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Quedaria incompleto un amilisis del paso de! siglo XIX al XX si no 
referenciasemos a algunos ex'tremenos de nacimiento que destacaron fuera de 
Extremadura en alguno de los saberes de la epoca. Por lo tanto este trabajo se 
enmarca como complementoal de "Ciencia enExtremadura en el transito del siglo 
XIXalXX' 1• 

A pesar de queen la epoca que nos ocupa Espana ya llevaba bastante atraso 
cientifico, como ha quedado de manifiesto en el trabajo referenciado, es digno 
sefialarque existen unos ex'tremenos que eran punteros en la investigaci6n de este 
momento en algunos campos y que figuran en las biografias al uso. 

Como es conocido, el siglo XIX da respuestas a cuestiones que estaban 
abiertas desde la anligiiedad como pueden ser: el problema que se conocia como 
"Quinto Postuladode Euclides", su soluci6n definitiva da lugar a !as Geometrias 
no-Euclideas, abierto desde los griegos; la 16gica es rescatada por los matema
ticos, lo que hace que aparezcan y se reformulen nuevos conceptos; desaparici6n 
total de! lenguaje metafisico en !as ciencias; se reescrit>e la historia de la ciencia 
tan maltratada en los siglos anteriores, etc. 

En Espana, la creaci6n de la Instituci6n Libre de Ensenanza hace que se 
plantee la Pedagogia como Ciencia y que llegue a las aulas, ademas de otras 
muclias aportaciones. 

Circunstancias ajenas a la voluntad de los que escriben, hacen que se ha
yan seleccionado solo algunos personajes que encajan dentro de !as observacio
nes anteriores. De algunos se ha escrito de forma exhaustiva, pero debian figurar, 

1 
Vease Revista de Estudios Extremeilos I (LIV), 1998. 



7 46 JosE M. Cosos - Dmoo PERAL - JosE M. VAQUERO MARTINEZ 

y de otros, que casi ni se conocen, no se han recibido, hasta este momento, las 
informaciones requeridas. 

Los autores estudiados son: Ramon Albarran y Garcia-Marques, Eduardo 
Lozano y Ponce de Leon2

, Ventura Reyes Prosper, Pedro Carrasco Garrorena3 y 
Francisco Vera Fernandez de Cordoba. 

Ramon Albarran y Garcia-Marques4 
Nace en Badajoz el 9 de Enero de 1846, de familia acomodada. Estudia en 

el Instituto de Segunda Enseffanza de Badajoz. De su expediente de estudios 
transcribimos5

: 

· "Don Ramon Albarran y Marques, natural de Badajoz, provincia de 
su nombre, de edad de 15 anos. 

De 1856 a 58 curs6 y aprob6 en esta Escuela los anos 1° y 2° del Latin, 
con notas de Sobresaliente y en el examen general de los dos anos obtuvo la 
de Notablemente aprovechado. De 1858 a 59 curso con las mismas censuras 
las ensenanzas de I 0 de Griego, I 0 de frances, I 0 de Matematicas, Geografia con 
Historia y un curso de Religion por asistencia. 

Del 1859 a 60 curs6 y aprob6 con la misma nota de Sobresaliente el 
segundo de Matematicas, segundo de Frances, y Retorica y Poetica; con la de 
Notablemente aprovecliado el segundo de Griego y un curso de Religion sin 
examen. 

De 1860 a 61 curs6 y aprob6 L6gica y Etica, con censura de 
Notablemenle aprovechado, Fisica y Quimica con las de Sobresaliente, 
Historia Natural con la de Bueno y Religion por asistencia. 

Solicito el grado de Bachiller sufriendo los Ires ejercicios en los dias 9, 
10 y 11 de Junio del 1861, resultando en todos ellos con la censura de 
Sobresaliente". 

' Actualmente nos encontramos realizando un trabajo mas amplio sobre este personaje. 
3 Autor que necesita, y se esta haciendo, un estudio mas exhaustivo. 

• DiAZ Y PEREZ, N. : Diccionario historico, biografico, critico y b1bliografico de escritores, 
arlistas y extremenos ilustres, Madrid, Perez y Boix, 1884-88, p. 22; A. del SOLAR Y 
TABOADA y EL MARQuES DE CIADONCHA, Marinos extremenos (Notas), Badajoz, 
Vda. de Arqueros, 1950, pp. 91-95; Hoja de "El Orden" Badajoz 8 de enero de 1895; N11evo 
Diario de Badajoz, 8 de enero de 1895; Correo de Extremad11ra, 8 de enero d.:: 1895, N11evo 
D1ario de Badajoz, 5 de abril de 1893; Diario de Badajoz, 30 de agosto de 1890. 

' Archivo Ilist6rico Provincial de Badajoz, Seccion Expedientes de Bachillerato de/ Jnstiluto 
General y Tecnico de Badajoz. Carpeta 11, expediente 728. 
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En 1863 ingresa en la Academia de Artilleria de la Marina. El 21 de enero de 
1868, obtuvo el empleo de Alferez-alumno yel 26 de enero de 1869 fue promovido 
a Teniente del cuerpo. Ascendio, por antigtiedad, a Capitan el 31 de octubre de 
1877 y a Comandante el 20 de enero de 1886. El empleo de Teniente Coronel, que 
disfrutaba al morir, se le confirio con fecha 26 de marzo de 1889. 

Solicita su pase a supemumerario ocupando en ese momenta el cargo de 
Director del Departamento de Artilleria en Ios Astilleros del Nervion, donde se 
encarga de instalar los talleres. Una larga enfermedad, que le hace trasladarse a 
vivir a Badajoz a casa de su hija Mariadel Carmen, complicada con una pulmonia 
desemboca, la noche <lei 7 de enero de 1895, en un desenlace tragico. 

AI morir era viudo de Carmen Ramos-Izquierdoy Castafieday deja tres hi jos: 
Maria <lei Carmen, casada con JuanMarzal; Jose Maria, que se casa el 9 de marzo 
de 1904 con Consuelo Albarran y Martinez -prima hermana- hija de Manuel 
Albarran y Garcia-Marquesy de Maria <lei Consuelo Martinez6

; Manuel, que casa 
tambien con una prima hermana, Maria del Pilar Albarran Perez, hija de Celestino 
Albarran y Garcia-Marques y de Lepo Ida Perez7

• 

Ramon Albarran desempeii6 los siguientes destinos: Oficial de talleres <lei 
parque de la Carraca, Oficial de Artilleria en las fragatas Arapiles y Villa de 
Madrid, Secretario de la Junta especial de Artilleria de la Armada y de la Junta 
Central de defensa submarina, Jefe <lei Negociado de Torpedos en el ministerio 
de Marina y de la Comision de Marina en la Fabrica Nacional de Trubia. 

A lo largo de su vida pertenecio a diversas Comisiones cientificas relacio
nadas con los servicios de Artilleria y Torpedos: en Francia, Inglaterra, Belgica 
y Rolanda, duranteel afio 1877; en Alemania, Austria-Hungria e Italia, en 1880, 
Yen Alemania y Portugal en 1882. 

Con motivo de la muerte <lei General Hontoria8
, director jefe de las 

construcciones de Artilleria en los talleres de los astilleros del Nervion, es 
nombrado para tal cargo Ramon Albarran. La noticia la da Juan Justi niano9 en un 
articulo, en primera pagina, enel Diorio de Badajoz, el 30 de agosto de 1890. 

' Parroquia de San Juan Bautista, Libro de Matrimonios, n° 19, fol. 87 vto. 
7 

Ibidem, n° 20, fol. 132. 
1 

Jose Gonzalez Hontoria (1844-1889), militar espaiiol. En 1879, proyect6 en Trubia un 
modelo de caii6n de 16 cm que fue reconocido corno el de mas potente calibre de Europa; 
ide6 otros tipos de 24, 28 y 32 cm con los que se arrnaron los buques de la armada espafiola. 

' Juan Nepomuceno Justini~o y Arriba (Sevilla, 1821-? 1901). Escritor y militar. En la milicia 
alcanz6 el grado de Coronel. Hijo adoptivo de Badajoz y Medellin. Miernbro correspondiente 
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De este articulo queremos destacar algunos parrafos: 

"sus rapidos adelantos en la Academia militar de San Fernando, en la que 
obtuvo de sus profesores las notas mas sobresalientes en los examenes de fin 
de cada curso hasta que se le expidi6 el Real nombramiento de teniente de 
Artilleria de la armada". 

Despues de dar cuenta de la muerte del general Hontoria dice: 

"lQuien le reemplazara ... quien sera el elegido por la opulenta casa 
constructora, denominada Martinez Rivas Palmers para reemplazarle? 

Pusieronse en juego toda clase de influencias para que se concediese la 
jefatura vacante ya a uno, ya a otro y a otros varones de acreditado saber y de 
al ta jerarquia: el teniente coronel Albarran no contaba con influencias; pero la 
justicia estaba de su parte, y la justicia hizo resonar su nombre en los astilleros 
de! Nervi6n, y Albarran sustituy6 en ellos al tan eminente cuanto desgraciado 
general Hontoria". 

Siendo director del taller de Artilleria de los astilleros de Bilbao, se prueba 
la artilleria del crucero "lnfanta Maria Teresa". Con este motivo el Noticiero 
Bilbaino publica un articulo que reproduce Nuevo Diario de Badajoz el dia 5 de 
abrilde1893. Dice: 

"Cuanto mas adelantan los trabajos de! primer buque de guerra 
construido en Vizcaya, mas seguridades podemos abrigar de que el resultado 
de las pruebas generales de! crucero "Infanta Maria Teresa" honrara a nuestro 
pais, conocido hace tiempo por la importancia de sus industrias, gracias al 
espiritu emprendedor de muchos hijos. 

Hace unos seis meses se verificaron en la darsena de Axpe !as pruebas 
de las maquinas de este crucero, y el resultado fue tan satisfactorio, que los 
mismos ingenieros y maestros que dirigieron los trabajos quedaron sorpren
didos . 

Otras muchas pruebas se han llevado a efecto en otras varias piezas 
del crucero, y todas dieron identicos resultados. 

de la Real Academia Espaiiola y en 1844 es nombrado socio honorario de la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras. Su obra es: Poesias, Granada, La Lealtad, 1880; Poesias selectas, 
Sevilla, E, Rasco, 1891 ; Romancero, Badajoz, Uceda Hnos., 1896. El 15 de setiembre de 
1843, en la Academia Sevillana de Buenas Letras lee el discurso: Rasgo epico "A la defensa 
de Sevilla" (CARRACEDO CARRACEDO, Maria T.: Disertaciones Academicas 1751-
1874, Sevilla, Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 1974, p. 108). 
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Sin embargo, faltaba conc>eer los resultados de la Artilleria con que sera 
dotado el "Infanta Maria Teresa". No eran de !as menos importantes estas 
pruebas, pues todos sabemos que el artillado de un buque de guerra es un asunto 
de capital interes, mejor dicho, lo es todo. 

Empezaron esas pruebas el dia 1° de! actual; y habiendose probado 
cinco caiiones de 14 centimetros con sus correspondientes montajes, los 
resultados han sido tan satisfactorios, que la comision tecnica nombrada por 
el Gobiemo para este objeto, despues de aprobar aquellas y decir que han sido 
eficaces en todos los puntos que la ciencia de la artilleria exige, ha felicitado al 
digno director de la seccion de artilleria de los Astilleros del Nervion, D. Ramon 
Albarran, lo mismo que al subdirector D. Daniel Gonllilez, los cuales, con un 
acierto que les honra, y habla muy alto en su favor, han adaptado los caiiones 
y sus montajes, continuando !as pruebas de los restantes, que a no dudarlo seran 
tan brillantes como !as primeras. 

Los caiiones de veintiocho centimetros que han de ir sobre !as torres 
blindadas de! crucero seran probados a fines del proximo mes de Abril, y sus 
resultados seran, indudablemente, iguales a los obtenidos en los de catorce. 

Bien satisfecho puede estar el seiior director del departamento de 
artilleria de los Astilleros del Nervion, pues con un presupuesto insignificante 
ha conseguido montar en aquella factoria unos talleres que llaman la atencion 
de cuantos los visitan. 

Los calculos de! ingeniero, la sabia direccion de! jefe, que a los 
conocimientos de su carrera une la practica alcanzada con !as importantes y 
numerosas comisiones que ha desempefiado, hacen que el departamento 
dirigido por D. Ramon Albarran y D. Daniel Gonzalez sea hoy el primer taller 
de artilleria de Espana." 

Otra opinion sobre su valia se referencia en la pagina 289, capitulo IV del 
tomo I del Curso de Artilleria, de los Oficiales Hermida y Ristori 10

: 

"CANONES DEL SISTEMA GONz.ALEZ HONTORIA TRANS
FORMADOS EN TIRO RAPIDO.- La importancia cada dia mayor que se 
viene dando a la artilleria de tiro rapido desde el afio de 1887, en que hizo su 
aparicion, motivo que se tratase de utilizar sus ventajas en la ordinaria de 
retrocarga de pequefio y mediano calibre, transformandola convenientemente. 

" DEL SOLAR Y TABOADA, A y EL MARQuES DE CJOONCHA: Marinos extremenos 
(Notas), op. cil. pp. 94-95. 
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La labor que en ta! sentido han hecho varios Jefes y Oficiales de! Cuerpo de 
Artilleria de la Armada ha sido tan dificil, por tratarse, no de nuevos proyectos, 
sino de trabajos que se pudieran llamar con pie forzado, como ma! apreciada 
en general, pues se ha venido siempre buscando la comparaci6n entre los mas 
perfectos modelos extranjeros, ideados desde luego para tiro rapido y con 
p61voras sin humo, y los transfonnados espaiioles, que siempre debieron 
mirarse como un material aprovechado por economia y, aunque bueno, de 
segunda fila. Los cafiones transfonnados son el de 7 centimetros modelo de 
1879 por el capitan del Cuerpo D. Antonio Sanniento y los de! 12 y 14 
centimetros modelo de 1883 por el Teniente coronel D. Ramon Albarran". 

Su reconocimiento se puede significar en las condecoraciones que recibi6 
a lo largo de su vida. Asi, tenia las siguientes condecoraciones: 

- Medalla conmemorativa de la defensa del Arsenal de la Carraca. 

- Cruz blanca de l" clase del Mento Naval. 

-Cruzblancade2"clasedelMeritoNaval,queseleconcedi6enrecompen-
sa de su libro Manual de Torpedos. 

- Cruzrojade l"clasedelMentoMilitarporlossucesosdeOldizde 1873. 

- Medalla de la guerra civil con pasador "Carraca" por los sucesos 
cantonalesde 1873. 

- Cruz blanca de 2• clase del Mento Naval por su proyecto de cafiones de 
14centimetros. 

- Cruz sencilla de San Hermenegildo. 

- Encomienda de la Orden del Cristo de Portugal. 

Pertenecia a la Real Academia Gaditana de Ciencias y Letras, a la Real 
Sociedad Econ6mica Matritense, a la Asociaci6n de Escritores y Artistas espa
iioles y a la Sociedad Geogr<ifica de Madrid. 

En 1892 fue premiado con Medalla de oro, en la Exposici6n Regional 
Extremefia, por el conjunto de su obra. Su producci6n cientifica esta estrechamen
te relacionada con su profesi6n: Memoriasdel Oficial deArtilleria, Los Torpedos 
en la guerra maritima, 1875; Aparato de Estaci6n para el servicio de los 
Torpedoselectricos, 1880;Memoria sobre la reforma de/ can6n de 14 centime
tros, modelo 1883. 

Pero sin lugar a dudas la obra mas importante es Manual de Torpedos 
(Madrid, Pedro Abienzo, 1878), declarada de texto por Real Orden de 10 de abril 
de 1878 en laEscuela Naval Flotante, en la Academia deArtilleria de la Armada 
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yen la de Ingenieros Navales. La transcripci6n de suAdvertencia, nos aproxima 
al motivo de haber escrito esta obra: 

"Al establecerse en Espana el servicio de torpedos, faltaba un libro que, 
resumiendo los numerosos escritos que han visto la luz publica, y los datos 
por diferentes Jefes y Oficiales que han estado en el extranjero, pudiera servir 
para tomar una idea general de cuanto a aquellos se refiere. Obedeciendo a esta 
necesidad, me propuse redactar unManual de Torpedos, procurando ajustarlo, 
en extension y orden, a los que en Francia e Inglaterra sirven de texto en las 
Academias y Escuelas. 

Una traducci6n de cualquiera de estos, llenaria el objeto mejor que el 
presente, pero ni aun consultarlos he podido a causa de la severa reserva que 
aquellas naciones guardan en su circulaci6n. Al arriesgarme, pues, a emprender 
este trabajo, he examinado cuantos escritos, memorias y libros han llegado a 
mis manos que traten las diferentes cuestiones relacionadas con los torpedos, 
y esto, unido a las numerosas noticias que de industriales y fabricantes recogi 
e~ la comisi6n que me fue conferida a Francia, Inglaterra, Belgica y Rolanda, 
en Febrero de 1877, y al auxilio en general de todos mis compaiieros, a quienes 
he tenido ocasi6n de consultar, me hacen confiar en que este modesto libro 
pueda ser (atil, interin no se publique otro mas perfecto, extenso y ordenado." 

La obra esfundamentalmente te6rica, aunque da ex'Plicaciones circuns
tanciadas de los aparatos que figuran en ella. Su componente cientifica es 
esencialmente quimica y fisica, utilizando conceptos muy de su momento. Las 
pocas referencias matematicas son relativas a logaritmos e integrales. El libro esta 
dividido en diecisiete capitulos cuyos epigrafes son: 

"Definiciones. Materias explosivas empleadas en la carga de los torpe
tlos. Aplicaci6n de la electricidad a los torpedos. Conductores electricos. 
Espoletas. Manantiales de electricidad. Envueltas. Cargas. Cerradores de 
circuitos. Fondeo de los torpedos. Aparatos de estaci6n. Luz electrica. 
Telegrafia. Torpedos fijos. Defensa; instalaci6n del material. Ataque; torpedos 
m6viles. Defensa contra los torpedos". 

A su muerte toda la prensa local publica muestras de condolencia. En el acta 
de la Sesi6nordinaria11 de 16 deenero de 1895 del ayuntamiento deBadajoz se 
lee lo siguiente: 

11 
Archivo Municipal de Badajoz, Libro de Actas del Excmo. Ayuntami~nto de Badajoz, 1895, 
signatura 194. 
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"Di6se lectura de una proposici6n suscrita por los Sres. Martinez y 
Navarrete, pidiendo al ayuntamiento se sirva acordar cambiar el nombre de la 
calle de Moraleja por el de Ramon Albarran y que se guarde en el archivo 
municipal la biografia mas completa que se publique de dicho sefior12; todo, 
teniendo en cuenta que el sefior Albarran era persona sumamente ilustrada, de 
grandes merecimientos por sus servicios prestados y que ademas era hijo de 
esta poblaci6n; y el ayuntamiento acord6 nombrar una comisi6n especial 
compuesta de los sefiores Sanchez Riveran, Solar y Osorio para que informe 
sobre la referida proposici6n." 

El informe debi6 ser positivo puesto que, en la Sesi6n de 23 de enero del 
mencionado aiio, se toma la siguiente decision: 

"Conforme con el dictamen de la comisi6n nombrada al efecto, acord6 
asimismo S.E. cambiar el nombre de Ja calle de Moraleja por el de Ramon 
Albarran." 

Eduardo Lozano y Ponce de LeOn 

Nace en Campanario (Badajoz) el 18 defebrero de 1844 ymuereen Madrid 
el 8 de junio de 1927. 

Obtiene el doctorado en Ciencias Fisico-matematicas y la Licenciatura en 
Fannacia en la Universidad Central. Catedratico de Fisica y Quimica en los 
InstitutodeTeruel (1876), Toledo(l88l)y Malaga (1883). Endiciembrede 1877 
so1icit6 la catedra correspondiente de Badajoz pero como los uni cos meritos que 
aporta es la justificaci6n de estar haciendo Ios cursos de doctorado, lees negada. 
Esta catedra la obtiene Maximo Fuertes Acevedo. Eduardo Lozano obtiene 
catedra por oposici6n en la Universidad de Barcelona (1884) yes profesor de 
Ampliaci6n de Fisica de Esteban Terradas14 en el curso 1898-99. Se traslada a la 
Universidad Central en abril de 1901 como catedratico de Acustica y Optica. 
Preside el Tribunal ante el que Esteban Terradas defiende su tesis doctoral el 26 

12 Tai biografia no ha aparecido en el Archivo. 
13 En este momento Alcalde de Badajoz. 
14 Esteban Terradas e Illa, nace en Barcelona en 1883 y muere en Madrid en 1950. Fisico, 

Matematico e Ingeniero. Sin lugar a dudas uno de los mas grandes cientlficos espatioles de 
todos los tiempos. Introduce en Espafia toda la Fisica moderna: Relatividad, Fisica
matem:itica, Mec:inica Estadistica, Mecanica Cuantica, etc. Ademas de pertenecer a diversas 
academias e instituciones espatiolas, fue miembro de la National Geographical Society de 
Estados Unidos y de la Bayerische Ak.ademie der Wissenchaflen (Munich). 
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de junio de 1905. Poco despues forma parte del tribunal anteel quePedro Carrasco 
defiende su tesis dedoctorado, concretamenteel 9 de octubrede 1905. Vuelve a 
encontrarse con Terradas, por ser un componente del tribunal, cuando este saca 
la catedra de Acustica y Optica de la Universidad de Barcelona en 1907. 

Su krausismo se pone de manifiesto en su entrega a los demas y en su 
preocupaci6n constante por la enseiianza, a la que dedica las siguientes obras: 
La Educaci6n y la Internacional, El Bachillerato en Espana y El analfabetismo 
en Espana, dia/ogo pedag6gico. 

Tambien estas preocupaciones las plasma en otras obras. Asi en su libro 
Fisica, Barcelona, Manuel Soler, s.a., se lee en el pr6logo: 

"Dedicado este libro principalmente a los obreros y demas personas 
que, por la indole de sus ocupaciones, carecen de los rudimentos mas 
indispensables de la Fisica, podra ser muy i1til a los Profesores de primera 
enseiianza, si hemos conseguido nuestro prop6sito de exponer algunos 
principios de la Ciencia al alcance de los niiios ... " 

Este prop6sito pedag6gico se pone de manifiesto a lo largo de toda su obra, 
sirva como ejemplo la exposici6n que hace para definir los fen6menos fisicos y 
quiinicos en la pagina 3 de la obra mencionada: 

"I 0 Aqui tenemos una campanilla o una copa de vidrio; si la golpeamos 
con un mazo o el badajo de la campanilla, percibis el sonido, que es un fen6meno 
fisico, porque el cuerpo en nada cambia mientras se produce, ni nada podriais 
observar en el, como no sea una especie de retemblor que se origina por et 
choque, y que cesa, por lo tanto, si se aprieta con la mano, pues, como veis, 
ha dejado de sonar. 

2° Encendemos ahora una cerilla -que llaman fosf6rica porque la cabeza 
que se frota contra un cuerpo aspero para que arda contiene f6sforo-: ahora bien, 
la combustion de la cerilla, de un papel que puede aproximarse a la llama, la de 
un trozo de madera, etc., es un fen6meno quimico, porque et cuerpo se ha 
reducido a cenizas; es decir, a otra sustancia queen nada se parece a la primitiva 
cerilla, papel o madera que se quemaron." 

Eduardo Lozano tuvo muy claro por dondedebia ir la educaci6n del pueblo. 
Ya en su madurez confiesa que mantiene los mismos ideales de su juventud, 
"creyendo de igual modo que entonces que la prosperidad de Espana y de las de
mas naciones dependen principalmente de la educaci6n que reciben sus hijos" 15• 

" PECELLi LA CHARRO, M.: El Kra11sismo en Badajoz: Tomas Romero de Castilla, 
Caceres, Servicio de Publicaciones UEX, Ed. Regional de E:1.1remadura, Diputacion de 
Badajoz, 1987, p. 161. 
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Con animo de luchar contra la incultura y la ignorancia funda en 1890, en 
Barcelona, la Sociedad Espafiola Protectora de la Ciencia 16 

Despues de jubilado de la Universidad Central se dedica a paliar las 
necesidades culturales y sanitarias de Vallecas, uno de los barrios mas miseros 
del Madrid de este momento hist6rico17

. Previamente habia dejado un escrito 
donde pone de manifiesto su forma de en tender lo injusto de la Sociedad y de las 
estructuras sociales anquilosadas, contra las cuales lucha durante toda su vida. 

"Juzgamos ocioso discutir con acaloramiento el alcance y la extension 
de la doctrina que debe darse en la escuela a algunos nifios, cuando pennane
cemos impasibles y vemos con criminal apatia que la mitad por lo menos de 
nuestros obreros y aldeanos carecen de escuela y de maestros que les ensefien 
los primeros rudimentos de Lectura, Escritura y Aritmetica; preoc(1pense 
nuestros arist6cratas y sus inspiradores de cumplir con esta obra de miseri
cordia, llevando la instrucci6n a los barrios pobres de las ciudades y a !as aldeas 
mas apartadas de los grandes centros de poblaci6n, yen buena hora que por 
afiadidura los nifios aprenden el catecismo de la di6cesis en las escuelas que 
patrocinen y sostengan con donativos"18. 

Guiado por estas ideas publica, aunque a un nivel superior, la obra: 

Nociones de Mecanica para uso de los estudiantes de Fisica, 2• ed., 
Barcelona, JaimeJeptis, 188919 

Esta obra ademas del infonne favorable de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales, lleva el del Consejo de Instruccion PUblica y el de 
aprobacion por et Ministro de U1 trama r como Ii bro de te>..1o para Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas. 

Queremos destacar parte del prologo de esta edicion, donde se vuelve a 
poner de manifiesto su preocupaci6n y ocupaci6n por la ensefianza: 

"En medio de la general apatia e incalificable desden, que al decir de 
muchos esterilizan todo conato de progreso cientifico en nuestra patria, ha sido 

16 SANCHEZ RO , J. M. (editor), Ciencia y Sociedad en Espana, Madrid, C.S.l.C., 1988, 
p. 228. 

17 VENTURA DiAZ DiAZ, A: "Un cientifico ell.iremeiio: Eduardo Lozano", Alminar, 11° 31 , 
enero 1982, p. 30. 

18 PECELLiN LA CHARRO, M.: El Kra11sis1110 en Badajoz: Tomas Romero de Castilla, 
op. ell. p. 162. 

19 Iliblioteca Instituto de Enseilanza Secundaria "Barbara de Braganza", signatura I 18-2-163· 
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rara fortuna el exito de la presente obrita, destinada a combatir sin ajeno apoyo 
la inveterada rutina de nuestros textos ordinarios de Fisica. Nose crea por eso 
que abrigamos la ridicula pretension de atribuir los favorables informes con que 
la han distinguido algunas Corporaciones sabias y los espontaneos elogios de 
la prensa peri6dica al merito excepcional de nuestro modestisimo trabajo, ni 
siquiera por el que pueda caber en Espana, donde escasean los lectores de pura 
afici6n, a !as contadas pcrsonas que se resuelven a publicar obras cientificas 
sin la probabilidad de venderlas a numerosos discipulos que por obligaci611 las 
adquieren. 

Otra es indudablemente la causa de la general aceptaci6n de esta obrita: 
la perentoria necesidad en que nos hallamos de marchar con pie firme por la 
senda de mejorar en nuestro pais la instrucci6n y la cultura publica ... " 

Eduardo Lozano fue uno de los profesores que transformaron Jos conteni
dos de Ja fisica que se ensefiaba en la Universidad. Al comienzo de su carrera 
profesional la fisica espafiola estaba dominada por los fluidos imponderables, 
agentes que producian distintas modificaciones en los cuerpos ponderables. El 
mas famoso de estos era el cal6rico, que producia los fen6menos calorificos. 
Lozano utiliza estos fluidos en sus primeras obras. En su articulo "Origenes del 
Calor"20 utiliza el fluido cal6rico. Sin embargo, a medida que avanza su carrera 
profesional abandona estas ideas y opta por presentar en sus obras la fisica desde 
el concepto general de Ja energia, al igual que sus colegas europeos. La fisica 
espafiola tendria reconocimiento intemacional en el primer tercio del siglo XX 
gracias a estos cambios en la ensefianza universitaria de la fisica a finales del XIX. 
Este espectacular desarrollo de la fisica espafiola se veria truncado con la incivil 
guerrade 1936. 

Apa rte de las que ya hemos citado, hcmos encontrado las siguientes obras: 

Elementosde Fisica, 2• ed., Barcelona, Jaime JepusyRoviralta, 1890; y 

Elementos de Quimica, 2"ed., Barcelona, Jaime Jepus y Roviralta, 189121• 

Lecciones de Quimica Orgimica, Barcelona, Jaime Jepus y Roviralta, 
189322• 

'
0 

LOZANO, Eduardo: "Origenes del Calor", Revista de la Sociedad de Profesores de Ciencias, 
Madrid, 1874, pp. 11-16, 25-31. 

21 
Biblioteca Instituto de Enseilanza Sccundaria "Barbara de Braganza", signatura 11 A-2-50. 

22 
Ibidem, signatura 118-2-161. 
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Tratado de Acustica, Madrid, Gregorio Juste, 188023
• 

Nociones de Mecanica de S6lidos, Madrid, Gregorio Juste, 188 !24• 

Elementos de Fisica, J•ect., Barcelona, Jaime Jepusy Roviralta, 189325• 

A lo largo de toda su vida, siempre tuvo presentesu tierra, Extremadura, asi 
en su obra: 

Leccionesde Quimica Organica, enelcapituloXIX, pagina 14 l, Cuerpos 
grasos, bujiasestearicasyjabones,al hablarde lae:\tracci6n del aceite, comonota 
a pie de pagina dice: 

"En Ex1remadura se llama todavia borujo26 al residuo solido de la 
expresion de la aceituna que le emplean para alimentar a los cerdos" 

Yen la pagina 164, Antisepticos, cuando explica la salaz6n del tocino, 
tambien como nota a pie de pagina, dice: 

"En Extremadura despucs de cebar los cerdos con la bellota, se aguarda 
a los dias mas frios y secos de inviemo para la matanza, y se salan los tocinos 
y pemiles en las camaras, ponicndolos sobre un lecho de caftizo o tomillo secos 
para que dejen filtrar la humedad, volvicndolos de tiempo en tiempo Y 
salandolos tambicn por la corteza. Una vez cortado el pemil suelen espolvo
rearle con un poco de pimenton". 

Y siguiendo con los antiseptico, pero ya en el texto, pagina 165, dice: 

" Por ultimo, la exposicion al humo producido en la combustion de la leiia 
de encina, haya y otras maderas detem1ina con la desecacion de las cames Y 
embutidos, la combustion de las materias proteicas con la creosota y el acido 
piroleftoso que obran como verdaderos antiscpticos. Por esta razon en muchos 
pueblos de Espana (Extremadura y la Mancha) dejan los chorizos y morcillas 
colgadas en el humero de las chimeneas hasta que se secan, con lo cual aseguran 
su perfecta conservacion". 

21 Iliblioteca de la Real Sociedad Econ6mica de Amigos de! Pais, signatura 53-129. 
24 Ibidem, signatura 54-127. 
21 Ibidem, signatura 56-135. 
26 Debe decir honijo. 
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Otro testimonio de que nunca olvido su procedencia es que no dejo de 
colaborar en los peri6dicos de la region, especialmente en el Magisterio Extre
mefloTT. 

Ventura Reyes Pr6sper2B. 

Nace en Castuera el 31 de mayo de 1863 y muere en Madrid el 27 de 
noviembre de 1922. Fue de los pocos, quizas tambien Garcia de Galdeano, que 
mantuvo correspondencia y amistad con muchos cientificos extranjeros en el 
ultimo tercio del siglo XIX y principios de! XX. 

Es tu di a la carrera de Ciencias Naturales en la Universidad de Madrid, don de 
cursa el doctorado; obteniendo en ambos titulos la calificacion de Premio 
fatraordinario. Su trabajo de Tesis titulado: Catalogo de /as aves de Espai'la, 
Portugal e Islas Baleares, fue tan importante que paso a engrosar los fondos del 
British Museum. En 1986, se publica en edicion facsimil por la Delegacion de 
Parques y Jardines de! Excmo. Ayuntamiento de Badajoz. 

Se puede considerar que los matematicos anteriores a Torroja, Echegaray 
y Reyes Prosper, pertenecen a lo que se considera como siglo XIX. Y que estos, 
en cambio, por muy en el siglo XIX que nacieran y vivieran, trabajaron con una 
normativa modema y reanudaron la introduccion de teorias y estudios foraneos 
interrumpida de hecho desde la Guerra de la Independencia. 

27 Sus colaboraciones en este peri6dico es la base de un trabajo que se presenta en Simposio 
Ciencia y Tecnica en el 98: en/re la /iberacion y el desastre. Jaca, 24-28 junio de 1998. 

21 COBO, Jesus: Reyes Prosper (Biografias Extremeiias), Badajoz, Dpto. Pub licaciones 
Diputacion de Badajoz, 199 1; COBOS BUENO, J.: "Un Geometra e:-."tremeiio de! siglo XIX: 
Ventura Reyes Pr6sper", Memorias de la Real Academia de Extre111ad11ra de /as Letras y 
fas Artes; Vol. II, 1994, pp. 9 1-137. COBOS BUE 0 , J.: "Ventura Reyes Prosper: Una 
aproximacion al cientifico'', Revis/a de Extre111ad11ra, Ninn. 5, Segunda cpoca, 1993, pp. 
101-125; COBOS BUENO, J. : "Ventura Reyes Prosper", Revis/a de Estudios Extremenos, 
Ll(ll), 1995, pp. 479-514; COBOS BUENO, J.: "A Mathematician out his Time: Ventura 
Reyes Prosper", Extracta Mathematicae. Vol. 11 , Num. 2, 1996, pp. 306-314; DEL VAL, 
J. A: "Un logico y matematico espaiiol de! siglo XIX: Ventura Reyes y Pr6sper", Revis/a 
de Occidente, T. XII (Segunda epoca), enero-febrero-marzo, 1966, pp. 222-261 ; DEL VAL, 
1. A: "Los escritos logicos de Ventura Reyes y Prosper'', Teorema lll, 2-3, 1973, pp. 315-
354; PEREZ GONZALEZ, Fernando T.: Tres filosofos en el cajon (Coleccion la Centena), 
Merida, Editora Regional de Extremadura, 1991; BERNALTE MIRALLES, A; LLOMBART 
PALET, J. y VINAS, J.: " Jntroduccion de !as geometrias no-euclideas en Espana", Estudios 
sobre H1storia de la C1encia y de la Tecmca, IV Congreso de la Sociedad Espaiiola de las 
Cicncias y de !as Tecnicas, II, Valladolid, Junta de Castilla y Leon, 1988, pp. 969-977. 
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Seg{Jn Rey Pastor nuestro paisano era un hombre de vastisima cultura 
idiomatica -conocia el frances, aleman, ingles, ruso, sueco, noruego, griego y 
latin-, naturalista y arqueologica, autor de importantes investigaciones sobre 
moluscos, pajaros y fosiles que le valieron prestigio europeo. 

Pero es, sin lugar a dudas, en Matematica donde brilla con luz propia, y 
habria que encajarlo como uno de los mejores de su epoca. Hay que esperar unos 
afios, aparece la figura de Julio Rey Pastor, para ver matematicos espafioles que 
publican en Revistas de! maximo nivel europeo. Posteriormente se pasa por otro 
«agujero negro» y hay que esperar hasta la decada de los 70 de nuestro siglo, para 
que sea usual ver trabajos de matematicos espafioles en Revistas de todo el 
mundo. 

En 1887, acompafia a su hermano Eduardo (Catedratico de Botanica de la 
Universidad Complutense) a un viajea Alemania ytraba amistad duradera con F. 
Klein y F erdinandLindermann, investigadores alemanes en Logica Matematica, 
asi comoen Geometrias no-Euclideas. Asimismo, como el reconoce, suinteres por 
la Logica se desperto despues de leer una obra de Shr6der. 

Ventura Reyes Prosper destaca en dos campos de !as matematicas que se 
estaban "construyendo" en ese momento: Logica Matematica y Geometrias no
Euclideas. 

ApesardelaaportaciondePedroHispanoyRaimundoLulioenelsigloXIII 
a la Logica es conocida la escasez de investigadores en este campo en nuestro 
pals, aunque es claro que ante la falta de estudios historico-criticos no se puede 
ser tajante, puesto que algunas investigaciones sobre determinadas epocas, 
como por ejemplo sobre la escolastica de! siglo XVI, ponen de manifiesto la 
existencia de precursores de algunas doctrinas modernas. 

Como es conocido, la L6gica formal, que se pensaba que habia sido 
totalmente acabada por Aristoteles, to ma un nuevo rumbo a partir de la segunda 
mitad de! siglo XIX, debido a que recogen la antorcha de la renovacion matema
ticos y no filosofos. 

Pues bien, Reyes Prosper, introduce la Logica29 en Espana, a pesarde que 
se dice que Cortazar tenia unos apuntes sob re logica matematica «que es posible 
vean la luz publica alg{Jn dia>>. Pero el hecho cierto es que Ventura Reyes Prosper 

29 Un analisis y reproduccion de las obras de LOgica pueden verse en DEL VAL, J.A: "Un logico 
y matematico espanol del siglo XIX: Ventura Reyes Prosper'', op. cit.; DEL VAL, J.A.: "Los 
escri tos logicos de Ventura Reyes y Prosper (1863-1922)", op. cil. 
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publica en El ProgresoMatematico (peri6dico de investigaci6n y divulgaci6n de 
la matematica fundado y publicado en Zaragoza por Zoe! Garcia de Galdeano ), 
entre 1891 y 1894, siete trabajos sobre el tema. Hay que esperar hasta 1929 para 
que aparezca la siguiente obra -en castellano- de L6gica por otro ilustre paisano, 
D. Francisco Vera Fernandez de Cordoba. 

A la vez desde 1887 a 1910 publica diez trabajos sob re Geometria30
, dos 

de los cuales publica en la prestigiosa revista Alemana Matematische Annalen, 
revista en la que colaboran entre otros David Hilbert, Georg Cantor, Sophus Lie, 
etc. -por los datos que se poseen es et primer espafiol que publica en una revista 
extranjera- uno en el Bulletin de la Societe physico-mathematique de Kasan 
(Rusia), otro en The Educacional Time (Londres), dos enArchivos de Afatema
ficas puras y aplicadas (Valencia), cinco en El Progreso lvfatematico y uno en 
la Revis ta J\1atematica Hispano-Americana. 

Tambienescribetrabajos sobreBiografias31 de matematicos ilustres. Asi en 
1893 le dedica ta! trabajo a Nicolas Ivanovich Lobachefski en El Progreso 
1\/atematico. En el mismo medio yen 1894 es a Wolfgang y Janos Bolyai (padre 
e hijo). A la obra cientifica de Seki y sus discipulos -da un repaso hist6rico a la 
matematica en el Jap6n- le dedica un trabajo que publica en la Revis/a de la Real 
Academia de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales en 1904, asi como a otro 
ilustre paisano, Juan Martinez Siliceo, le dedica unas notas biograficas en la 
Revis/a de la Real Sociedad Afatematica Espanol a en 1911 . 

Public6 ademas trabajos en los peri6dicos cientificos: "Boulletin de 
Mathematikues de Niew Reuglowski" y "La Naturaleza"; ademas de publicaren 
"El Aspirante" de Toledo. 

Respecto a la ensefianza fue continua su lucha, por otro !ado infructuosa, 
por introducir en los Institutos la Matematica que se hacia en Europa. 

Asi el 27 de agosto de 1888, un sesudo tribunal ley6 y oy6 lo siguiente: 

"En el presente programa procuro introducir aquellas modificaciones 
que en Francia, Italia, lnglaterra, Rusia y Alemania especialmente, son ya 
vulgares. No en balde los sabios trabajan en el acrecentamiento de la Ciencia. 

'
0 

Un an:ilisis y publicacion de la obra de Geometria de Reyes Prosper puede verse en: COBOS 
BUENO, J.: "Un Geometra ex1remeiio del siglo XIX: Ventura Reyes Prosper"; COBOS 
BUENO, J.: "Ventura Reyes Prosper". 

11 
Estos trabajos se reproducen en COBOS BUENO, J.: "Ventura Reyes Prosper: una 
aproximacion al cientifico". 
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Es menester enseiiar los nuevos descubrimientos. He procurado ser extrema
damente conciso en las cuestiones sencillas, pues es probado queen poquisimo 
tiempo pueden aprenderse". 

y para no quedarse solo en palabras -de !as que tan duchos eran los 
cientificos de su momento-, el programa comenzaba tratando las "nuevas ideas 
sob reel objeto de la Matematica segiln los trabajos de Carmichel, Boole, Staudt, 
Gauss, Lobachefski, Riemann, Bolyai, Grassmann, etc.". Tambien incorporaba la 
Teoria de !as sustituciones (Determinantes), segiln Cauchy y Galois, ademas de 
la "Algoritmia de la Logica segiln Boole, Grassmann, Peirce y Schrooer". La 
Geometria estaba dedicada a !as teorias de Lobachefski y Bolyai basandose en 
los trabajos de Staudt, Klein y Pasch. La Geometria Euclidea la exponia como un 
caso particular de la Geometria no-Euclidea. 

Y todo esto arropado con abundantes referencias historicas con la inten
cion de que el alumno situara la teoria en su contexto. 

Obviamente no aprob6 !as oposiciones, puesto que si se da un somero 
repaso a los planes de estudios y a los Iibros al uso, de su epoca, se percibe lo 
alejado que estaba su pensamiento cientifico del de sus coetaneos asi como de 
la matematica oficial. 

El reconocimiento como investigador se puede resumir: 
Fonno parte de! Comite Internacional Permanente de Ornitologia en el 

Congreso Internacional de Budapets y, en septiembre de 1898, fue nombrado 
Miembro de la Sociedad Fisica Matematica de la Imperial Universidad de Kasan 
(Rusia). Tambien fonno parte de la Sociedad Astronomica de Francia y fue 
miembro corresponsal de la Real Academia de Ciencias Exactas Fisicas y Natu
ra Jes de Madrid. Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
en 1903 fue nombrado Comendador de la Orden de Alfonso XIII yen 1913 Vocal 
de la Real Sociedad Matematica Espafiola. 

Ademas, como datos significativos pueden valer los siguientes: 

Su trabajo "Sur Jes propietes graphiques des figures centriques" (Extrait 
d'une lettre adresse a Mr. Pasch), lo publica Pasch extractando una carta que 
nuestro autor le envia, afiadiendole un apendice donde pondera el trabajo. 

Este trabajo llega en un momento en que se ponian los cimientos a la 
Geometria proyectiva. Unos afios antes Pasch publica un libro Vo!sesungen iiber 
neuve Geometrie (de la segunda edicion de este libro los profesores Alvarez Ude 
y Rey Pastor en 1913 publican una version en espafiol con el titulo Lecciones de 
GeometriaModerna) , entonces cuando recibe la misiva de Reyes Prosper, donde 
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le participa su demostraci6n del Teorema de Desargues, para figuras radiadas, a 
partir de !as propiedades elementales de la incidencia en el espacio, a Pasch le 
parece la mas sencilla, la extracta, la publica y le afiade un apendice donde dice 
"las consideraciones mediante las cuales he introducido las rectas y pianos 
impropios en mi libro [ya resefiado], se simplifican notablemente cuando se 
introducepreviamentesudemostraci6n" [serefierealresultadodeReyesPr6sper] . 

Porotro lado, ya en fecha reciente, Coxeter32 enuncia el siguiente teorema: 

8.51 "If the edges of two covertical trihedra correspond in such a way 
that the planes joining corresponding edges are coaxial , then lines ofintersection 
of corresponding faces are coplanar", 

para continuar, 

" The particularly significant theorem 8.51 is due to Reyes Prosper." 

Se esta refiriendo al trabajo anteriormente reseiiado. 

En el trabajo, "Proyecto de clasificaci6n de los escritos 16gicos-simb6licos 
especialmente de los post-boolianos", demuestra lo bi en considerado que estaba 
a nivel internacional, puesto que agradece a Christine Ladd, SchrOder, Peirce, 
Venn, Murphy, Kempe, Voigt, Johnson, Mc-Coll, Wagy y Peano (quizas falte 
alguno de los grandes 16gicos, pero desde luego son todos los que estan), que 
le "auxiliaran grandemente remitiendo/e publicaciones suyas e i/ustrimdole 
con sus consejos" . 

Esta muestra deagradecimiento tiene especial relevancia. Reyes Prosper se 
mueye en un universo en que los cientificos (lJ'°r miedo al plagio?) no son muy 
dados a hacer participe de sus investigaciones hasta no estar publicadas. 

Asi como triunfa plenamente como investigador, en el piano Academico no 
tuvo tan ta fortuna, bien sea porsus creencias religiosas -era antidogmatico- bi en 
por su forma de ser -ni bebia, ni fumaba, ni hacia vida social-. La cuesti6n es que 
uno de los grandes matematicos de! siglo XIX no lleg6 a profesor de Universidad. 
Vive en un momento hist6rico en el que existe una componente competitiva de 
grupos academicos, no respecto a posiciones cientificas sino de presi6n en !as 
instancias estatales, por lo que cualquiera que destacara era considerado como 
un rival peligroso por SUS colegas mas influyentes de la Corte. 

12 
H.S.M. Coxeter: Non-eulidean geometry, Fifhh edition, Toronto, University of Toronto 
Presss, 1978, pp. 164-165. 



762 Jos£ M. Cosos - DIEGO PERAL - Jos£ M. VAQUERO MARTiNEz 

Es posible que si nuestro ilustre paisano hubiese querido acceder a una 
Catedra de U niversidad en alguna de las asignaturas propias de la Licenciatura 
de Ciencias Naturales, lo hubiera conseguido, pues segim se desprende de la hoja 
de servicios33

, era lo suficientemente considerado como para formar parte de 
tribunales. Pero por su trayectoria cientifica se dedic6 a la Matematica y aqui se 
enfrent6 con la sinraz6n de los que piensan que matematico es el que estudia 
Matematica, y no el que hace Matematica. 

Ohras puhlicadas: 

Geometria. 

"Sur lageometrie non-Euclidienne" ,MathematischeAnnalen, 29 (1887), 
154-1.56. 

"Surles propietes graphiques des figures centriques (Extrait d'une lettre 
adresseaMr. Pash)'', MathematischeAnnalen, 32 (1888), 157-158. 

"Nota acerca de la geometria proyectiva sobre la superficie esferica", El 
ProgresoMatematico, 13 (1892), 7-10. 

"Resoluci6n de un problema propuesto por Jacobo Steiner", El Progreso 
Matematico, 17(1892), 147-148. 

"Recension de Dodgson [Lewis Caroll] Curiosa mathematica, A new 
Theory of Parallels, London, 1890, 3• edici6n" , El Progreso Matematico, 21 
( 1892), 265-266. 

"Breve resefia hist6rica de la Geometria no-Euclidea, especialmentededos 
y tresdimensiones", E/ProgresoMatematico, 37 (1894), 13-16. 

"Algunas propiedades referentes a los sistemas de circulos, demostradas 
sin el auxilio de relaciones metricas ni del postulado euclideo", El Progreso 
Matematico, 39(1895), 205-208. 

"Nueva demostraci6n de las formulas trigonometricas de un angulo a la 
suma o diferencia de dos dados", Archivo de Matematicas Puras y Aplicadas, 
5(1896),89-91. 

"Nota sob re un pun to de geometria no euclidea" ,Archivo delvfatematicas 
PurasyAplicadas, 3 (1897),44-47. 

33 Gaceta de Madrid, 166, 15 de junio de 1898, p. 1003. 
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"Note sur le theoreme de Pythagore et la geometrie non-Euclidienne'', 
Bulletin de laSociete physico-mathematiquedeKasan,DeuxiemeSene, 1 (1897), 
67-&,. 

"Nota de dos demostraciones nuevas de proposiciones trigonometricas", 
The Educational Times, 1 ( 1910). 

"Restituci6n de una de !as obras perdidas de Euclides", Revista Matema
tica Hispano-Americana, 10(1919), 323-325. 

L6gica 

"El raciocinioamaquina, EIProgresoMatematico, 9 (1891), 217-220. 

"Cristina Ladd-Franklin, matematica americana y su influencia en la 16gica 
simb61ica",EIProgresoMatematico, 12 (1891), 297-300. 

"Ernesto Schroeder. Sus merecimientos ante la l6gica, su propaganda 
16gico-matematica, susobras" , El ProgresoMatematico, 14 (1892), 33-36. 

"Charles Santiago Peircey Oscar Howar Mitchell", El Progreso Matema
tico, 18(1892), 170-173. 

"Proyecto de clasificaci6n de los escritos 16gico-simb6licos, especialmente 
de los post-booleanos", El ProgresoM atematico, 20 (1892), 229-232. 

"Nuevo modo de considerar la aritmetica", El Progreso Matematico , 25 
(1893),23-26. 

"La 16gica simb61ica en Italia", El Progreso Matematico, 26 (1893), 41-43 . 

Biogra{icas 

"Wolfgangy JuanBolyai. Resefia bio-bibliogrAfica", El ProgresoMatema
tico, 38 (1894), 37-40. 

"Nicolas lvanovich Lobacheski. Resefia bio-bibliogrAfica", El Progreso 
Matematico, 36(1893), 321-324. 

"La obra cientifica de Seki y sus discipulos", Revista de la Real Academia 
de CienciasExactas, FisicasyNaturales, 1(1904), 251-254. 

"Juan Martinez Siliceo", Revis/a de la Sociedad Matematica Espanol a, 5 
(1911), 153-156. 

Otras obras 

"Catalogo de las aves de Espafia, Portugal e Islas Baleares", Anales de la 
Sociedad Espanola de Hisioria natural, tomo XV, Madrid 1886, pp. 5-109. 
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Tambien publicado por Fortanet, Madrid, 1886 yen edici6n fascimil por el 
AyuntamientodeBadajozen 1986. 

"Lista de los moluscos recogidos por el doctor Osorio en Fernando Poo y 
en el Golfo de Guinea" ,Anales de la Sociedad Espanol a de Historia Natural, 15 
(1886),340. 

"Dos toledanos ilustres en la luna", Bole tin de la Sociedad Arqueol6gica 
de Toledo , 1 (1900), 4-5. 

"Nuevas noticias acerca de! astr6nomo toledano Arzaquel", Bole tin de la 
SociedadArqueol6gica de Toledo, 6 (1900), 124. 

"El pavo real en la ornamentaci6n mudejar", Revista semanal de arte de 
Toledo, 32(1916), 213. 

"Los viejos arboles de la vetusta Toledo", Revista semanal de arte de 
Toledo, 32(1916), 253 . 

"El laurel de la casa de Becquer en Toledo", Revista semanal de arte de 
Toledo, 182(1922), 329. 

Pedro Carrasco Garrorena 
Nace en Badajoz en 1883 -de familia paterna, modestos agricultores y 

maternade pintores, en general artistas, originariosde Navarra-y muereenMexico 
D .F. en 1966. Estudia el bachillerato en el Instituto de Badajoz. En su expediente 
academico34 figuran todas !as asignaturas con Sobresaliente con Premio, excepto 
la asignatura Gimnastica en laque se le califica como cursada. Realiza el examen 
de ingreso el 25 de Junio de 1894. El grado de Bachiller, dos ejercicios, lo realiza 
el 18 y 19 de junio de 1900 con !as calificacionesde Sobresaliente. Despues realiza 
"oposici6n" al premio extraordinario y lo obtiene. 

La obtenci6n de premio extraordinario en bachillerato lleva parejo un 
premio metalico de 250 ptas., dinero que le sirve para trasladarsea Madrid con el 
animo de estudiar Fisica. Es claro que este dinero era insuficiente por lo que al 
principio altema los estudios con sus heredadas aptitudes artisticas. Fundamen
talmente pinta retratos al 61eo y dibujos para encajes y bordados3~. 

" Archivo Hist6rico Provincial de Badajoz, Secci6n Expedientes de Bachillerato del fnst1tuto 
General y Tecnico de Badajoz, legajo 11 8, eiq>ediente 6322. 

" Es suficiente conocido que la familia Garrorena ocupa un lugar destacado en el ambientc 
cultural del Badajoz. Solo con el animo de recordar, se podria decir que un hennano de Pedro, 
Angel, a pesar de dejar una escasa obra por su pren1atura muerte, fue un gran pintor (segim 
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Su situacion economica se resuelve al ganar por oposicion la pension 
universitaria instituida por Edusvigis Rodrigues de Cela, viuda del catedratico 
Dr. Saenz Diez, y posteriormente al serle concedida una beca de la Diputacion de 
Badajoz. Disfruto de ambas pensiones hasta finalizar la carrera. 

En la Sesion36 del 10 de octubrede 1900, leemos37
: 

"Pension para que pueda seguir la carrera que se propone emprender el 
excepcional estudiante D. Pedro Carrasco Garrorena, hijo de esta provincia a 
condici6n de que justifique igual aprovechamiento que hasta ahora, 1500 ptas". 

Tambien figura concedida la pension, con la misma cantidad, en los anos 
190138

, 190239
, 1903 40 y 1904 41

• Esta pension debe cobrarla puntualmente puesto 
que no aparece en el Libro de Presupuestos de la Diputacion de Badajoz en el 
capitulo de resultas42

• 

Como era norma43
, Pedro Carrasco siendo alumno, explico mas de una vez 

la clase deGeometria. Su carrera fue brillante, siendo Sobresaliente la minima nota 
obtenida. Obtiene prernio extraordinario en la Licenciatura yen el Doctorado. 

El doctorado lo haceen la catedra deFisica-matematica, al frente de la cual 
estaba JoseEchegaray. Ademas de trabajaren esta catedra, tambiencolabora con 
las de Termologia que ocupaba Bartolome Feliu y la de Acustica y Optica que 
ocupaba el extremefio Eduardo Lozano. 

Pedro Carrasco lee su tesis doctoral titulada Dispersion Rotatoria. Estudio 
de/ poder rotatorio considerado como funci6n de la longitud de onda44 ante el 

opinion de algunos expertos); otro hem1ano, Rafael, fue un eminente astronomo; y otro 
Garrorena, Rafael, ocupa una hennosa pagina en la historia de la fotografia en Badajoz. 

" Archivo Diputacion Provincial de Badajoz (A.D.P.B.), Libros de Actas de Sesiones 
p/enarias. 

" Ibidem, aiio 1900, signatura 3824, capitulo 12, articulo lmico, fol. 88v. 
31 A.D.P.B., Libros de Actas de Sesiones plenarias, Sesion de 10 de octubre de 1901, fol. 74, 

signatura 3825. 

" Ibidem, Sesion de 14 de octubre de 1902, fol. 66, signatura 3825. 

" Ibidem, Sesion de 29 de Octubre de 1903, fol. 58v, signatura 3826. 
41 Ibidem, Sesion de 25 de noviembre de 1904, fol. 64, signatura 3826. 

" A.D.P.B., Libra de Presupuestos de Ja Diputacion de Badajoz, aiio 1901, signatura 1571; 
1902, signatura 1572; 1903 signatura 1573; 1904 signatura 1574; 1905 signatura 1575. 

0 
Se solia sacar al encerado para explicar a los alumnos mas aventajados. 

" Madrid, Jaime Rates, 1906. 
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Tribunal constituido por: Bartolome Feliu (Presidente), Antonio Vela (Secretario) 
ycomo Vocales: Eduardo Lozano, Ignacio G. MartiyBlas Cabrera, el 9deoctubre 
de 1905. Se la dedica a la Diputaci6n Provincial de Badajoz "como prueba de 
agradecimiento a su honrosa protecci6n". 

En 1905, poco antes de tenninar sus estudios universitarios, ingresa por 
oposici6n en el Observatorio Astron6mico de Madrid, y casi al mismo tiempo se 
le nombra Auxiliar interino de la Facultad de Ciencias, plaza que adquiere en 
propiedad al leer el doctorado. 

Estuvo adscrito a Termologia, Acustica y Optica y a Fisica-matematica. En 
esta ultima continu6 despues de la muerte de Echegarayen 1914 yen 1918 obtiene, 
por oposici6n, la mencionada catedra. 

Se le encarga un grupo al dividir la clase de Fisica General en 1924. Esto 
motiva que, con el animo de que les sea mas facil su comprensi6n a sus alumnos, 
escriba su excelente, aunque elemental, obra Elementos de Fisica general. Se 
divide en Fisica de la Materia, con !as secciones de Mecanica, Acustica y 
Termologia, yen Fisica de! Eter, con los capitulos de Electricidad y de Optica. 

Su actitud ante la ciencia nos la ha dejado por escrito45
: 

"Profesar la Ciencia es buscar la verdad, desembaraz.ilndola de toda 
hojarasca que la oculte o disimule; y los que, como yo, cultivamos pobre, pero 
honradamente, nuestro jardin, somos sinceros ante todo; tal vez porque la 
sinceridad no sea sino la manifestaci6n exterior de nuestra verdad interna. 
jC6mo buscar la verdad fuera de nosotros, si falseamos la verdad de nosotros 
mismos!", 

y continua46
, 

"Ex.isle un capitulo de la Matematica formado por teorias diversas Y 
aparentemente distintas, en el que a mi entender no se ha sistematizado todo 
lo debido. Me refiero a cuestiones tan variadas como las que conducen a la 
expresi6n de funciones mas o menos complicadas, mediante otras funciones 
mas sencillas, las llamadas elementales, por ejemplo: una funci6n definida, 
continua en un intervalo dado, sin polos en dicho entorno o con un numero finito 
de polos, admite infinitos modos de descomposici6n en suma de otras 

" Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. Discurso /eido en e/ acto de su 
recepci6n por D. Pedro Carrasco Garrorena .. ., Madrid, Saez Ilennanos, 1929, p. 5. 

•• Ibidem, p. 8. 
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funciones. Esta afinnaci6n de puro evidente es una vulgaridad, pero creo que 
el sello de vulgaridad es Ja raz6n de los axiomas y postulados en que se cimenta 
la Ciencia." 

De su obra, Fil oso fia de I a M ecan i ea, se q uiere destacar queen la primera 
parte: "Geometrizaci6n de la Mecinica, la Materia y Fuerza", trata de la causalidad 
en su forma escolastica y en su fonna newtoniana. 

Cecilio Jimenez Rueda dice en la contestaci6n al discurso de entrada en la 
Real Academia de Pedro Carrasco47

, referente a la tercera parte de esta obra "la 
Energia", 

"En esta parte aventura el autor una hip6tesis que tal vez parezca 
atrevida, pero que es muy 16gica. La activa y no interrumpida composici6n de 
velocidades en el mundo real, tiende a crear velocidades indefinidamente 
crecientes; esto nos llevaria a una velocidad infinita; es decir, a que un cuerpo 
pudiera estar, a un tiempo, en dos Jugares diferentes, y a fuerzas vivas y 
cantidades de energia doblemente infinitas; que son otros tantos imposibles 
metafisicos. Estas y otras consideraciones, cmpujaron a la primitiva relatividad 
a admitir la velocidad de Ja luz en el vacio, como una constante universal , Ii mite, 
como todos sabeis, de Jas mayores velocidades posibles en el mundo real." 

En su vida profesional supo compaginar perfectamente su carrera acade
mica y su trabajo en el Observatorio Astron6mico de Madrid. 

Asi en 1910, comisionado por el Estado, pasa una temporada en cada uno 
de los Observatorios de Paris y de Berlin para realizar estudios de Astrofisica. El 
fruto de estos trabajos los publica en el A nuario de/ Obsen1atori0 Astron6111ico 
de Madrid. 

Form6 parte de diversas comisiones oficiales para !as observaciones de 
eclipses. Asi observ6 cl eclipse total de Sol de! 17 deabril de 1912 en Cascabellos 
de Leon, comisi6n que estaba presidida por Francisco Cos. 

Estas observaciones !as publica en cl trabajo, "Observaciones espec
trograficas de! Eclipse de Sol de! 17 de Abril de 1912"', Anales de la Sociedad 
Espai1o/a de Fisica y Quimica, ano XIII, Torno XIII, 1915, pp. 181-238. Estc 
articulo48 consta de 8 paginas te6ricas y 50 de tablas y graficas. 

47 
Ibidem, pp. 46-47. 

41 
Estc trabajo lo habia presentado al Congreso que cdebr6 la Asociacion &paiiola para el 
Progreso de las Cicncias en l\ladrid en junio de 19 13. 
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Dos affos mas tarde y presidida por el Sr. Ascarza, observaron en Feodosia 
(Crimea) el eclipse total de Sol de! 21 de agoslo de 1914. En este eclipse, Pedro 
Carrasco, detect6 una nueva raya roja de! espectro de la corona solar; la ultima 
de !as de esle espectro, a la que asign6 una longitud de onda de 63 73,8. Esta raya 
tambien fue observada por Bosler y Brook de! Observatorio de Meudon, quienes 
Jes asignaron una longitud de onda de 6373,5. 

Nuestro autor publica estos descubrimientos en Comptes Rendus de la 
Academia de Ciencias de Paris y enAstronomischen Nachrichten de Berlin. 

Los acontecimientos de! eclipse total de Sol de 29 de mayo de 1919 nos los 
describe en: "Desviaci6ndela luzporel Sol",Jberica, 7, parte l", 1920, pp. 332-
374. 

En este articulo dice: 

"El eclipse total de Sol que tuvo lugar el 29 de mayo de 1919 ha sido 
de gran resonancia cientiftca por haber puesto fuera de duda el hecho, desde 
algun tiempo a esta parte sospechando, de que el rayo de luz al pasar cerca de 
la gran masa solar, se desvia; hecho que esta dando lugar a reiiidas discusiones 
entre los sabios, pues van con el envueltas cuestiones de suma trascendencia ... " 

El 23 de agosto de 1920 aparece la estrella Nova Cigni y se le encarga a 
Carrasco su estudio fisico. Puesto a la tarea, obtiene cerca de 100 fotografias de! 
espectro de di cha estrella en su primera fase. Conestos datos, conjuntamente con 
los conocidos de a Cigni y de ~ Orionis, forma unas tablas; presenta asi, la 
transformaci6n gradual de dicho espectro, desde su fase de absorci6n con sus 
rayas finas, hasla la aparici6n y crecimiento de !as brillantes; sacando como 
consecuencia, unos indicios probables de helio, y mayores seguridades de 
prehelio y de prohelio. En el Anuario de/ Obsen1atorio de Madrid para 19 23 
publica un trabajo titulado "Observaciones Actionometricas verificadas en San 
Pedro del Pinatarenjulio de 1922", donde da cuenta de !as tablas, consecuencias 
y valor de la constante solar, medidas de la radiaci6n calorifica solar tomadas en 
julio de 1922 en San Pedro de! Pinatar como consecuencia de haberse adquirido 
un nuevo pirheli6metro y un termoelemento Zeiss. 

En 1921 realiza nuevas oposiciones, obteniendo el ascenso a Astr6nomo. 
En 1934 era Director de! mencionado Observatorio. 

Nada mas sacar !as oposiciones de Astr6nomo, 1921 , es comisionado a 
Londres para examinar y comprobar un espectroscopio y una ecuatorial, que el 
Observatorio de Madrid habia encargado a la casa Grubb, y que con motivo de 
la guerra no se habia podido efcctuar la entrega. 
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Se amplia el local del Observatorio para instalar un laboratorio de Astrofi
sica. Antes se habia adquirido un espectr6grafo autolimitador Hilgen. Es el 
extremefio el encargado del analisis de estos aparatos, ajustes, nivelaci6n, etc. 
Incluso se preocup6 de la cimentaci6n del edificio en que se iban a instalar estos 
aparatos. Una descripci6n detallada de estas vicisitudes nos la da en el Anuario 
de/ Observatorio de Madrid para 1922: 

"El Laboratorio Astrofisico del Observatorio de Madrid". 

El estudio mecanico de la instalaci6n de estos aparatos nos los describe en: 

"La nueva ecuatorial de Grubb", A 1111ario de/ Observatorio de Atfadrid 
para 1924, pp. 401-433; 

"Estudio del anteojo meridiano", A1111ario de/ Obsen>atorio de Atfadrid 
para 1926, pp. 383-423. 

Pero es en los afios siguientes cuando empieza a publicar los frutos cien
tificos de estos aparatos: 

"Estudio del Objetivo de 40 CM. de la ecuatorial de Grubb", A 1111ario 
de/ Observatorio Astro116mico de Madrid para 1927, pp. 400-437; 

"Estudio y Ajuste de la ecuatorial fotografica de 40 CM. del Observa
torio de Madrid", A1111ario de/ Obsen1a/orio Astro116mico de Madrid para 

1928, pp. 455-482. 
"Determinaci6n de la hora local por observaciones meridianas y 

determinaci6n intemacional de diferencias de longitudes",A1111ario de/ Obser
valorio Astro116mico de Madrid para 1929, pp. 412-437. 

En Marzo de 1915 es invitado a daruna conferencia sob re Relatividad49 en 
el Ateneo de Madrid50. Al estar influido por la opinion que tenia Cabrera, lo que 
hace que Carrasco se acerque a la Teoria de la Relatividad con escepticismo y 
cautela, es digno de destacar las diversas aseveraciones que hace. Asi queremos 
significar: 

49 "Teoria de la Relatividad" en, VARIOS AlITORES: Estado Actual, Afetodos y Problemas 
de /as Ciencias, Madrid, Imprenta Cl:isica Espatiola, 191 6, pp. 146-165. 

" Parece ser que la primera opci6n para dar esta conferencia fue Cabrera, pero o bien por 
negativa de este o bien por la seguridad que habia di! que no era partidario de esta teoria se 
opt6 por Carrasco. (T. F. Glick, Einstein y los espanoles, Madrid, Alianza, 1986, p. 128). 
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1. La relatividad cambia la manera como concebimos el universo, incluso 
aunque la ciencia clasica aun persista, la relatividad la ensancha. 

2. Con todo es una teoria simple, basicamente un problema de transfor
maci6n de coordenadas. 

3. La relatividad no esta cerca de su fin, ni esta totalmente probada; se 
reclama critica desinteresada. 

A pesar de ocupar una catedra de Fisica-matematica, sus trabajos se 
encajarian dentro del campo experimental. Fundamentalmente diseii6 nuevos 
metodos de medir la velocidad de la luz: 

"Nuevo metodo para medir la velocidad de la luz. Determinaci6n de 
algunas constantes fisicas, que dependen de la medida de pequei'ios intervalos 
de tiempo", Revis/a de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y 
Naturales, 17 (1918-1919), 201-216; 340-357. 

Es por lo que su interes por la teoria de la relatividad se situa mas bi en de! 
lado practico. Seglin opinaba, la relatividad, habia hecho grandes avances en el 
estudio cinematico de los sistemas electricos, asi como en el establecimiento de 
relaciones entre los sistemas materiales y electricos. Seglin entendia el, "enlaza 
la fisica de la materia con la fisica del eter, y hace presumible, una explicaci6n 
comun para ambas. De aqui que se diga que la relatividad robustece las teorias 
electricas de la materia". 

De todo, el aspecto mas interesante de la relatividad para Carrasco era que 
abria nuevos caminos para la investigaci6n en Fisica. 

El peri6dico El Sol, el 30 de abril de 1924 pagina 2, publica unarticulo donde 
da cuenta de una conferencia dada por Pedro Carrasco en la Sociedad GeogrAfica 
bajo el titulo, "Loque es y debiera ser el Observatorio Astron6mico de Madrid". 
Despues de hacer una breve introducci6n, donde dice que el creador de tal 
Observatorio fue Carlos III, empieza a relatar las deficiencias tanto de aparataje 
como de edificio. De esta cr6nica queremos destacar lo siguiente: 

" pero luchando siempre con la penuria de instrumental cientffico. S6lo 
cuando, con motivo de la observaci6n de algunos eclipses notables, se anunci6 
la venida a Espana de algunas Comisiones de astr6nomos extranjeros, deprisa 
y corriendo, y para no hacer un papel vergonzoso, se mejor6 algo la adquisici6n 
de material modcmo ... " 
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En elcurso academicode 1925 a 1926 le corresponde a Pedro Carrasco dar 
la Lecci6n inaugural en la U niversidad Complutense51 . Bajo el titulo Las substan
cias primordiales en Fisica, hace un recorrido sobre todas las aportaciones de 
los diversos autores a la fisica moderna. Asimismo defiende el uso de las 
matematicas puras, pero con cierta prevenci6n52: 

"Los diagramas geometricos y la geometria diferencial como el calculo 
y todas las creaciones de la matematica pura son tal vez las mas excelsas 
elucubraciones de) cerebro humano y para el fisico son el mejor instrumento 
de trabajo. Sus laboratorios le dan elementos de experimentaci6n y le descubren 
nuevos fen6menos, le entregan el material de construcci6n; pero sin el analisis 
y la geometria no podria construir el edificio de las teorias cientificas. Y at'.m, 
rara vez se forja una nueva teoria abstracta que no vaya acompaiiada de su 
complemento practico en el campo de la Fisica. 

Es indudable que las geometrias no euclidianas como las geometrias 
pluridimensionales han enriquecidas extraordinariamente los medios de sim
bolizar los fen6menos fisicos, y a veces un simbolo es mas fecundo que una 
teoria pobremente concebida. Pero no olvidemos su valor como simbolo, 
dejemos al fil6sofo que se coloque dentro de 4 o 80 dimensiones si le place y 
demos a cada fen6meno o a cada doctrina la representaci6n geometrica que 
juzguemos mas fecunda, sin pretender definir la geometria del Uni verso, lo que 
noes cientifico, repitiendo aquella frase feliz: el Universo no tiene geometria; 
cada fen6meno tiene su geometria''. 

Y termina como era yes usual, haciendo una Hamada a la sociedad para que 
se preocupen de la Universidad: 

"Sin ideales no hay pueblo, y sin cultura no hay ideales. 

jCuando sera el dia en que los espaiioles atiendan amorosamente la 
educaci6n de las nuevas generaciones, encumbren y alienten con cariiio a sus 
Universidades, para que del cultivo de las mas puras ideas brote el ideal quc 
necesitamos! jCuando comprenderan que sin Universidad no puede existir alta 
cultura; y cuando prestaran su apoyo material y espiritual a esta Universidad 
gloriosa! 

" CARRASCO GARRORENA, Pedro: Disc11rso /eido en la solemne ina11g11racion de/ c11rso 
academico de 1925 a 1926, Madrid, Imprenta Colonial, 1925. 

" Ibidem, pp. 12-13. 
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Es necesario que sepa Espana que, fuera de nuestras fronteras, se 
desconocen la casi totalidad de !as hazafias guerreras de nuestra Historia; que 
muchas de ella dejaron en otros paises levadura de odio, que felizmente el 
tiempo aplaca; y que los nombres de Alfonso el Sabio, de Alcala y Salamanca 
aun suenan aquende y allende los mares, inspirando admiraci6n y respeto a 
extrafios". 

Enunareuni6ndelaRea1AcademiadeCienciasExactas,FisicasyNaturales 
se decide que cada afto se abra el curso con una conferencia de un academico. 
Asia nuestro ilustre Pedro Carrasco le corresponde inaugural el curso 1935-36, 
13 de noviembre de 1935. Lo hace con Ja conferencia La cooperaci6n cientifica 
y la Academia de Ciencias53

• Ni la elecci6n <lei conferenciante ni el titulo senos 
antojan casualidad. El ambiente en el mundo cultural yen el de la Academia no 
era el mas adecuado para un desarrollo cientifico normal; por loqueel tema elegido 
era valido para el momento y el au tor lo podriamos considerar un cientifico con 
la suficiente solvencia y compromiso democratico que posteriormente se puso de 
manifiesto con su exilio. 

Que el clima no era el mas adecuado para el desarrollo cientifico nos lo dice 
enel preambulo: 

"He de confesar que, atribulado por multiples preocupaciones profe
sionales y amargado ademas el espiritu por el panorama mundial , tan prei'iado 
de graves acontecimientos, ... " 

Despues de defender la existencia de la Academia recordando el papel que 
tales instituciones jugaron en Espana durante la Edad Media y su antecedente 
en la creaci6n, por Felipe II, de la Academia de Ciencia de Madrid, anterior a sus 
hom6nimas Sociedades de Paris y Landres; se hace eco de !as criticas y asi dice: 

"Es cierto que la arteriosclerosis acompafia los ultimos afios de nuestra 
vida, y acercarse a la vejez es mineralizarse y perder la flexibilidad de nuestros 
tejidos y el libre y sano juego de nuestros 6rganos; y de estos males tampoco 
el cerebro se libra. Pero hay j6venes viejos y viejos j6venes, muchos mas en 
el mundo de las ideas que en el de la materia, y mas, desgraciadamente, de los 
primeros que de los segundos. Yo me atreveria a definir una enfem1cdad 
gravisima, " la arteriosclerosis cerebral congenita", como la mas peligrosa Y 
nefasta de todas. Por mi parte, no me envanecieron nunca las alabanzas ni me 

" Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, Madrid, C. Bermejo, 1935. 
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hirieron !as censuras, salvo cuando mi conciencia reconoci6 en estas fundamen
to justo. Siempre escuche sin prejuicio molesto, antes al contrario, con 
simpatia, !as criticas juveniles de los que luchan llenos de altruista entusiasmo, 
porque revelan un ansia de superaci6n. Los que no sufrieron, ni lucharon, ni 
tropezaron, nada pueden saber de la vida. Muy poco de la ciencia, que es etema 
lucha por el ideal, que se escapa constantemente de nuestras manos'>S4. 

A continuaci6n da un somero repaso a los avances tan enormes de la 
ciencia, haciendo hincapie en losfactores: mediosde comunicaci6n y transporte. 
Hace una reflexi6n y una pregunta que hoy finnariamos: 

"Este avance en los medios de comunicaci6n y transporte es ta! vez la 
revoluci6n mas potente de los tiempos hist6ricos, y 16gicamente los viejos 
principios y metodos de la sociedad humana habian de sentir esta conmoci6n 
de intenso sismo que resquebrajaba sus cimientos. 

A este estertor deslumbrante, anunciador de una nueva vida, lha 
acompailado el progreso adecuado de !as ciencias sociales y politicas? Creo que 
no. Yen esta desigualdad radica una de !as causas fundamentales de la tragedia 
que vivimos'>55. 

Y tennina la conferencia: 

"No es tolerable, es cierto, que los investigadores se limiten a cultivar 
la ciencia por la ciencia; es preciso que otros cultiven la ciencia para la 
Humanidad. 

Mas triste es aun, que !as llamadas necesidades militares ode defensa 
impulsen a los pueblos al descubrimiento de armas de destrucci6n cada vez mas 
potentes o a investigar metodos quimicos y biol6gicos encaminados a combatir 
a otro sector de la Humanidad. Frente a este gravisimo y dificil problema, 
mientras la fratemidad de los pueblos no sea un hecho, podriamos intentar al go 
que salve al menos el prestigio de! sabio como hombre. 

jCuan grande seria, seilores acadcmicos, que vosotros y otras Corpo
raciones sabias, donde se concentran !as mas esclarecidas figuras , levantaran 
banderas para formar la columna de contraataque, la legion de investigadores 
que, frente al arma amenazadora, construye el escudo donde se embote; frente 
al motor que conduce la muerte, la red misteriosa que lo envuelve y paraliza; 
frente al gas que nos envenena, cl producto que le anula y contrarresta! 

" Ibidem, pp. 8-9. 

" Ibidem, p. 12. 
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lConcebfs alga mas grande que una reunion de hombres, que aunan su 
sabiduria cientffica y profesional, para defender a los humanos de los vientos 
de locura y destruccion que las bajas pasiones desencadenan? lCreeis que las 
Academias podrfan iniciar esta nueva Cruz Roja, avanzada de la prevision 
humanitaria, ya que no aspira a restailar la sangre del herido, sino a evitar que 
el dailo se produzca? l 0 es que, pore] contrario, el hombre que habito la caverna 
para defenderse de las fieras ha de volver a la caverna para defenderse de sus 
semejantes?"56. 

Fue Decano de la Facultad de Ciencias de Ja Universidad Complutensey 
Academico de la Real de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. En 193 9 se ex ilia 
a Mexico dondefue profesoren la Universidad Nacional Aut6noma, enel Instituto 
Politecnico yen la Escuela Normal Superior de dicha ciudad. Fue presidente del 
Patronato del Instituto Luis Vives de Mexico57

• 

Recientemente, 26 y 27 de agosto de 1996, en Mexico D. F. se ha celebrado 
un simposio sobre los cientificos del exilio espafiol58

. En este Simposio, la 
profesora del Instituto de Geografia de la Universidad Aut6noma de Mexico, M3 
Teresa Gutierrez de MacGregor, presenta el trabajo:Aportes de Pedro Carrasco 
Garrorena cientijico y educador espanol exiliado en Mexico . 

Francisco Vera Fernandez de C6rdoba59 

Es sin lugar a dudas uno de Jos mas grandes historiadores de la Ciencia que 
ha gestado Espafia y comparable a los historiadores de allende nuestras fronteras. 

'
6 Ibidem, pp. 20-21. 

" ABELLAN, Jose Luis (director): El exilio espaiiol de 1939, Tomo V, Madrid, Taums, 1978, 
p. 221. 

" GARCiA DE LEON CAMPERO, Porfirio: "! Simposio Internacional Mexico-Espafia de 
Historia de la Ciencia y de la Tecnologia. Los cientificos de! exilio espafiol. Sociedad 
Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnologia", Liu!, vol. 19 (n° 37), 1996, pp. 569-
572. 

'
9 PECELLiN LANCHARRO, M.: Francisco Vera (Biografias ex1remei\as), Badajoz, Dpto. 

Publicaciones Diputacion de Badajoz, 1988; Cobos Bueno, J. "Un matematico extremeilo: 
Francisco Vera Fernandez de Cordoba", Revis/a de Extremadura, Num. 5, (Segunda epoca), 
1991 , pp. 53-58; J. Cobos Bueno, "Francisco Vera Fernandez de Cordoba: matematico
humanista (humanista-matematico) ex1remei\o", SUMA, 14-15, 1994, pp. 98-100; COBOS 
BUENO, Jose M. y PECELLiN LANCI!ARRO, M.: "Francisco Vera Fernandez de Cordoba, 
historiador de !as ideas cientificas", LLULL, 20, 1997, pp. 507-528. 
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Nace en Alconchel (Badajoz), 26 de febrerode 1888, y muereen el exilio en 
Buenos Aires (Argentina) el 31dejuliode1967. 

Este ilustre extremefi.o, matematico, periodista, funcionario (Tribunal de 
Cuentas), filosofo y fundamentalmente historiador de las ideas cientificas, se vio, 
como muchos otros espafi.oles, perseguido por sus ideas. 

Es muy dificil intentar resumir en unas lineas la vida y obra de este ilustre 
investigador. Pero es obligado decir, que fue republicano, mason y teosofo (por 
influencia de Mario Roso de Luna) y sobre todo profundamente liberal; aunque 
anticlerical, era tolerante y antidogmatico. Defensor acerrimo de los valores 
cientificos hispanicos. Fue condenado a muerte, por aquellos mismos que 
preconizaban la reconciliacion, entre otras causas, por el crimen de haber escrito 
el c6digo criptografico de! ejercito leal a la Republica. 

Despues de un periplo que comienza en Francia, termina residiendo en 
Buenos Aires60 de cuya Universidad fue Profesor. 

De la documentacion que poseemos parece deducirse que es nuestro autor 
quien publica la primera obra sistematica -en castellano- deLogica, La /6gica en 
la Matematica, Madrid, Paez, 1929, lo que hace sospechar su domino de las teorias 
de Boole, Grassmann, Peirce, Schroder, Russell, etc. No obstante los primeros 
trabajos que aparecen en espaftol sob re la logica que se estaba construyendo, son 
deotro excelso extremefi.o, Ventura Reyes Prosper, en losafios 1891-1892-1893, 
en el El Progreso Matematico , periodico cientifico que dirigia Zoel Garcia de 
Galdeano en Zaragoza. 

Esta obra de Francisco Vera esta publicada en una coleccion dondefiguran 
nombre comoBlas Cabrera, Menendez Pidal, Gregorio Marafion, Eugenio D 'Ors, 
Ramon Perez de Ayala, Azorin, Pedro Carrasco, etc. 

Como constante en su vida es de destacar la bUsqueda de la Verdad 
Cientifica. Vera nunca escribe sin constatar la infonnacion, acude constantemente 
a !as fuentes y por eso, en aras de que prevalezca esta verdad, no evita corregir 
en muchas ocasiones a diversos autores. Este es el caso de la conferencia 
pronunciada en el Ateneo de Madrid "Los historiadores de la Matematica 
espafiola", dada como replica al discurso que Jose Echegaray pronuncio en su 
ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. 

•• ABELLAN, Jose Luis (director): El exilio espaiiol de 1939, op. cit. 
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En esta conferencia, Francisco Vera, rebate las opiniones de dos grandes 
investigadores, Echegaray y Rey Pastor, en particular las del primero, sobre la 
existencia de matematica ymatematicos espaiioles en la EdadMedia, segim Vera 
caen en el error extremo al intentar rebatir a Menendez Pelayo. 

Asimismo desde !as paginas de El Liberal, intervieneen la famosa polemica 
entre Menendez Pelayo y Pio Baroja (a favor de! primero). 

La mejor critica que se puede hacer de la inmensa obra divulgativa de 
Francisco Vera es que son libros que se leen -por todo tipo de pub Ii co- con avidez 
y posteriormente se utilizan como consulta. 

Nuestro autorantesde marchar al exilio61 -finales deenerode 1939- nosdeja 
una nutrida n6mina de trabajos cientificos62

• 

Ya en el exilio se tiene referencias de 21 obras, entre Matematica e Historia 
de la Ciencia63

• 

A su paso por Francia, principio de su peregrinar, debi6 completar la 
documentaci6n que habria recogido en su primera estancia en Paris ( 1912-1914) 
en diversos Archivos, pues hace referencia a unos manuscritos a partir de los 
cuales demuestra que el gran Leonardo de Pisa ( conocido por Fibonacci) copia 
al judio catalan Abraham bar Hiia (conocido por Savasorda), pero en vez de 
hacerlo de! original, plagia la traducci6n que de la obra de Savasorda, Sepher 
hibbur hameixihti nehatixb6ret-Libro de la medida y el calculo- hace Plat6n de 
Tivoli (de la escuela de Traductores de Toledo). Francisco Vera dice que, Fibo
nacci, copia hasta los ejemplos. 

Este dato y muchos otros interesantes nos lo ha dejado en un libro, 
publicado en Argentina y cuyo manuscrito tuvo el honor de transcribir uno de 
los autores de este articulo y editarconjuntamente con el Servicio-Oe Publicacio
nes de la Diputaci6n de Badajoz, que lleva por titulo La Matematica en el 
Occidente Latino-Medieva/64 • De su penuria econ6mica puede daridea el que ta! 
manuscrito esta realizado en invitaciones de boda. 

61 ABELLAN, Jose Luis (director): El exi/io espaiiol de 1939, Tomo V, op. cit. 
6? PECELLiN LANCHARRO, M.: "Francisco Vera Fernandez de Cordoba", Extracta 

Mathematicae, Vol. 3, Num. 2, 1988, pp. i-vi. 
61 Cf. nota anterior. 

.. Este libro esta referenciado en Afathe111at1cal Reviews, 95a:Ol009 OIA35. 
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Vera escribe tambien algunos libros de divulgaci6n, libros de bolsillo, que 
escritos con el animo de que se pudieran "leer en el tranvia", tienen un rigor dig
no de encomio. 

La obra Historia de la Cu/tura Cientifica, 5 volumenes (Buenos Aires, 
Ediar, 1956-1969), qued6 inconclusa, pues el ultimo volumen ve la luz despues de 
que nuestro autor muriera, dejando por escribir el que hubiera sido el 6°, 
correspondiente a la edad contemporanea. (Seglin se lee en el proyecto que 
resefia en la obra). 

Las obras escritas por Vera deberian ser referencia obligada para cualquier 
investigadorespafiol, asi como lo han sido para Boyer, Loria, Rey Pastor, Cuesta 
Dutari, pero por razones -aunque entendidas- no explicadas, en Espana son 
practicamente desconocidas. 

En cualquiera de sus obras destaca su amor a la matematica. Su vision de 
esta ciencia se puede entender con lo que sigue, entresacado de su libro 
Evoluci6n de/ concepto de numero: 

"Lamartine habl6 de una 'liga universal contra los estudios matematicos ' 
porque no supo ver que la Matematica esta tejida de armonia y de ritmo, y, 
en este sentido, constituye la forma mas perfecta del pensamiento poetico. Un 
matcmatico modemo, Weierstrass, -acaso el mas cerebral de todos- ha dicho 
que el matematico noes completo si no tiene algo de poeta, y la oposici6n que 
encontraba Pascal entre el espiritu geometrico y el mundano quiza explique el 
fen6meno social de la ignorancia de los matematicos respecto de los sentimien
tos frivolos". 

Sus cr6nicas en El Libera I sob re la visita de Einstein a Madrid ( 4-16 de marzo 
1923) nos muestra a un Francisco Vera como buen redactor y porotro !ado como 
hombre abierto, sin reservas, a todo lo que significara la nueva ciencia65 

Fue un gran confercnciantc ademas de un buen ensefiante. Para terminar 
se van a transcribir dos opiniones recogidas de su Biografia, una es la de Joaquin 
Pino! publicada el 23 de octubre de 1980 en el diario bonaerense La Prensa: 

"Extremef\o como algunos de los grandes conquistadores, fue el doctor 
don Francisco Vera y Fernandez de Cordoba, escritor, periodista, historiador, 

" COBOS BUENO, Jose 1\1. y PECELLiN LANCI!ARRO. 1\1.: "Francisco l era Fernandez 
de Cordoba, h1storiador de /as ideas c1entificas ", LLUU (20), I 997, pp. 507-528. 
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hombre de ciencia, gran matematico y pedagogo. Humanista completo, al fin . 
Y uno de los talentos mas amplios, profundos y ll1cidos de cuantos llegue a 
conocer" 

Y la otra publicada por Espana Republicana (Buenos Aires, septiembre de 
1965), sob re la pedagogia del ilustre ex1remefio: 

"Sus clases magistrates, si bien cenidas a la severa disciplina de la ciencia 
matematica, que cultiva con pasion de enamorado, no cansan jamas, sino que 
deleitan a su auditorio por la gracia del lenguaje, el primoroso y castizo estilo 
castellano y la anecdota chispeante, llena de intencion o mordacidad que salta 
juguetona para romper la seriedad del tema, siempre preciso, exacto, cientifico" 

jBonito epitafio para cualquier profesor! 

Obra cienti[ica publicada antes de marchar al exilio66 : 

Teoria general de ecuaciones, Madrid, P. Orrier, 1909. 

Aritmetica y Geometrias practicas, Madrid, Hernando, 1911. (2" ed. Ma
drid, Paez, 1922) 

Aritmetica racional, Madrid, Hernando, 1911. (2"ed., Madrid, Paez, 1926). 

Introducci6n al estudio de la Geometria Superior, Madrid, Perlado-Paez 
yCia., 1911. 

1920. 

La sucesi6n de Fibonacci, Madrid, Sociedad Matematica Espafiola, 1920. 

La tabla pitag6rica n-dimemsional, Madrid, Real Academia de Ciencias, 

Suave entrapalia matematica (ironias matematicas), Madrid, Publicacio
nes de El Telegrafo Espaftol, 1921. 

Los e/ementosesenciales de/ razonamiento matematico, Madrid, Publica-
ciones de El Telegrafo Espaftol, 1921. 

El hi perespacio, Madrid, Publicaciones de El Telegrafo Espaftol, 1921. 

Espacio, hiperespacio y tiempo, Madrid, Paez, 1926. 

La L6gica en la Matematica, Madrid, Paez, 1929 . 

.. PECELLi LANCHARRO, 1\1. : "Francisco Vera Fernandez de Cordoba", op. cit. 
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Evoluci6n de/ concepto de mlmero, Madrid, La Lectura, 1929. 

EltratadodeAstrologiade/Marquesde Villena,Madrid,R Velasco, 1931. 

San Isidoro matematico, Madrid, R. Velasco, 1931. 

El matematico arabe madri/eno Maslama Benhamed, Madrid, Grafica 
Municipal, 1932. 

Historia de laMatematica en Espana, 4 vols. ; Madrid, V. Suarez, 1933. 

La cu/tura espanola medieval. Datos bio-bibliograficos para su historia, 
Madrid, Gongora, 1933-1934. 

Psicogenesis de/ razonamiento matematico, Madrid, Plutarco, 1934. (2" ed. 
Buenos Aires, Poseidon, 1947). 

Jntroducci6n a la Ecuaci6n de segundo grado en Europa, Madrid, 
Gongora, 1934. 

Esquema y caracter general de la Ciencia espanola en el siglo XVI!, 
Madrid, Grafica Universal, 1935. 

Los historiadores de laMatematica espanola, Madrid, V. Suarez, 1935. 

Estudios sabre la Ciencia espanola de/ sig/o XVI!, Madrid, Asociaci6n 
espaiiola parael progreso de !as Ciencias, 1935. 

San Isidoro, Madrid, Aguilar, 1936. 

Historia de la Ciencia, Barcelona, Iberia, 1937. 

El calcu/ador, Valencia, NuestroPueblo, 1937. 

Obras cientificas publicadas en el exilio67
• 

Tratado de Geometria proyectiva, La Habana, Cultural, 1941. 

Dualidadde valoresen el campode laMatematica, Barranquilla, Cuader-
nosLirnitada, 1942. 

AritmeticaModerna,Bogota, Instituto Grafico, 1943. 

Elementos de Geometria, Bogota, Instituto Graft co, 1943. 

Geometriaintuitiva,Bogora, Voluntad, 1943. 

" Cf. nota anterior. 
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Historia de /as ideas Matematicas, 2 vols . Colombia, Sociedad Colom
biana de Ingenieros, 1944. 

Principiosfundamentales de la Geometria, La Habana, Cultural, 1943. 

Puntos criticos de la M atematica con temporanea, Buenos Aires, Losada, 
1944. 

Evoluci6n de/ pensamiento cientifico, Buenos Aires, Suramericana, 1945. 

La Matematica de Los musulmanes espano/es, Buenos Aires, Nova, 1947. 

Breve historiade la Geometria, Buenos Aires, Losada, 1948. (2a ed. 1963). 

Introducci6n a la teoria de conjuntos, Buenos Aires, Coepla, 1948. 

Los judios espanoles y su contribuci6n a /as Ciencias Exactas, Buenos 
Aires, Fundaci6nFomento CulturalHebrea, 1948. 

La Matematica en e/ Occidente latino medieval, Buenos Aires, Lopez 
Negri, 1956. (Edici6n de Jose Cobos Bueno y Servicio de Publicaciones de la 
Diputaci6ndeBadajoz, 1991). 

Hi stori a de I a cu ltura ci en tiji ea, 5 vols., Buenos Aires, Ediar, 19 56-196 9. 

Lexicon Kape/usz: Matematicas, Buenos Aires, Kapelusz, 1960. 

Veinte matematicos celebres, Buenos Aires, Fabril, 1961 . 

Matematica para ingenieros, 3 vols. , Buenos Aires, Ediar, 1964. 

Jnventores celebres, Buenos Aires, El Ateneo, 1964. 

Cientijicosgriegos, 2 vols., Madrid, Aguilar, 1970. 

Ademas de articulos de prensa, Francisco Vera escribe !as siguientes 
obras68

: 

Demujeramujer,Madrid,Pueyo, 1910. 

Paradoja, Barcelona, Libreria de Feliu y Susanna, 1911 . 

Wagner (su vida y su obras), Paris, Ed. Hispano-Americana, 1914. 

Los aguiluchos (Biografia de los hijos de Napoleon I), Paris, Ed. Hispano
Americana, 1915. 

Entre el amor y e! misterio, Paris, Ed. Hispano-Americana, 1915. 

•• PECELLiN LANCHARRO, M.: Francisco Vera Fernandez de Cordoba, op. cit., PP· 87-
92. 
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Belleza maldita, Madrid, Ed. de la "NoveladeBolsillo", 1916. 

Obsesi6n, Madrid, Pueyo, 1922. 

781 

Ellnapresable, Madrid, "Los Contemporaneos", 1923. 

Contestacionesal programade Oposicionesa Telegrafos, Madrid, Libre-
ria de A. Rubiffos, 1923. 

La inapreciable, Madrid, Impta. Alrededor de! Mundo, 1923. 

San Isidoro de Sevilla, Madrid, Aguilar, s.a. 

El hombre bicuadrado, Madrid, Paez, 1926. 

Seneca. Sig/o I, Madrid, Aguilar, s.a. 

Lo que hizo Santiago Verdun despues de muerto, Madrid, Caro-Reggio, 
1927. 

El am or de cad a uno, Madrid, Saez Hermanos, 1928. 

Cata logo General. Biblioteca de Ensayos publicado bajo la direcci6n ... , 
Madrid, Paez, 1931. 

Noticias. Biblioteca Cultural Espaiiola, Madrid, Asociaci6n Espafiola 
para el Progreso de la Ciencia, 1934. 

Obras ineditas69
: 

Episodioscrucialesde laMatematica, 1941. 46 paginasescritasa maquina, 
consta de los siguientes epigrafes: 

"Ruptura fecunda (controversia entre Eudoxio y Plat6n); El triangulo 
aritmetico (desde Omar Khayyam hasta cl binomio de Newton); Socializaci6n 
de la aritmetica (John Napier); Ensuenos profeticos (Descartes); Los indivisibles 
(Cavalieri); Origen de una vocaci6n (Gauss); El prisionero de los rusos 
(Poncelet); Una brecha en el infinito (Cantor)." 

" Agradccemos a Rosario Vera c hija Elena Garcia Vera que nos hayan hccho depositarios de 
estas obras hasta que o bien en la Biblioteca General de Extrcmadura o en cl proyectado Musco 
de la Ciencia tengan su ubicaci6n defmitiva. 
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Estudios sob re la ciencia espanola, posterior a 1954. Coleccion de articu
los y conferencias. 56 paginas escritas a maquina y contiene: 

"Cayo Julio Hygino70
; Les Mathematiques a l' ecole des traducteurs de 

Tolede71
; La Astronomia de Maim6nides; Algunos cientificos espafioles 

anteriores al siglo XVII72
; Esquema y caracter general de la ciencia espafiola.en 

el siglo XVII"73
• 

Historia de la idea de/ infinito. La escribe en Buenos Aires yes posterior 
a 1962. Consla de 13 5 paginas escritas a maquina. 

Colecci6n de conferenciasy cursos. Carpeta anillada (multiple) manuscrita 
a pluma en la que figuran conferencias, cursos dados, etc. Se piensa que 
corresponde a su etapa de Colombia. 

Colecci6n de se is cuaderni llos ( cada uno de 100 paginas escritas, excepto 
el ultimo con 93). Por tesimonio de SU nieta faltan dos, que coinciden con la 
numeracion de Francisco Vera (faltan Vy VI). Contienen, manuscrito a pluma, 
apuntes sobre diversos temas de matematica. 

Ya se empezado el estudio de esta documentacion y esperamos que vayan 
viendo la luz en el momenta que se complete su analisis. 

70 Escrito en el Monasterio del Escorial, julio de 1928. 
71 Publicado en Annales de la Societe Polonaise de Mathematique, T. XXI, Annee 1948. 
71 Escrito en La Habana, abril 1954. 
73 Conferencia pronunciada en la Asociaci6n Nacional de Historiadores de la Ciencia Espai1ola. 

Madrid, octubre de 1934. 


