)(x)⊙ Aψ(x)(x)] (48)

Luego tenemos el siguiente resultado

Theorem 12. El conjunto ρtAT (x) con la suma ⊞ y el producto ⊙ es un anillo
conmutativo con unidades ρtA0(x) = x y ρtA1(x) = x+ 1t. El anillo ρtAT (x) será
llamado anillo de flujos k-dimensionales.

Proof. Por la definición arriba el conjunto ρtAT (x) hereda las propiedades de anillo
de (AT (x),⊞,⊙). Por otro lado, ρtA0(x) = ρt0A = x y ρtA1(x) = ρt1A = x+1t.

La razón para construir el anillo ρtAT (x) es porque este contiene todas las solu-
ciones de los sistemas dinámicos δtΦ = F (Φ) para cada función F (x) en H

k
R[[x]].

En este anillo es posible descomponer las soluciones de sistemas dinámicos k-
dimensionales en soluciones más simples.
Primero suponga que F (x) = F1(x) + F2(x) + · · · + Fn(x). Deseamos resolver la
ecuación diferencial δtΦ = F (Φ). El flujo de esta ecuación viene a ser

Φ(t,x, F (x)) = ρtAF (x)(x)

= ρtAF1(x)+···+Fn(x)(x)

= ρt

(

n

⊞
i=1

AFi(x)(x)

)

=
n

⊞
i=1

ρtAFi(x)(x)

=

n

⊞
i=1

Φ(t,x, Fi(x)).

Aśı el flujo de δtΦ = F (Φ) se descompone en sumandos en donde cada sumando es
el flujo de las ecuaciones δtΦ = Fi(Φ).
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Ahora suponga que F (x) factoriza como F (x) = F1(x) · F2(x) · · ·Fn(x) en
H
k
R[[x]] y busquemos la solución a la ecuación u′ = F (u). Entonces su flujo es

Φ(t,x, F (x)) = ρtAF (x)(x)

= ρtAF1(x)···Fn(x)(x)

= ρt

(

n

⊙
i=1

AFi(x)(x)

)

=

n

⊙
i=1

ρtAFi(x)(x)

=
n

⊙
i=1

Φ(t,x, Fi(x)).

en donde cada Φ(t,x, Fi(x)) es el flujo de la ecuación u′ = Fi(u).

Example 1. Sistema de Ecuaciones Diferenciales Lineales. Un sistema
de ecuaciones diferenciales lineal es uno de la forma

x′ = Ax (49)

en donde A = (aij) es una matriz n×n con entradas en R y x = (x1, ..., xn)
⊤ ∈ R

n.
Por la ecuación (24)

AAx(x) = (x, Ax, A2x, A3x, ...)

y el flujo de (49) es

Φ(t,x, Ax) = x +

∞
∑

n=1

Anx
tn

n!

=

(

1 +

∞
∑

n=1

An
tn

n!

)

x

= eAtx

siendo este resultado compatible con la solución ya conocida de (49).

Theorem 13. Sea F (x) la función

F (x) =











∏m
j=1 (

∑n
i=1 a1,i,jxi + b1,j)

∏m

j=1 (
∑n

i=1 a2,i,jxi + b2,j)
...

∏m

j=1 (
∑n

i=1 an,i,jxi + bn,j)











(50)

con los al,i,j ∈ R, entonces la ecuación x′ = F (x) tiene solución

Φ(t,x, F (x)) =
n

⊙
j=1

(

etAjx +

∫ t

0

e(t−s)Ajbjds

)

. (51)
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Proof. Sea Fj(x) = (
∑n

i=1 a1,i,jxi, ...,
∑n

i=1 an,i,jxi)
⊤+(b1,j , ..., bn,j). Entonces F (x) =

F1(x)·F2(x) · · ·Fm(x). Además como Fj(x) = Ajx+bj , con Aj = (al,i,j)
n
l,i=1 y bj =

(b1,j , ..., bn,j), entonces resolviendo el sistema lineal no homogéneo x′ = Ajx + bj y
luego multiplicando en el anillo ρtAT (x), con T = H

n
R[[x]], obtenemos el resultado

deseado.

Este teorema es muy útil para encontrar la solución exacta del sistema planar

x′ = p(x, y)

y′ = q(x, y)

con p(x, y), q(x, y) polinomios irreducibles en R[x, y] el anillo de polinomios reales
en x, y.

Example 2. Ecuación Lotka-Volterra. Esta es una ecuación de la forma

x′ = x(a− bx− cy)

y′ = y(d− ex− fy)

En notación vectorial esta ecuación se escribe como

d

dt

(

x
y

)

=

(

x
y

)

·

(

a− bx− cy
d− ex− fy

)

(52)

Deseamos encontrar una solución en el anillo ρtAT (x, y) con T = H2
R
[[x, y]]. La

solución de (52) la encontraremos por encontrar las soluciones de las ecuaciones

d

dt

(

x
y

)

=

(

x
y

)

,
d

dt

(

x
y

)

=

(

a− bx− cy
d− ex− fy

)

y juntar todo en ρtAT (x, y). Entonces la solución de la ecuación (52) es

(

x(t)
y(t)

)

= etI
(

x0
y0

)

⊙

(

e−tB
(

x0
y0

)

+

∫ t

0

e−(t−s)Bbds

)

(53)

en donde I =

(

1 0
0 1

)

es la matriz identidad, B =

(

b c
e f

)

y b = (a, t)⊤.

Finalmente resolviendo el segundo factor de (53) por cualquier método tradicional
obtenemos

(

x(t)
y(t)

)

= etI
(

x0
y0

)

⊙

(

e−tB
(

x0
y0

)

+

(

u
v

))

(54)

en donde u = af−cd
bf−ce

y v = bd−ae
bf−ce

probado que bf − ce 6= 0. Cuando hacemos t = 0

en (54)
(

x(0)
y(0)

)

=

(

x0
y0

)

⊙

((

x0
y0

)

+

(

u
v

))

=

(

x0
y0

)

ya que (x0, y0)
⊤ es el elemento neutro en ρtAT (x, y) con T = H

2
R
[[x, y]].
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Example 3. Ecuación de Van der Pol. Esta ecuación es de la forma

x′′ + µ(x2 − 1)x′ + x = 0. (55)

En notación vectorial esta ecuación tiene la forma
(

x
y

)′

=

(

y
−x− µ(x2 − 1)y

)

(56)

Queremos encontrar una solución en el anillo ρtAT (x, y) con T = H
2
R
[[x, y]]. La

ecuación (56) se puede poner en la forma de factores
(

x
y

)′

=

(

y
−x

)

+

(

0
−µ

)

·

(

0
x− 1

)

·

(

0
x+ 1

)

·

(

0
y

)

(57)

Luego debemos resolver las ecuaciones
(

x
y

)′

=

(

y
−x

)

,

(

x
y

)′

=

(

0
−µ

)

,

(

x
y

)′

=

(

0
x− 1

)

(

x
y

)′

=

(

0
x+ 1

)

,

(

x
y

)′

=

(

0
y

)

y juntar todo en el anillo ρtAT (x, y). Entonces la solución de la ecuación de Van
der Pol es
(

x(t)
y(t)

)

=

(

x0 cos t− y0 sin t
x0 sin t+ y0 cos t

)

⊞

(

x0
−µt + y0

)

⊙

(

x0
(x0 − 1)t+ y0

)

⊙

(

x0
(x0 + 1)t+ y0

)

⊙

(

x0
y0e

t

)

(58)

para todo x0, y0 ∈ R. Cuando hacemos t = 0 en (58) obtenemos
(

x(0)
y(0)

)

=

(

x0
y0

)

⊞

(

x0
y0

)

⊙

(

x0
y0

)

⊙

(

x0
y0

)

⊙

(

x0
y0

)

(59)

=

(

x0
y0

)

⊞

(

x0
y0

)

=

(

x0
y0

)

(60)

en donde tuvimos presente que (x0, y0) es el elemento neutro en ρtAT (x, y). Cuando
µ = 0 en (58) obtenemos la solución

(

x(t)
y(t)

)

=

(

x0 cos t− y0 sin t
x0 sin t+ y0 cos t

)

(61)

de la ecuación x′′ + x = 0.

Finalizamos este trabajo mostrando como se relacionan la composición ◦ con las
operaciones ⊞ y ⊙

Theorem 14. En el anillo ρtAT (x) tenemos las siguientes identidades relacionando
las operaciones ◦, ⊞ y ⊙

1. Φt(x, F (x) +G(x)) ◦ Φs(x, F (x) +G(x)) = Φt+s(x, F (x))⊞ Φt+s(x, G(x)).

2. Φt(x, F (x) ·G(x)) ◦ Φs(x, F (x) ·G(x)) = Φt+s(x, F (x))⊙ Φt+s(x, G(x))

Proof. La prueba es directa.
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