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RESUMEN 

En  la presente comunicación, se estudia la obra del matemático valen- 
ciano Luis Gonzaga Gascó Albert, entendiéndola desde la postura que adop- 
taron algunos científicos, a finales del siglo pasado, para introducir en Es- 
paña, la matemática y el modo de producir ciencia de la Europa del siglo 
XIX. 

Después de un breve perfil biográfico-científico, abordamos sus contri- 
buciones didácticas y aportaciones a la matemática espafiola. 
Ai final, por ser de desconocimiento general el contenido del Archivo 

de Matemáticas, se da un listado de los trabajos que contiene, y un ejem- 
plo de diagrama "mnemónico" de trigonometría. 

INTRODUCCION 

Recoge la presente comunicación las líneas generales, obra y pensamiento 
científico, de una primera aproximación a la figura del polifacético mate- 
miitico y erudito escritor, Luis Gonzaga Gascó y Albert (n. Valencia 1846; 
m. Valencia 1899). El trabajo viene a encuadrarse dentro de otro más ge- 
neral y que abarca el estudio y evolución de la cátedra de Analisis MatemB- 
tico de la Universidad de Valencia, desde sus origenes hasta la actualidad. 
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Las fuentes sobre las que hemos trabajado se encuentran principalmente en 
bibliotecas y archivos de la ciudad de Valencia; sobre este punto, hacemos 
notar Ia suma dificultad en la recomposición de una obra de la que poco, 
O casi nada, se conoce. 

Se identifican Gascó y las líneas maestras de su pensamiento, con uno 
de los períodos más interesantes de nuestra cultura, el del último cuarto del 
siglo XIX. Vienen a incidir sobre él, un conjunto de factores que permiten 
vislumbrar la tímida presencia de una comunidad matern8ticaY que se orga- 
nizará, a principios del XX, en una Sociedad Matemática Española'. La 
subida de las fuerzas democráticas al poder, y con ella el aumento en can- 
tidad y calidad de las Facultades de Ciencias y Escuelas de Ingenieros, jun- 
to con la renovación del profesorado, dieron las condiciones materiales ne- 
cesarias para llevar a cabo en España, el tránsito a la matemática europea 
del XIX2. Es el periodo aludido el de la difusión de los grandes capítulos 
de la renovación del Algebra, Análisis y Geometría, por el grupo de los 
Echegaray, Torroja, Garcia de Galdeano, Ventura Reyes, Marquez, Euo- 
fogio Jiménez, Ollero, Bosch, a quienes Gino Loria, calificaba como el gru- 
po de los sembradore?. 

Nacen también, durante este período, las primeras revistas especializa- 
das en matemáticas. Zoel García de Galdeano, publica en Zaragoza El Pro- 
greso Matemático (1891), después no superada, con amplias intenciones: 
"...especialmente, daremos a conocer las teorías u obras notables ya de los 
grandes maestros que brillaron en otras épocas, ya de los talentos 
conternporaneo~"~. 

Con similares propósitos, Luis Gascó, en Valencia, editaba el Archivo 
de Matemáticas Puras y Aplicadas (1 896): "Con singular placer e íntima sa- 
tisfacción, recibiremos los artículos de autores españoles; pero a la par que 
estos trabajos, publicaremos traducidos, los de autores extranjeros, porque 
es necesario en la ciencia el libre cambio, y lo bueno, de allí donde se en- 
cuentre, debe imp~rtarse"~, habiendo ya caducado el primer período de la 
revista de Galdeano. De nuevo en Zaragoza, José Rius y Casas, emprende 
la publicación de la Revista Trimestral de Matemáticas (1 gol), cuando ha- 
bían desaparecido en poco tiempo las dos anteriores : ". . .es lastimosamen- 
te cierto, que al comenzar el siglo X X ,  no existe, que yo sepa, en EspaÍía, 
ningún periódico de Matemáticas, cuando tanto abundan en Francia, Ingla- 
terra, Alemania, Italia, Rusia, y los Estados Unidos, cuando tienen los su- 
yos todas las naciones que se precian de civilizadas, desde el Japón a la Aus- 
tralia, desde Portugal hasta la República ArgentinaM6. M& parecida al an- 
tiguo El Aspirante, publicada en Toledo, nace en Vitoria la revista de An- 
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gel Bozal y Obejero, Gaceta de Matemáticas Elementales (1903): "Objeto 
de la presente publicación, será todo lo inherente a la matemática expuesto 
en sentido elemental. .. Procediendo así, pretendemos que esta revista sea 
igualmente útil, a las personas versadas en semejante género de estudios y 
a las que en ellos se inician"'. 

Con todo, el esfuerzo realizado por quienes mantuvieron dichas revis- 
tas durante el corto período de su existencia, no fue suficiente para arrai- 
gar en España, la afición hacía este tipo de publicacines. Con la falta de pro- 
tección oficial, la insuficiente acogida por parte del público, y la rígida ley 
de instrucción de 1900, tampoco lograron ser el órgano de presión, necesa- 
rio para introducir en los planes de estudio las grandes teorías modernas. 

Suficientemente elocuentes son los siguientes párrafos del genial Zoel 
García de Galdeano: 

"Aparte de otras publicaciones generales entre las que citaremos la Revista de profesores 
de Ciencias, la Crónica Científica y la Revista de la Universidad de Madrid, posteriormente, 
desde 1891 comenzó a publicarse El Progreso Matemático, que resistió siete aAos en dos épo- 
cas distintas, a pesar de la general indiferencia ... El Aspirante, El Archivo de Matemáticas, 
publicado por D. Luis Gascó, La Revista Trimestral, dirigida por D. José Rius, tambien se 
sucedieron y terminaronH8. 

"E1 primer problema pues, que se nos presenta, es el de la reivindicación de la Ciencia, o, 
mas claro, de los estudios incluídos en las facultades de Ciencias. La resolución de este pro- 
blema, por la publicación de revistas matemáticas era un procedimiento, pero ha fracasado entre 
no~otros"~. 

Se esconde tras la biografía de Luis Gonzaga Gascó, la mentalidad de 
un hombre culto, amante de todos los campos del concimiento. Su esfera 
de acción, como veremos, no se limita exclusivamente al cultivo de las ma- 
temáticas. 

Cursó estudios militares en la Academia de Artillería de Segovia, don- 
de alcanzaría el grado de teniente, para más tarde -desc.onocemos las fe- 
chas exactas- licenciarse en Filosofía y Letras y doctorarse en Ciencias y 
Derecho Civil y Canónico. 

En 1866, obtiene una plaza de profesor auxiliar en el Instituto de segunda 
enseñanza de Valencia, que desempeñaría hasta su posterior traslado, en 
1893, a la cátedra de Análisis Matemático de la misma Universidad. Durante 
sus ventisiete aaos de docencia en el Instituto, impartió la enseñanza de va- 
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rias asignaturas, como Historia Natural, Matemáticas, Latín, Griego, Físi- 
ca y Química y Agricultura, y dirigi6 una excelente biblíoteca de autores Ia- 
tinos, en donde se publicaron multitud de obras de Ciceron, Juvencio, 
Eutropio y otros autores. Colaboraría durante este tiempo con su predilec- 
to maestro" en la publicación de un tratado de Coordinatoria y Determi- 
nantes. En éste, su fructífero estadio en la segunda enseñanza, aprendería 
también, una gran variedad de idiomas que años después, le serían muy úti- 
les en sus múltiples traducciones de trabajos de matemáticos extranjeros. 

De sus años de docencia en aquel centro, recordaba Gascó, en un tra- 
bajo sobre Filología, un año antes de su muertel2: 

"Y no es casualidad ni capricho, el que hoy acuda a la Filología buscando refugio en el 
regazo de tan poderosa seliora, sino paréceme un derecho dulcemente concedido por la que 
durante bastante afios forzosamente fue objeto de mis estudios, proporcionándome a su vez, 
ratos de gozo y placer. Vivísimos recuerdos conservo de aquel tiempo, en que lejos aún del 
puerto al que todos deseamos arribarI3, pasaba mis días, como profesor de este instituto, es- 
forzándome en grabar en las mentes de los alumnos, muchos de ellos aún infantiles, los prin- 
cipios de lo que acostumbramos a llamar la bella lengua del Lacio ... 

... Como sucede a todo profesor entusiasta, la asignatura que yo en aquel tiempo desem- 
pefiaba preocupábarne por completo. Con júbilo saludaba cualquier publicación respecto a len- 
guas en Espaiia y fuera de ella; con igual avidez acogía alemán que griego, frances que inglés, 
turco que italiano, hebreo que ruso, y el por todos citado como poco concido sanskrit ...". 

Pero, el periodo más fructífero de la obra de Gascó, viene a darse a par- 
tir de 1893, año en el que sustituye a Miguel Marzal en la cátedra de Análi- 
sis por traslado de éste a la Universidad de Barcelona. Fruto de su antigua 
amistad con Eduardo León, entonces c.atedrático de Geodesia en la Univer- 
sidad Central, y en colaboración con Mariano Belmás, nacería en Gascó la 
idea de la publicación del Archivo de Matemáticas. Llegó la revista a pu- 
blicarse durante veinte meses (20 números) ininterrumpidos entre 1896 y 
1897, hasta que la repentina muerte de su director, terminó con su 
existencia14. Contó también el Archivo con un incansable colaborador, Ce- 
cilio Jirnenez de Rueda, que en 1897, sustituye a Ignacio Tarazona, futuro 
fundador del Observatorio Astronómico, en la cátedra de Geometría15. 

Como último dato del perfil biogrrlfico de Gascó, señalamos su asisten- 
cia al primer congreso internacional de matemáticos, celebrado en Zurich 
en 189716. 
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LA OBRA DE GASCO Y SU CONTRIBUCION A LA MATEMATICA ESPAÑOLA 

"Entusiasta por las producciones matemáticas de Wronski, cábeme la satisfacción de ha- 
ber sido el primero, que en nuestras Universidades introdujo el estudio de las Wronskianas, 
y deseoso de que los lectores del Archivo, conozcan estas notabilisimas determinantes funcio- 
nales, así como la literatura científica con ellas relacionada, inserto traducido directamente del 
polaco, del periódico Prace Matematyezno-Pi~yezne, tomo 1, el siguiente trabajo debido al in- 
cansable propagandista de las ideas de su paisano Wronski, el tan sabio como erudito profe- 
sor de Varsovia, sefior S. Dickstein, de cuyas variadas publicaciones científicas tengo el pro- 
pósito de ocuparte en otra ocasión. (L.G.G.)". 

Con este párrafo, escrito a pie de pagina, iniciaba Gascó una de las tra- 
ducciones más significativas del Archivo17. El artículo, además de contener 
una rigurosa exposición de las propiedades de las Wronskianas y de dar a 
conocer al público la bibliografía necesaria para su estudio, constituye una 
reivindicación de la obra de Hoene Wronski, ocluída por los matemáticos 
franceses que atribuían a Cauchy, la utilización de estas importantes deter- 
minantes funciona le^'^. Sobre la difusión en Espafia de la obra e ideas de 
Wronski, durante este periodo, conocemos que inspiró algunas partes de los 
tratados sobre las cantidades imaginarias de Rey Heredia y Apolinar Fola, 
y las lecciones en cktedra de Gascó y Luis Octavio de T ~ l e d o ' ~ ,  

La primera publicación que hemos localizado de la obra de Gascó, es 
un estudio sobre los cinco poliedros regulares y data de 187020. En dicho 
trabajo, expuesto a nivel elemental, obtiene los casos posibles de poliedros 
regulares, mediante dos métodos; primero, con la condición de ángulo po- 
liedro, demuestra la existencia de los únicos cinco casos posibles; después, 
desde las relaciones aritméticas entre el número de caras, vértices y lados 
de cada ángulo poliedro, obtiene los distintos poliedros regulares, engloban- 
do  a la esfera como caso particular en el que el número de aristas tiende a 
infinito. 

De singular importancia, es la publicación de sus lecciones de Coordi- 
natoria, en 1882, con la colaboración de Antonio Suarez, entonces catedrá- 
tico de matemáticas elementales en el Instituto21. El libro llama la atención 
por la extraordinaria claridad conceptual de su desarrollo, a pesar de ser una 
exposición elemental, y por sus interesantes aplicaciones de la teoría de las 
determinantes a los sistemas de numeración, fracciones contínuas y table- 
ros mágicos (daba incluso a conocer el cuadro mágico de Villa Albani, des- 
cubierto en Roma un año antes, de orden noveno, según una referencia de 
la revista belga Mathesis). Del libro, daría un muy favorable informe Gar- 
cía Galdeano en su trabajo de [1899], sobre las matemáticas en Espaiía: 
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Quelques ouvrages parurent en Espagne sur cette branche de la science mathématique. II 
faut citer les traités sur les déterrninants de M.M. Bacas y Escandon et Fernandez de Prado; 
la Cornbinatoria de M. M. Suarez et Gascó, pro fesseurs d IaInstitut et u I'Universite' de Valen- 
ce, livre estimable par sa clarité et sa rigueur didactiqid2. 

También, la Real Academia de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales, 
daría un excelente informe del libro de Suárez y Gascó en su sesión del 26 
de marzo de 1885: 

"Un joven que tome en sus manos el libro de los sefiores Suarez y Gascó, lo lee y entiende 
íntegramente, sin tropiezo de ninguna clase, porque cuantas dudas y dificultades puedan pre- 
sentársele, están indicadas y resueltas, antes casi de que lleguen a ofuscar su entendimiento; 
y así, adquiere con suma facilidad, muchos conocimientos de esta parte de las matemáticas y 
se pone en estado de leer cuanto hasta el día se ha escrito sobre la misma, sin esfuerzo alguno 
y sin necesitar del auxilio de un profesor"23. 

Muy utilizadas por la juventud escolar, fueron unas tablas de logaritmos 
que publica Gascó siendo profesor del Instituto. Contiene el libro, además 
de las usuales cuestiones teóricas sobre la aplicación del cálculo logarítmi- 
co al álgebra y a la geometría, diez tablillas (logaritmos vulgares, cologa- 
ritmos, antilogaritmos , logaritmos de Gauss , etc .) condensadas en dos pá- 
ginas cada una y con una aproximación para las mantisas logarítmicas de 
cuatro decimales. En la tabla de logaritmos vulgares se calculan a doble en- 
trada las mantisas de los mil primeros números, y con una sencilla adición, 
y por medio de un método de triple entrada, se calculan las mantisas entre 
mil y diez mil. La facilidad de manejarlas constituía una excelente prepa- 
ración para el manejo de las grandes tablas. Esta pequeña obra, llegó a ree- 
ditarse en cinco ocasiones, la última en 1893. 

En la lección quinta, explica los logaritmos de Mendoza (iogaritmos ver- 
sos y conversos) y sus respectivos antilogaritmos e incluye las dos tablas al 
final del libro. En el prólogo dedica un párrafo interesante a estos logarit- 
mos de cuadrados de senos y cosenos de medios ángulos: 

"Los logaritmos llamados de Mendoza por haber sido este ilustre astrónomo y marino es- 
pafiol, el que las inventd y el que calculó las primeras tablas, empleadas hoy únicamente por 
los navegantes, envuelven una importancia tal, que hemos creído deber nuestro sacarlos del 
injusto olvido en que yacen, procurando generalizar su uso. Cierto es que Ia utilidad mayor 
de estos logaritmos resalta en la resolución de importantes problemas de Astronomía y de Na- 
vegación, que mediante ellos se simplifican notablemente; pero tampoco puede negarse, que 
sin rebasar los límites de la Trigonometría, facilitan en gran manera la determinación de un 
ángulo de triángulo en función de los tres lados, la de un lado esférico en función de los tres 
angulos y la solución de otras varias cuestiones de carácter e lementa~"~~.  
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Vemos por lo tanto, que la línea general del pensamiento de Gascó, se 
dirige principalmente hacia la exposición didáctica y elemental del discurso 
matemático. Fruto de esta idea son también sus trabajos en el Archivo. En 
uno de ellos desarrolla tres reglas prácticas para el desarrollo de las deter- 
minantes de cuarto grado, según las exposiciones que junto a Suarez hacía 
en el Instituto de Valencia; los métodos, aunque artificiosos, no dejan de 
tener interés por cuanto en uno intenta hacer una aproximación a la regla 
de Sarrus. Aparece el mismo año, otra investigación didáctica, bastante ex- 
tensa, sobre metódicos diagramas para recordar fórmulas de trigonometría, 
sin necesidad de memorizarlas; mediante 22 diagramas mnemónicos dedu- 
cía, sin tener que resolver ninguna ecuación, 777 fórmulas distintas de ex- 
presiones trigonométricas. Cierra el primer tomo, con un pequeño artículo 
sobre curiosidades en el que trataba los sistemas de numeración egipcio, he- 
breo y chino". 

En el segundo tomo de su revista, 1897, expuso un nuevo método, de- 
ductivo y por eliminación de incógnitas, para resolver sistemas de ecuacio- 
nes, y una disertación incompleta, por sobrevenirle la muerte, sobre las pro- 
piedades de las siete operaciones de cálculo26. 

Importante es al mismo tiempo, el esfuerzo de Gascó en lo que respec- 
ta a la traducción de trabajos de matemáticos extranjeros, verdadero espí- 
ritu de la revista por él dirigida. Incluyó traducciones de distintas publica- 
ciones europeas de su tiempo y unas interesantes memorias de N.H. Abel, 
transcritas al castellano, directamente del alemán, sobre la imposibilidad de 
la resolución algebraica de las ecuaciones de grado superior al cuarto, que 
venían a incidir en su idea de editar separadamente una Biblioteca Matemá- 
tica, que recogiese los trabajos máls influyentes en el desarrollo de esta cien- 
cia: 

"Finaimente para propagar mejor útiles conocimientos, nos proponemos imitar hasta donde 
nuestras fuerzas alcancen, el ejemplo de algunas sociedades científicas, las C?uales recogen y reim- 
primen las memorias clásicas que más contribuyeron a desarrollar, esta o aquella rama del sa- 
ber, o alguna parte principal de esa rama". (Archivo l: 5)". 

Incorpora en 1896 al Archivo, una traducción sobre funciones hiperbó- 
licas del profesor de Gante, M. M a n ~ i ó n ~ ~ ,  para difundir "el precioso ins- 
trumento analítico inventado por Riccati, hace más de un siglo y tan poco 
empleado todavía". La obra, que por su alto interés pedagógico, utilizaría 
Gascó en sus lecciones de cátedra, contiene importantes aplicaciones de es- 
tas funciones al álgebra y a la geometría plana. La redacción de L'Enseig- 
nement mathématique, recogía la adaptación al castellano con el siguiente 
píirrafo : 
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Ce petit ouvrage de M. Mansidn est bien comu dans son editiori francaise, et aprecié de tous 
ceus qui i'ont lu. La traduction espagnole que nous signalons aujourd'hui a été augmenté: 

1. D'un résume de Trignometrie Lobatchefskienne. 
2. D'una citation d'Ivon Villarceau (dans le preface). 
3. De petites améliorations de detail . 
Nous s o m e s  hereu de voir cette important théorie des fonctions hyperboliques se repandre 

en Espagne. 
(2, 'Enseignernent Mathérnatique 1900 2: 147). 

En cuanto a las traducciones de artículos extranjeros, destacamos algu- 
nos de física-matemática de autores clásicos como David Thomson, James 
Clerck Maxwell, Tait, sobre vibraciones y Análisis Armónico (ver apéndi- 
ce), clásicas exposiciones doctrinales de estas materias; y una curiosa deduc- 
ción de J. Neuberg, de la revista Mathesis, en la que calculaba el término 
general de la sucesión de Fibonacci al considerarla como caso particular de 
una sucesión recurrente de escala (1,l). Dos adaptaciones de trabajos rusos, 
uno de ello de V. Bugayev, traducido del portavoz de la Sociedad matemá- 
tica de Moscú Matematicheskii Sbornik, sobre teoría de números y sus apli- 
caciones a la resolución de congruencias. Y varios artículos de Barton, 
Burch, Cole, Sylvester , Puchewicz, Lucas y otros. 

Unicamente participa un matemático europeo, escribiendo un pequeño 
articulo expresamente para el Archivo, Franz Meyer, de la Universidad de 
Koenigsberg. Su pequeña disertación está relacionada con la investigación 
del "hecho geométrico" de esa propiedad de la altura de un triángulo en 
dividir en dos rectos al mismo, con el objeto de penetrar en la estructura 
íntima de las relaciones trigonométricas. 

Finalmente destacaremos con brevedad la participación de los matemá- 
ticos españoles. 

Colaboran con algunas investigaciones pedagógicas, Esteban Sanchís Ba- 
rrachina, del Instituto de Valencia; Ricardo Caro, con una breve aplicación 
de la teoría de determinantas a la obtención de los términos del binomio de 
Newton; Román Ayza, y J. Vives Casademont, éste con un método para 
determinar el mayor coeficiente en el desarrollo de un polinomio. 

De un nivel superior, fueron las contribuciones de Durán Loriga, Ven- 
tura Reyes y Cecilio Jimenez. Colabora Durán con sus clhsicas exposicio- 
nes sobre los círculos radiclaes y antiradicales. Reyes Prosper con una inte- 
resante demostración de las fórmulas del seno y coseno de la suma de dos 
ángulos, que obtiene a partir de la consideración del volumen de un trie- 
dro, mostrando esa directriz característica de su pensamiento: "Me propon- 
go en esta corta nota, deducir por medio de consideraciones estereométri- 
cas, las fórmulas que expresan el valor del seno y coseno de a k b. No 
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conozco ningún autor, que dé una demostración semejante a la que presento, 
y me ha complacido siempre en extremo buscar el enlace entre la geome- 
tría plana y la del espacio", y un artículo sobre Geometría no-Euclídea, en 
el que investiga sobre la longitud del arco curvilíneo. Más abundante es la 
participación de Cecilio Jimenez, que expone alguna de las cuestiones ya tra- 
tadas en su Tratado de las formas geométricas, y da a conocer, en una no- 
ta bibliográfica, los trabajos más recientes del geómetra Lazzeri. 

CONCLUSION 

Es Gascó, un matemático profundamente preocupado por la renovación 
didáctica de las matemáticas, aspecto éste, al que dedica la mayor parte de 
sus trabajos. Cultivó en especial la teoría de las determinantes y sus aplica- 
ciones, introduciendo en nuestras Universidades las determinantes funcio- 
nales de Wronski. Incluímos la obra de Gasco y de su Archivo en la diná- 
mica de aquellos matemáticos españoles, que a finales del XIX, intentarán, 
perfilándose en una tímida comunidad matemática, una aproximación al 
modo de producir matemáticas en Europa. 
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sentir hoy en el ambiente de entusiasmo que se ha formado al solo anuncio de una revista de 
matemdticas". 
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6 Presentación. Revista Trimestral de Matemáticas 1901 1 : 1-4. 
7 Presentación. Gaceta de Matemáticas Elementales 1903 1 : 1 -3. 
8 GARCIA DE GALDEANO, ZOEL. Exposición sumaria de las teorías matemáticas. (Za- 

ragoza 1907), págs. 4-5. 
9 GARCIA DE GALDEANO, ZOEL. Principales cuestiones de ensefianza matemática. (Za- 

ragoza 1910), pAg. 3. 
10 Gran parte de los datos biográficos, los hemos encontrado en la breve reseíia de la Gran 

Enciclopedia de la Región Valenciana 5: 40, y en Caja 958: "Expediente de solicitudes de pla- 
zas auxiliares Facultad de Ciencias (1875)" y Caja 598, del Archivo de la Universidad Litera- 
ria de Valencia. 

11 Antonio Suarez Rodriguez, que a mitad de siglo había mantenido vivas polémicas en 
su defensa del sistema métrico decimal. Nota (2), pág. 69. 

12 GASCO ALBERT, LUIS. Un poco de Filologia. Discurso inaugural del curso 1897-98, 
Universidad de Valencia. (Valencia 1897), págs. 6-7. 

13 Se refiere a la dedicación exclusiva de las matemáticas. 
14 Llaman la atención las nostálgicas citas de Luis Octavio de Toledo a su "muy estima- 

do y malogrado Gascó". Por ejemplo, en una carta abierta a Angel Bozal, dice: "Mi buen 
amigo y muy distinguido analista D. Luis Gascó, emprendió despues la publicación del Ar- 
chivo de Matemáticas, y sólo llevaba 18 números publicados cuando la muerte le sorprendió 
cortando una vida llena de deseos, de trabajos y con condiciones 4 ideas...". Gac. Mat. Elem. 
1903 1: 27. 

15 Es importante la labor de Jimenez en el corto periodo de tres aíios que estuvo en Va- 
lencia. Además de traer el espíritu de la Geometría no euclídea, edita varias obras, colabora 
asiduamente en el Archivo y lleva la Ciencia más allá de la cátedra, con sus clásicos artículos 
en El Mercantil Valenciano, sobre el eclipse de sol de 1900. 

16 No nos ha sido posible consultar las actas del congreso Verhandlungen des Ersten in- 
ternationalen Mathematiker Congresses. 

17 DTCKSTEIN S .  (Trad. Luis Gascó). Propiedades y algunas relacines de las Wronskia- 
nas. Archivo de Matemáticas 1897 2: 101-8, 128-32. 

18 Ya Mariano Vallejo, en el prólogo de su Tratado Elemental de Matemáticas (1813) mos- 
traba su preocupación, porque el "orgullo de los franceses" le impedía conocer la obra de 
VJronski. Vid. GARMA PONS, SANTIAGO: Las matemáticas en EspaAa en los principios 
del siglo XIX. D. Josef Mariano Vallejo. Revista de Occidente 1973, núm. 1 18: 105-14. 

19 En el curso 1898, en la Universidad de Zaragoza, aun explicó Octavio de Toledo, an- 
tes de su traslado a la Universidad Central, las propiedades de estas determinantes en sus lec- 
ciones sobre formas algebraicas (2". curso), como se desprende de OCTAVIO DE TOLEDO, 
LUIS, Les Cours dJAnalyse mathématique aux Facultes de Sciences espagnoles. LJEnseigne- 
ment d a  Matématiquu en Espugne (Congrés de Cambndge) 1 : 5 1-62, (Madrid 1912), esp. pág. 
55. 
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En 191 1, basándose en la traducción de Gascó, el mismo dctavio de Toledo, escribía Pro- 
piedades del Wronskiano en la Rev. Soc. Mat. Esp. 1 : 80-87. 

20 GASCO, LUIS. Estudio monográfico de los cinco poliedros regulares. Boletín Revista 
del Ateneo de Valencia núm. 8 1 : 225-23 1. 

21 SUAREZ, ANTONIO. GASCO, LUIS. Lecciones de Coordinatoria con las determinan- 
tes y sus principales aplicaciones (Valencia 1882). 

Sobre este campo, hemos localizado un libro de Coordinatoria, bajo este título, del que 
es autor Gascó. Por estar mutilado no conocemos la fecha de su publicación. Es un librito sobre 
las operaciones coordinatorias en general, y de sus propiedades y relaciones generales. 

22 GARCIA DE GALDEANO, ZOEL. Les Mathématiques en Espagne. L'Enseignament 
Mathématique 1899 1: 6-21, esp. p.: 12. 

23 SUAREZ CHIGLIONE, ANTONIO. Matemáticas Elementales (Algebra Elemental). Va- 
lencia, 1907?. 2: 7-10. Tipografía Domenech. 

La cita a la Real Academia de Ciencias aparece en este libro del hijo de Suarez, y es una 
exaltación a la memoria de su padre. "Esta ciencia de la coordenación a la que llam6 mi pa- 
dre Coordinatoria, exponiéndola elementalmente en quince lecciones de su programa (Programa 
de las lecciones de Matemáticas, Valencia 1877), fue objeto de una extensa obra que publicó 
en unión de uno de sus discípulos más distinguidos, de un mérito indisputable". 

24GASC0, LUIS. Tablas de logaritmos, cologaritmos y antilogaritmos de los números na- 
turales y trigonométricos, con los logaritmos de Gauss y de Mendoza dispuestos de un modo 
nuevo. Valencia (5a. edición) 1893. Irnpta. Nicasio Rius Monfort, XVI. 

25 GASCO, LUIS. Reglas prácticas para el desarrollo de las determinantes de cuarto gra- 
do. Archivo de Matemáticas 1896 1: 11-15. 

Diagramas mnemdnicos de trigonometría, mediante los cuales se obtienen más de setecientas 
fórmulas d relaciones, tanto goniomí!tricas, monomias y binomias como trigonométricas, rec- 
tilineas y esféricas. (Valencia 1896), Libreria P. Aguilar y Archivo 1: varios. 

Curiosidadts. Numeración Hebrea, Egipcia y China. Archivo de Matemáticas 1896 1: 
136-139. 

26 GASCO, LUIS. Resolución por determinantes de los sistemas de ecuaciones. Archivo 
de Matemáticas 1897 2: 124-127. Las leyes de las operaciones de cálculo. Archivo de Matemáticas 
1897 2: varios números. 

27 ABEL N.H. (Trad. Luis Gascó). Memorias sobre las ecuaciones algebraicas I y Ir. Bi- 
blioteca Matemática. (Valencia 1896), Imp. Nicasio Rius Monfort. 

A estas memorias se referiría, Octavio de Toledo en su discurso de recepción en la Acade- 
mía, con la nostáigica alusión al "malogrado Gastó": "De las dos memorias publicó una versidn 
espaiíola, esmeradamente hecha e impresa, mi malogrado amigo y compaííero Luis Gonzaga 
Gascó", de Algunos de los descubrimientos realizados en la teoría y resolucidn de ecuaciones 
durante el siglo XIX (Madrid 1914), pág. 39. 

28 MANSION, P. (Trad. Luis Gascó). Teoría suscinta de las funciones hiperbdlicas. (Va- 
lencia 1896). Imp. Nicasio Rius Monfort y Archivo l: varios. 
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a) Trabajos traducidos en el Archivo. 

BARTON, DW.tancias focales de espejos y lentes. Philos. Mag. Archivo 1 : 35-7. 
BURCH, Trazado de la hipérbola. Philos, Mag. Archivo 1: 38-9. 
THBMSQN, Vibraciones y ondas sonoras. Enciclop. Britannica. Archivo 1: 51-9. 
COLE, Mélodos gráficos relativos a las lentes. Phil, Mag. Archivo 1: 72-4. 
MAXWELL, Análisis Armdnico. Enciclop. Britannica. Archivo 4: 92-7. 
BALITRAND, Puntos de inflexión de la curva en que se convierte la sección plana de un 

cono al desarrollar &te sobre una superficie. Nouvelles Annales. Archivo 1: 109-1 1. 
PUCHEWICZ, Nota sobre las apro.~imaciones en el cálculo logarÍtmico. Nouvelles Anna- 

les, Archivo 1: 193-99. 
SILVESTER, Del plagiógrafo o pantógrafo de inclinación. Nature. Archivo 1 : 11 2-14. 
TAIT, Movimiento Armdnico. Enciclop. Britannica. Archivo 1: varios. 
LUCAS, Fórmulas fundamentales de Geometría tricircular y tetraesférica 18. Anali di Ma- 

tematica. Archivo l : varios. 
NEUBERC, Sobre una serie recurrente. Mathesis. Archivo 1 : 230-4. 
PERVUSCHIN, Sobre la mejor comprobación de las operaciones con números de muchas 

cifras. Investiya fisico-matematicheskago. Archivo 2: 41-3. 
BUGAYEV, Sobre un teorema de la teoría de los números. Maternaticheskii Sbornik. Ar- 

chivo 2: 81-2. 
FR ANZ MEYER, Sobre iden tidades algebráicas en trigonometría plana. Escrito 

expresamente. 

b) 'frabajos de autores espafioles. 

LEON QRTIS, Tablas logarítmicas de adición y sustracción. 1 : 6-1 0. 
REYES PROPSEK, Nueva demostración de las fórmulas trigonométricas de la suma o di- 

ferencial de los dudos. 1 : 89-9 1. 
Nola sobre un punto de Geometría no euclidea. 2: 44-47. 
SANCHIS BARRACHINA, Raíces de los números. 1 : 173-8. 
Rectifcacidn aproximada de la circunferencia. 2: 1 1-2. 
DURAN LORIGA, Sobre los círculos radicales. 2: 13-19. 
Segunda nota sobre los círculos' radicales y antirradicales. 2: varios. 
ROMAN AY 2.4, Resolución de ecuaciones indeterminadas de primer grado. 2: 2 1-25. 
JIMEMZ, Ertudio de un lugar geomlotrico curiom de sexto orden formado por tres de se- 

gundo. 2: 26-9, 
Nueva demostración de un feorema de Geometría. 2: 121-23. 
Notas del Dr. Laaeri. 2: 99-100. 
CARO, Iietertninante de (a + b)"" . 2: 68-70. 
VI VES CASAüEMONT, Sobre la determinación del mayor coeficiente de los términos de/ 

desarrollo de la potencia de un polinomio. 2: 109-1 10. 



Contribución a la historia de la matemática espaiiola 

c) Ejemplo de diagrama mnemónico 

De él, pueden derivarse las analogías de Mollweide, mediante la aplicación de la siguiente 
regla: "Una expresión extrema cualquiera del diagrama es igual ai cociente de las dos que le 
son consecutivas en la misma recta". 

sen (A + B) 

1 
sen 2 (A - 8) 

a - b  -= 
C 1 sen 2 (A + B) 

Siendo a, b y c los lados, y A, B los Bngulos respectivos de un triángulo rectilíneo oblicuán- 
gulo. 


