




6. Los temas de la ·ultima d·ecada

Tras recibir algunas distinciones en 2003, a los 30 a�nos de la graduaci·on, y de
participar en el Congreso Mundial de Matem·aticos de 2006, cuando cumpl·�a
los 60 a�nos de edad, me planteaba cu·al era el camino que deber·�a seguir en
adelante un matem·atico al que su pa·�s ha tratado bien y la edad convierte en
senior. Podr·�a haberme sucedido la carga de actividades representativas tan
frecuente. Afortunadamente para m·�, de este aspecto s·olo he retenido el de
organizador de eventos, varios de ellos en el marco incomparable de la UIMP
en Santander. Por lo dem·as, estos ·ultimos diez a�nos han sido una ·epoca
de trabajo de investigaci·on intenso con algunos colaboradores brillantes y
dedicados sobre nuevos temas de investigaci·on de gran inter·es, acompa�nado
de viajes y visitas muy interesantes154. Tengo una gran deuda de gratitud
con unos pocos amigos que me ayudaron a tomar este camino.

6.1. Entrop·�as como clave del mundo asint·otico

Todo parte de las ideas de Boltzmann sobre la tendencia al equilibrio en las
ecuaciones de los gases, controlada por su famoso funcional de energ·�a H.155

Alrededor del a�no 2000 surge un intenso movimiento para aplicar estas ideas
a las ecuaciones del calor no lineales, de la mano de un numeroso grupo de
investigadores entre los que citar·e a Peter Markowich, Giuseppe Toscani y un
joven espa�nol, Jos·e Antonio Carrillo. Estos dos ·ultimos escriben un art·�culo
muy in�uyente [CT2000] sobre la aplicaci·on de un determinado funcional de
entrop·�a no lineal para probar la estabilizaci·on de las soluciones de la ecua-
ci·on de medios porosos al per�l de Barenblatt. El tema no pod·�a dejar de
interesarme, y en particular el hecho de que el �m·etodo de entrop·�as� no pa-
rec·�a funcionar para la ecuaci·on de difusi·on r·apida para valores del exponente
m no pr·oximos a 1. Un grupo formado por Jean Dolbeault en la Univ. de
Paris Dauphine, Gabriele Grillo en Tur·�n, yo mismo en la UAM, junto con la

154Entre ellos largas estancias en las Universidades de Texas y Berkeley.
155Ludwig Boltzmann (1844-1906), uno de los maestros de la Mecánica Estad́ıstica, me-

rece ser citado en nuestro relato por la distribución de Maxwell-Boltzmann, que es la
distribución de probabilidad de las velocidades de un gas asociada a la llamada estad́ıstica
de Maxwell-Boltzmann; matemáticamente, es una gaussiana.
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colaboración de los investigadores postdoctorales Adrien Blanchet y Matteo

Bonforte, atacamos el problema y lo resolvimos en una serie de art́ıculos en

los que introdujimos nuevas versiones de la entroṕıa y nuevas desigualdades

funcionales. Un art́ıculo survey de nuestros hallazgos fue publicado por los

Proceedings de la National Academy of Sciences de los EE. UU., [B42010].

6.2. Estimaciones de tipo Harnack

Ya hemos visto como la idea de estimaciones a priori de A. Harnack sobre

la oscilación controlada de las soluciones positivas de la ecuación de Laplace,

Δu = 0, tuvo una profunda influencia sobre el progreso en la teoŕıa de las

ecuaciones eĺıpticas y parabólicas, en particular gracias a los trabajos de

Jürgen Moser y James Serrin en la década de 1960. La aplicación de tales

estimaciones a las correspondientes ecuaciones no lineales fue laboriosa y se

basa en las obras de Luis Caffarelli y Emmanuele di Benedetto. Pero el rango

de pequeños exponentes de la ecuación de difusión rápida se resist́ıa al análisis

y se mantuvo por años como problema abierto. En los art́ıculos [BV2006],

[BV2010], Matteo Bonforte y yo resolvemos el problema mostrando que la

versión clásica de las estimaciones no es cierta en general, pero existe una

versión nueva que śı lo es. Y en art́ıculos recientes extendemos la técnica a

las ecuaciones de tipo fraccionario de las que se hablará a continuación.

6.3. La difusión fraccionaria

Una de las novedades más llamativas en la azarosa vida del Operador La-

placiano y sus variantes eĺıpticas ha sucedido recientemente con el notable

interés concedido al llamado “operador lapaciano fraccionario”. Su definición

no es fácil, salvo que uno tome la transformada de Fourier T . Recordemos

que en el caso del Laplaciano se tiene la fórmula

(T (−Δf))(ξ) = |ξ|2(T f)(ξ),

aplicada a una función lisa f(x), x ∈ En, siendo ξ la variable en el espacio

transformado. En resumen, el equivalente de Fourier del operador “menos
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Laplaciano” consiste en multiplicar por |ξ|2. Pues bien, el operador llamado

Laplaciano fraccionario As, 0 < s < 1, tiene como transformada la acción

de multiplicar por |ξ|2s, es lo que llamamos una interpolación. Si uno quiere

una fórmula directa, el operador As deja de ser diferencial y se hace integral

singular. El operador As es pues un amigo surgido del Análisis Armónico.

Todo esto ya fue descrito alrededor de 1970 en los libros de Naum Landkof

[Lk1972] y Elias Stein [St1970].

Lo que es totalmente novedoso es la construcción de toda una teoŕıa de

existencia y unicidad de soluciones para los problemas clásicos eĺıpticos, pa-

rabólicos y de fronteras libres sustituyendo el operador −Δ por As, usual-

mente denotado por (−Δ)s. Esta ha sido la labor de un numeroso grupo

de investigadores a partir de 2005 (más o menos), entre los que destaca el

liderazgo de Luis Caffarelli. A sugerencia de Luis y en colaboración con él, y

por otra parte con mis antiguos alumnos Arturo de Pablo, Fernando Quirós

y Ana Rodŕıguez, hemos desarrollado una teoŕıa para dos modelos de ecua-

ción del calor con difusión de tipo Laplaciano fraccionario, que responden a

motivaciones distintas que aparecen en las aplicaciones. Un art́ıculo survey

sobre el tema conteniendo los progresos hasta 2010 fue publicado en el Sim-

posio Abel [Vaz2010]. Creo que este es un sendero laplaciano de gran futuro,

la actividad es cada vez más intensa y diversos congresos internacionales re-

flejan el creciente interés en el tema, tanto teórico como numérico. Nuevos

colaboradores, como Matteo Bonforte, Bruno Volzone, Diana Stan y Félix

del Teso colaboran conmigo en las direcciones abiertas.

6.4. Fronteras libres y bioloǵıa

En una colaboración con Benoit Perthame, de la Univ. de Paris VI, sede de

mis primeras aventuras, y junto con Fernando Quirós de la UAM, desarrolla-

mos un modelo de propagación de tumores basado en el modelo mecanicista

de Hele-Shaw, [PQV2013]. El estudio del crecimiento de tumores, enmarcado

en el gran campo de la Bioloǵıa Matemática, es un tema de gran relevan-

cia sobre el que desgraciadamente las matemáticas avanzan lentamente. Mi

interés original por este tema se debe a Avner Friedman, notable promotor

del uso de métodos de ecuaciones difusivas y fronteras libres en estos es-
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tudios. Existe en el momento actual un gran interés por parte de un muy

numeroso grupo de investigadores de alto nivel, por lo que es de esperar un

progreso sostenido tanto del conocimiento teórico como de la utilidad en la

modelización y cálculo de situaciones prácticas156.

———

No son estos los únicos temas nuevos, ni los viejos temas han perdido su

favor, pero el recorrido termina aqúı, “a la vista de la mı́tica Ítaca, que nos

ha dado el bello viaje”.157

156Entre los expertos españoles podemos citar a Antonio Bru y Miguel Ángel Herrero sin
ninguna pretensión de entrar en este amplio terreno.
157Según el poema de Konstantinos Kavafis, que conocimos en la juventud en la música

de Lluis Llach. Esperemos haber llegado aqúı “llenos de aventuras y de conocimientos”.
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7. Apéndice. La magia de las fórmulas

Pocos matemáticos son inmunes al placer estético de las fórmulas. He aqúı una

página para la contemplación.

El Laplaciano en diversas coordenadas

• Laplaciano de una función en coordenadas ciĺındricas (r, θ, z):

Δf =
1

r

∂

∂r

(
r
∂f

∂r

)
+

1

r2
∂2f

∂θ2
+
∂2f

∂z2
.

• Laplaciano de una función en coordenadas esféricas (r, θ, φ):

Δf =
1

r2
∂

∂r

(
r2
∂f

∂r

)
+

1

r2 sen θ

∂

∂θ

(
sen θ

∂f

∂θ

)
+

1

r2 sen2 θ

∂2f

∂φ2
.

Identidades vectoriales

(a× b)× c = (a · c)b− (b · c)a

rot gradφ = ∇×∇φ = 0

div rotu = ∇ · (∇× u) = 0

∇(φψ) = ψ∇φ+ ψ∇ψ

∇ · (φu) = φ∇ · u+ u · ∇φ

∇× (φu) = φ (∇× u) +∇φ× u

∇(u · v) = u× (∇× v) + v × (∇× u) + (u · ∇)v + (v ×∇)u

∇ · (u× v) = v · (∇× u)− u(∇× v)

∇× (u× v) = (v · ∇)u− (u · ∇)v + u(∇ · v)− v(∇ · u)

(u · ∇)u = (∇× u)× u+
1

2
∇(u2)

Δu = ∇(∇ · u)−∇× (∇× u), rot rotu = grad divu−Δu

∇ · (Δu) = Δ(∇ · u) .
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♠

Deseaŕıa terminar este relato con una reflexión. El enorme avance de la

investigación matemática en España en los últimos 35 años es el resultado

del esfuerzo, la inteligencia y la apertura mental de toda una generación a

la que he tenido la suerte de pertenecer, y de las que la antecedieron y la

siguen próximamente en el tiempo. Deseaŕıa que mi ingreso en la Academia

se perciba como un reconocimiento más a este esfuerzo de todos y que la

evolución afortunada de la que he intentado dar testimonio continue en el

futuro, venciendo todas las dificultades que ahora nos preocupan.

Majadahonda y Tapia de Casariego, verano de 2013
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Nota bibliográfica. He tomado las referencias históricas de diversas fuen-

tes y libros, en particular de las fuentes generales de uso común hoy d́ıa,

como Wikipedia, o “The MacTutor, History of Mathematics Archive”, de la

Univ. de St Andrews, cuya ayuda es incalculable y su fiabilidad excelente si

es combinada con otras fuentes y lecturas, como las que están listadas a con-

tinuación. Sobre Historia de las Matemáticas he usado lecturas de diversos

libros; los de C. Boyer, F. Cajori y M. Kline me han sido especialmente úti-

les en aspectos concretos. He usado ampliamente el material de mi art́ıculo

[Vaz2001]. Sobre historia de la ciencia española he consultado los discursos

citados, a Juan Vernet y a José Manuel Sánchez Ron, entre otras varias

fuentes.
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[BL1979] Brézis, Haim; Lieb, Elliott H. Long range atomic potentials in

Thomas-Fermi theory, Comm. Math. Phys. 65 (1979), no. 3, 231–246.

[BMP2004] Brezis, Haim; Marcus, Moshe; Ponce, Augusto. A new concept

of reduced measure for nonlinear elliptic equations, C. R. Acad. Sci. Paris,

Ser. I 339 (2004), 169–174.

— 91 —



[BMP2007] Brezis, Haim; Marcus, Moshe; Ponce, Augusto C. Nonlinear

elliptic equations with measures revisited. “Mathematical aspects of nonlinear

dispersive equations”, 55–109, Ann. of Math. Stud., 163, Princeton Univ.

Press, Princeton, NJ, 2007.

[BV1997] Brezis, Haim; Vázquez, Juan Luis. Blow-up solutions of some non-

linear elliptic problems, Rev. Mat. Univ. Complut. Madrid 10 (1997), no. 2,

443–469.

[Ca1977] Caffarelli, Luis A. The regularity of free boundaries in higher di-

mensions. Acta Math. 139, no. 3-4 (1977), 155–184.
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[ZK1950] Zel’dovich, Yákov B.; Kompanyeets, Aleksander S. Towards

a theory of heat conduction with thermal conductivity depending on the

temperature. “Collection of papers dedicated to 70th Anniversary of A. F.

Ioffe”, Izd. Akad. Nauk SSSR, Moscow, 1950, pp. 61–72.

— 101 —





CONTESTACIÓN

DEL

EXCMO. SR. D. JESÚS ILDEFONSO DÍAZ DÍAZ





Excmo. Sr. Presidente,

Excmos. Sres. Académicos,

Señoras y Señores.

Es para mı́ un honor dar la bienvenida a Juan Luis Vázquez Suárez en

nombre de los miembros de esta Real Academia de Ciencias, lo que es una

grata tarea por tratarse de alguien a quien conozco bien ya desde el curso

1970/71 en el que ambos éramos estudiantes de tercero de la Licenciatura de

CC. Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid.

Juan Luis Vázquez nació en Oviedo en 1946 y desde muy pronto vivió en

tres ambientes diversos: los veranos en Quirós, en el valle del que eran sus

padres y los inviernos entre Las Segadas y Oviedo. Hizo el Bachillerato en el

Colegio Loyola, de los Padres Escolapios de Oviedo. En la web de este Colegio

aparece como el alumno más brillante que haya pasado por alĺı en más de

50 años de historia. Y es que, como veremos, toda su vida ha estado unida a

la labor bien hecha y a la excepcionalidad. Además, no podremos entender

su persona, su trayectoria vital, sin aludir a su condición de asturiano, que

él reivindica con una bandera ondeante en su web personal. No es dif́ıcil

reconstruir su pasado pues le han hecho muchas entrevistas en la prensa,

en especial en el diario ovetense La Nueva España, en donde el pasado año

apareció una serie de art́ıculos sobre él en la sección de Memorias. También

de Las Segadas es su esposa, Mariluz Garćıa Álvarez158, que tan presente

ha estado en su vida y en sus largos viajes. Mariluz terminó la Licenciatura

de Qúımicas en la UCM a la vez que él la de Matemáticas. Ella es también

art́ıfice del perfil vital que siempre le ha caracterizado.

Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Autónoma de Ma-

drid, fue elegido brillantemente, incorporándose aśı al Instituto de España,

para cubrir la plaza de Académico (Medalla no 6) de la Sección de Exactas,

convocada, por fin, en el BOE de 1 de febrero de 2013 tras el fallecimiento,

en el 2004, del último poseedor de tal medalla, el Excmo. Sr. D. Gregorio

Millán Barbany.

Según los estatutos, mis breves palabras han de dar contestación a su discur-

158Con quien se casó en la emblemática iglesia de San Miguel de Lillo.
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so. Él se ha referido a la larga historia y a la relevancia de quienes portaron

esa medalla y me ha parecido oportuno dedicar una buena parte de mi contes-

tación a fortalecer el recuerdo que tenemos de ellos, al menos de los que han

dejado una huella más profunda hasta el punto de que sus nombres acom-

pañan hoy al de varias instituciones, asociaciones, institutos de enseñanza

y premios cient́ıficos. Por la naturaleza escueta de mi cometido, esto irá en

detrimento de poder descender a los detalles sobre otros comentarios que me

vienen a la cabeza tras el discurso de Juan Luis Vázquez sobre el operador

laplaciano. La prudencia y la voluntad de no hacer esta presentación dema-

siado pesada aconsejan limitarme tan solo a un mero listado de esos posibles

comentarios que quizás pueda dejar para otra ocasión ante una audiencia más

especializada y tan solo desarrollar ahora uno de ellos que por su naturaleza

histórica puede ser más fácilmente digerible. Me ha parecido muy lúcido por

su parte que, en su desarrollo más matematizado sobre el laplaciano, inter-

calase un par de secciones en las que hace alusión al ambiente cient́ıfico que

vivió esa parcela de la ciencia en nuestro páıs en aquellos años. A mi juicio,

acierta al mencionarlo en ese contexto y subrayar aśı como las contribucio-

nes españolas significaron una aportación con sello propio en una inmensa

literatura cient́ıfica que no ha cesado de crecer. Al referirme, más adelante,

a esta etapa de nuestras vidas estaré pues contestando también su discurso.

Pero antes quiero glosar la figura de Juan Luis Vázquez, sus muchos méritos

y su persona, auténtico protagonista de esta sesión.

Cuenta Juan Luis Vázquez en una entrevista que le hicieron recientemente en

La Nueva España que su andadura universitaria comenzó en el curso 1964/65

en el que se matriculó en Ingenieŕıa de Minas, en Oviedo, “en un curso en el

que de ciento y no sé cuántos aprobamos sólo dos”. En octubre de 1965 se

desplazó a Madrid iniciando sus estudios en la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros de Telecomunicación159. En 1969 se matriculó simultáneamente en

los estudios de Matemáticas de la UCM. Los primeros cursos los hizo como

alumno libre, aunque veńıa con alguna frecuencia a clase, pero su presencia

159Relata en la serie de sus memorias en La Nueva España que el primer año mantuvo
la duda entre esta titulación y la de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, por lo que
se matriculó en ambas. Alĺı fue donde habŕıa podido conocer a Dou, tal y como se refiere
en su Discurso, pues aunque Dou enseñaba en tercero su fama le haćıa ser uno de los
profesores más populares de la Escuela.
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fue ya constante en tercero, cuarto y quinto. Esos años los describe con

detalle en sus memorias; menciona que se casó con Mariluz antes de finalizar

los estudios lo que tuvo repercusiones de todo tipo, en particular la necesidad

de aportar un sustento económico que le llevó a aprovechar las ocasiones que

se presentaban en el camino160.

Como alumno de licenciatura, era absolutamente excepcional entre los com-

pañeros de nuestra promoción de la UCM a la que, sin ningún género de

dudas, se la puede calificar también de excepcional. No me consta que de

ninguna otra hayan salido tantos Catedráticos y Profesores Titulares de Uni-

versidad, superando con creces la veintena. Hoy cinco de nosotros formamos

parte de esta Academia161. Sin duda tuvimos unas oportunidades privilegia-

das: a la brillantez de gran parte de nuestro profesorado, algunos de ellos

jóvenes matemáticos que regresaban del extranjero, se unieron unas circuns-

tancias socio-económicas más favorables.

El desarrollismo propiciado por el franquismo en la década de los 60 dio

lugar a un boom demográfico, y por tanto a un incremento sustancial del

número de estudiantes universitarios162. No es dif́ıcil obtener datos del gran

incremento correspondiente a los años 1975 y 1976 en la media de estudios

de la población española y cómo esa brusca pendiente positiva aparece pa-

ralela a la correspondiente de la población ocupada. Es decir, el aumento

demográfico llega a los estudios universitarios y a una sociedad con unas

mejores posibilidades de empleo que en los años anteriores. En particular, la

sociedad española requiere en esos años un rápido aumento de profesores de

Matemáticas a todos los niveles de enseñanza y, en concreto, la universidad,

caracterizada por un profesorado permanente muy reducido, deb́ıa resolver

el problema de la enseñanza en sus aulas tan masificadas mediante los profe-

160En sus primeros años en Madrid dio clases en una academia privada y también tradujo
dos libros del alemán: Atlas de las Matemáticas, 1”, Alianza Atlas, Alianza Editorial,
Madrid, 1974 e Introducción a la Topoloǵıa Diferencial, Th. Bröcker, K. Jänich, Editorial
AC, Madrid, 1977.
161El tercer Académico de número, como nosotros, es Pedro Jiménez Guerra,

José Rodŕıguez Sanjurjo y Miguel Ángel Herrero son Correspondientes Nacionales.
162Véase, por ejemplo, J.I. Dı́az y M. de León, Elementos para una historia de la Ma-

temática en la España democrática. En la enciclopedia España Siglo XXI (S. del Campo
y J. F. Tezanos, Directores), Caṕıtulo 3 del Volumen 4: Ciencia y Tecnoloǵıa, Editorial
Biblioteca Nueva, Madrid, 2009, páginas 101-178.
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sores no numerarios (PNNs) reclutados entre las generaciones de licenciados

de la década de los 70163. Ese mayor número de alumnos y esas posibilidades

de trabajo, inexistentes para generaciones anteriores, cristalizan en hechos

sin parangón en tiempos pasados: un elevado tanto por ciento de las promo-

ciones de matemáticos (como la nuestra) permanecen en la universidad tras

finalizar sus estudios y además gozan ya de la posibilidad de realizar tesis

doctorales en nuestro páıs o bien con directores de tesis de otros páıses con

los que ya se teńıan contactos precedentes. Se suceden aśı, en los 70, unas

promociones de gran calidad, nombres que hoy d́ıa constituyen una parte sus-

tancial del elenco de nuestros departamentos de matemáticas. Las fuentes de

financiación provenientes del Ministerio, Embajadas y Fundaciones comien-

zan a ser más que simbólicas. Esos jóvenes, a su vez, reciben la posibilidad

de ocupar puestos de profesores permanentes y, tras ello, forman a nuevas

generaciones con más posibilidades que las anteriores. Hubo una renovación

del capital humano de la universidad española y la instauración de la demo-

cracia normalizó el rendimiento cient́ıfico separándolo del de reivindicaciones

de carácter más poĺıtico que, en algunos casos, llevaron a eclipsar brillantes

carreras cient́ıficas incipientes.

Para dar idea de la brillantez de Juan Luis Vázquez como alumno puedo

contar aqúı los recuerdos de Baldomero Rubio, compañero de la Facultad de

Matemáticas de la UCM y persona a quien le debo muchas cosas164, entre

otras una amistad mantenida tras haber sido alumno suyo en primero y

tercero de carrera. Baldomero y Miguel de Guzmán, junto a otros profesores,

formaban parte de la Comisión encargada de las pruebas de la Reválida de

fin de Licenciatura de mi promoción, en el curso 1972/73, y se quedaron

perplejos cuando tras corregir los 10 ejercicios propuestos de entre todas las

asignaturas de la carrera vieron que un alumno, Juan Luis Vázquez, hab́ıa

hecho los 10 ejercicios para un 10, lo que era muy excepcional para esa prueba.

163Desgraciadamente, dentro de unos años pasarán en su mayoŕıa a la jubilación, sin un
relevo generacional claro pese a tantos matemáticos galardonados entre los más jóvenes.
164Baldomero Rubio fue uno de mis pigmaliones. No cesó de animarme a que me presen-

tara a la plaza de Adjunto de 1978 y a la Agregaduŕıa de 1980. Era Decano de la Facultad
cuando se convocó la plaza que me permitió regresar a Madrid tras mi paso por Santander.
De hecho, mi instalación en el bello barrio en el que tengo la suerte de habitar desde 1984,
a tan solo unos metros de su domicilio, se debe a una de nuestras cenas en su casa.
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No es nada extraño que el tema de las Ecuaciones Diferenciales fuera un

“atractor”(jerga que utilizamos en nuestro campo) en nuestra trayectoria

matemática tras la licenciatura. El gran art́ıfice de este hecho, en España,

era la persona de Alberto Dou a la que ya se ha referido él en su discurso, pero

esa atracción se materializó en nuestro caso en dos trayectorias inicialmente

distintas. Juan Luis se encuadró en el curso 1973/74 en el Departamento

de Geometŕıa y Topoloǵıa de la UCM, en particular en el grupo de Sistemas

Dinámicos que diriǵıa Enrique Outerelo. En lo que a mi atañe, Dou me atrajo

hacia su grupo, en el Departamento de Ecuaciones Funcionales, ya desde

finales de su curso de 3o, en Junio de 1971, cuando me propuso que le ayudase

con las clases prácticas de su curso en el ICAI, cosa que simultaneé desde

comienzos de Octubre de aquel año con la finalización de mi licenciatura.

Luego hice la Tesis de Licenciatura, en vez de la Reválida, bajo la dirección

de José Luis Andrés Yebra que acababa de llegar de Paŕıs tras hacer la tesis

con J.L. Lions. Mi tesina versaba sobre una reciente noción de operadores no

lineales (denominados pseudo-monótonos) que un jovenćısimo colaborador de

J.L. Lions hab́ıa introducido logrando un gran impacto que rápidamente se

extendió a Estados Unidos y otros páıses punteros. Aquel joven colaborador

no era otro que Häım Brezis165 al que Juan Luis ha dedicado especial atención

en su Discurso.

Pero retomemos los recuerdos. Explicaré por qué fui yo quien le invitase

a formar parte de lo que él ha denominado el “grupo español de Brezis”.

El poder disponer de una ubicación en aquel departamento desde cuarto de

carrera me permitió una constante comunicación con sus integrantes y asis-

tir a sus conferencias y cursos de doctorado antes incluso de completar la

licenciatura. A través de la Embajada de Francia, Dou y Guzmán invita-

ron a Brezis en 1974. Desde entonces mantuve un estrecho contacto con él

por medio de numerosos viajes a Paŕıs, ya que por motivos familiares tuve

que renunciar a una Beca de la Embajada Francesa que recib́ı en 1974. Me

propuso unos problemas que tuve la suerte de resolver rápidamente y léı mi

tesis166 tempranamente en Octubre de 1976.

165Nacido en Francia, en 1944, en 2012 fue considerado por la Sociedad Europea de
Matemáticas como uno de los 4 matemáticos europeos vivos más citados. Desde 1999 es
Correspondiente Extranjero de esta Academia.
166En varios lugares he dejado constancia ya de que quien me propuso los problemas de mi
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Me pareció una pena que otros compañeros no se aprovecharan de las opor-

tunidades y retos cient́ıficos que estaba intuyendo y en la primavera de 1976

comencé a movilizar al grupo de gente que él ha mencionado en su discurso,

y en primer lugar a él mismo. Como he podido refrescar la memoria con

varios de ellos, esa movilización amistosa fue previa a su contratación en el

Departamento de Ecuaciones Funcionales de la UCM167.

Viendo su trayectoria vital y su lista de publicaciones168, creo que acerté. Pe-

ro es claro que eso no resta un ápice a la meritoria obra monumental de Juan

Luis Vázquez: de no haber sido yo, otro le hubiese encaminado inicialmente

a otro campo en el que él habŕıa mostrado sus cualidades excepcionales.

En el seminario permanente de EDPs del que fui propulsor, al que se ha

referido Juan Luis, mi papel era el de catalizador del grupo: iba marcando

los art́ıculos que léıamos y expońıamos entre nosotros. Propicié el contacto

de todos con Brezis, Bénilan, Véron y muchos otros. En general yo sugeŕı el

punto de partida de los temas de sus tesis, pero en el de Juan Luis Vázquez me

limité a asesorarle inicialmente y a proponerle el tema de su último caṕıtulo.

La mayoŕıa ı́bamos juntos a todos los congresos que pod́ıamos, aqúı y en

tesis fue Häım Brezis y que conté con la gúıa cercana de su primer alumno Philippe Bénilan.
Como Director oficial de la tesis figuró Alberto Dou. Su maestŕıa modeló mi carrera desde
Junio de 1971. Tuve el honor de firmar con él un bello art́ıculo (el último sobre ecuaciones
diferenciales de su dilatada lista de publicaciones). Él fue quien me propuso, junto a otros
Académicos, para las plazas de Correspondiente y Numerario para las que fui elegido en
1991 y 1997 respectivamente.
167Teńıa trato amistoso con Dou, Guzmán y especialmente Baldomero Rubio y no hizo

falta tener que interceder ante ellos pues sus muchos méritos se defend́ıan solos. Me limité a
informarles de las convocatorias de esas plazas. Juan Luis estaba en el Departamento
de Geometŕıa y Topoloǵıa, otros dos compañeros de curso también aceptaron venir a
los seminarios: Miguel Ángel Herrero y Sixto Jesús Álvarez Contreras quienes, como yo,
daban clases en el recién inaugurado Colegio Universitario Arcos de Jalón de la UCM
(el primero con contrato en el Departamento de Análisis y el segundo contratado en mi
propio Departamento). Ambos dieron clase también sobre Bioestad́ıstica en la Universidad
de Alcalá de Henares. Mi hermano Gregorio teńıa un contrato en la Escuela de Caminos
y no se incorporaŕıa al Departamento de Ecuaciones Funcionales hasta años después,
como también fue el caso de José Carrillo (quien me fue presentado en Paŕıs por Häım
Brezis) y de Francisco Bernis (compañero de Andrés Yebra en la Escuela de Ingenieros de
Telecomunicación de Barcelona).
168Ninguna antes de esto en revista alguna. En esos años Juan Luis participaba en la

Coordinadora Nacional de PNNs y dedicó mucho tiempo y esfuerzo en esa dirección y a
su militancia poĺıtica de entonces. En sus memorias hace alusiones de agradecimiento a
Outerelo, en cuyo libro de homenaje al jubilarse testimonió admiración como profesor y
como erudito.

— 110 —



Francia. En muchos casos apretados en un solo coche, con recorridos de va-

rios miles de kilómetros y sufragándonos los gastos de nuestro bolsillo. Poco

a poco aquel despliegue de enerǵıas se fue reconociendo. Saqué la plaza de

Adjunto en la UCM en el 1978 y luego la de Agregado, esta vez en la Univer-

sidad de Santander, donde permanećı por dos cursos, desde Octubre de 1980.

Pese al relativo éxito, no teńıa capacidad para consolidar en plazas perma-

nentes a la gente del grupo y fue cuando Juan Luis se movió a la Autónoma

de Madrid en busca de mejores perspectivas.

Desde Octubre de 1981 Juan Luis inició una carrera cient́ıfica enteramente

propia. Quizás sea oportuno en este instante acudir a dos máximas de la

cultura griega: la primera, grabada en el atrio del templo de Apolo en Delfos

y atribuida a alguno de los Siete Sabios, dice “conócete a ti mismo”. La otra,

formulada por el poeta Ṕındaro y que Unamuno mencionó en Niebla, afirma:

“Ojalá llegues a ser el que eres”. Estos dos pensamientos continúan presentes

y fueron reinterpretados, entre otros, por Sócrates, que puso de relieve la

importancia de la conciencia cŕıtica como el eje más firme para construir la

felicidad, y por Goethe con su máxima “realiza al máximo las posibilidades

que llevas contigo”.

Su primer curso en la Universidad Autónoma de Madrid lo hizo como Pro-

fesor Agregado Interino y en el curso siguiente inició una serie de estancias

largas en la Universidad de Minnesota de los EE.UU.169, que le permitió abrir

una estrecha colaboración con prestigiosos matemáticos norteamericanos, co-

mo Donald Aronson, Avner Friedman, Mike Crandall y especialmente Luis

Caffarelli, que ha mantenido hasta nuestros d́ıas y de la que nos hemos be-

neficiado también numerosos especialistas españoles. Una lista exhaustiva de

sus publicaciones se puede encontrar en la base de datos matemáticos Maths-

cinet, la más usada en la profesión. En ella Juan Luis Vázquez es autor de

más de 250 art́ıculos de investigación. Como ı́ndice de calidad, en enero de

2014 hab́ıa sido citado 4452 veces por 1816 autores, y tiene un art́ıculo citado

más de 500 veces en otros de la misma base, lo que lo convierte en uno de los

169En 1991 fue co-organizador de un semestre de concentración en el IMA de esa univer-
sidad, al igual que está siendo también co-organizador del Free Boundary Programme, en
el Newton Institute de la Universidad de Cambridge del Reino Unido, durante el primer
semestre de 2014.
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10 más citados del mundo en el área 35, partial differential equations, de la

clasificación AMS. El ı́ndice de impacto h es 30, no superado en matemáticas

en España. El número de sus colaboradores en estos art́ıculos ronda los 90, de

24 páıses, entre ellos 2 Medallas Fields (P.L. Lions y C. Villani). Ha dirigido

11 tesis doctorales y buena parte de sus colaboraciones ha tenido lugar con

jóvenes matemáticos de muchos paises a los que él ha brindado su apoyo.

Desde 2003 viene siendo asiduamente uno de los ocho cient́ıficos españoles

más citados según el Institute of Scientific Information.

Su art́ıculo más citado apareció en 1984. Trata sobre el principio fuerte del

máximo para ecuaciones eĺıpticas no lineales que mucha gente conoce como

el “Principio de Vázquez”. Su libro de 2007, en la Oxford University Press,

sobre la Ecuación de los Medios Porosos es, objetivamente, la mejor referencia

matemática sobre los procesos de difusión no lineales y figura, por ejemplo,

en la clasificación por años de la base de datos de libros de Mathscinet, como

el segundo más citado del mundo en su sección 35 (Ecuaciones en Derivadas

Parciales) el año de su publicación 2007. Es autor también de otros libros en

editoriales internacionales de prestigio que son ya referencia obligada en el

campo. Sus dotes como divulgador, algo que ha quedado patente esta tarde,

fueron reconocidas en el 2001, cuando recibió el Premio de Divulgación de la

Sociedad Española de Matemática Aplicada por su art́ıculo La importancia

de las Matemáticas en el desarrollo de la Ciencia y de la Tecnoloǵıa.

En 2003 recibió el Premio Nacional de Investigación “Julio Rey Pastor”de

Matemáticas y Tecnoloǵıas de la Información y Comunicaciones170.

Todas estas distinciones se quedan cortas al poder afirmar que Juan Luis

Vázquez ha sido el primer matemático español en la historia en ser invitado

a impartir una conferencia plenaria en uno de los Congresos Internacionales

de Matemáticos (ICM) que se vienen celebrando cada cuatro años desde su

creación en 1897. Lo realizó en el ICM celebrado en Madrid en el 2006171.

La lista de conferenciantes que acudieron al congreso internacional celebra-

170La primera ocasión que se otorgó a un matemático desde su instauración, ya que la
asignación del premio se comparte secuencialmente con especialistas de Tecnoloǵıas de la
Información y Comunicaciones.
171Sobre la modesta participación española en los ICM véase G. Curbera: Una mirada

histórica a los International Congress of Mathematicians, Arbor, vol. 183, núm. 725, 2007.
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do en El Escorial, en Junio de 2007, con motivo de la celebración de su 60

aniversario es impresionante: es casi imposible mencionar a alguno de los

más reputados especialistas en difusión no lineal de los últimos 30 años que

no figure en tal elenco. El aprecio hacia Juan Luis no se limita a su obra

cient́ıfica, también a sus amistosas relaciones con todos ellos. En la entre-

vista que le hicieron a Luis Caffarelli en La Nueva España por aquel motivo

señala como grandes dotes de Juan Luis Vázquez su intuición y originalidad,

incluso al considerar temáticas que no hab́ıan sido tratadas previamente en

la literatura.

Además, Juan Luis ha dedicado importantes esfuerzos a la gestión cient́ıfica

en nuestro páıs: fue Presidente de la Sociedad Española de Matemática Apli-

cada (SEMA) de 1996 a 1998, Miembro fundador y miembro de la primera

Junta de Gobierno (2004-2009) de la Confederación Española de Sociedades

Cient́ıficas (COSCE) y Presidente de la Comisión de Estudio Lecyt (2009-

2010). De 2007 a 2010 fue también Presidente de la Comisión Cient́ıfica de

la Real Sociedad Matemática Española (RSME).

No debo dejar de mencionar que Juan Luis Vázquez es miembro del Co-

mité Editorial de destacadas revistas internacionales y eso, unido a todo lo

antes comentado, junto a su dilatada experiencia como organizador de casi

un centenar de cursos, escuelas de verano, congresos, etc., hacen de él uno

de los matemáticos españoles con mayor proyección fuera y dentro de nues-

tras fronteras. Ha ganado en estos 30 años y pico una certera reputación de

investigador que combina la tradición clásica con la búsqueda continua de la

innovación y el estudio de los temas de frontera, y de haber inspirado a un

buen número de jóvenes investigadores de diversos páıses.

Por acabar con este punto de mi contestación, señalaré que una de las pa-

siones de Vázquez es el conocimiento de otras lenguas172. Habla fluidamente

inglés, francés, alemán e italiano, y con diferentes destrezas, el ruso, catalán

y el portugués, además de amar, conocer y emplear la lengua latina. Su con-

dición de ”asturiano de la diáspora” ha sido objeto de varias distinciones no

académicas173.

172“Viajar y aprender idiomas son un método cient́ıfico”, ha citado en alguna ocasión.
173“Asturiano del mes”, distinción de La Nueva España, Septiembre de 2003, y personaje

seleccionado en el libro Asturias de mis amores, de Alejandro López Pedrero, Ediciones
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Permı́tanme que dedique ahora unos escuetos comentarios históricos sobre

algunos de los académicos que portaron la Medalla 6 asignada a Juan Luis

Vázquez desde su elección el 29 de mayo de 2013174. Se trata de una me-

dalla que no tiene per se más denominador común que el estar asignada a

la Sección de Exactas. Sin embargo, se da la circunstancia de que todos sus

portadores han estado ligados a la F́ısica-Matemática y varios de ellos a la

Ingenieŕıa. Conviene recordar que las Facultades de Ciencias no fueron crea-

das hasta la Ley Moyano de 1857. Previamente, los estudios de Matemáticas

estuvieron integrados en la Facultad de Filosof́ıa. Por el contrario, los estu-

dios politécnicos aparecen con mayor antelación. Por ejemplo, la Escuela de

Caminos, fue creada ya en 1802 por el insigne Agust́ın de Betancourt (1758 -

1824)175. No debe extrañar pues la presencia de tantos ingenieros en la Real

Academia de Ciencias ya desde su fundación en 1847.

Desde el Académico Fundador Agust́ın Valera y Viaña (1801-1879), nom-

brado por los dieciocho Académicos designados por la Reina Isabel II en

1847, hasta la fecha quizás se pueda decir que el nombre de mayor impacto

popular de entre los Académicos de la Medalla 6 ha sido José Echegaray

y Eizaguirre (1832-1916), quien unió a sus muchos méritos cient́ıficos, y de

gestión a nivel de Estado, el de Premio Nobel de Literatura en 1904. Alumno

no 1 de su promoción en la Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y

Puertos con tan sólo veinte años, simultaneó su pasión autodidacta hacia las

matemáticas, con otras muchas actividades que como él mismo reconoció en

su autobiograf́ıa176 le procuraban un mayor sustento económico.

Por todos es reconocida su enorme capacidad de trabajo, la trascendencia

para la matemática española de sus cursos sobre materias que eran innova-

doras para nuestro páıs, aunque no lo eran tanto fuera de nuestras fronteras,

como por ejemplo el Cálculo de Variaciones (1858) o la Teoŕıa de Grupos

de Galois (1897). Su aportación matemática más citada fue su Discurso de

Azulcel, Avilés, 2010.
174Como señalé en el Discurso Inaugural del curso 2009/10 (J. I. Dı́az, Observación y

Cálculo: los comienzos de la Real Academia de Ciencias y sus primeros Correspondientes
Extranjeros, RACEFyN, 2009) las 36 medallas iniciales no datan de 1847 pues no fue-
ron instauradas hasta 1856. Desde entonces el número de académicos ha sufrido diversas
variaciones hasta alcanzar el número actual de 54, en 2001.
175Nombrado Correspondiente Extranjero de la Academia de Ciencias de Paŕıs en 1807.
176J. Echegaray, Recuerdos, 3 vols. Ruiz Hermanos editores, Madrid, 1917.
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recepción en la Academia en 1866, De las Matemáticas puras en España.

Con tan solo 31 años, su discurso armó un gran revuelo por alimentar una

polémica que veńıa ya de antes y que casi se alargaŕıa hasta los escritos de

Láın Entralgo177.

La rotundidad del t́ıtulo de su discurso y el tono provocativo del mismo

ha sido desde entonces mencionado por numerosas personas con diferentes

propósitos. Aquel Discurso también recibió cŕıticas negativas. La primera de

ellas apareció en la prensa y fue firmada por F. Picatoste178, profesor de

Matemáticas en el Instituto San Isidro de Madrid. También algunas de las

alusiones de Julio Rey Pastor179 en 1915 iban en esa dirección. Alegaba el

matemático riojano, entre otras cosas, que aquellas meritorias memorias del

Premio Nobel ignoraban las contribuciones más recientes de matemáticos

que cambiaron el curso de la disciplina como las de Gauss y Cauchy, por

citar tan solo a dos de una larga lista. Como investigué personalmente en

la preparación del Discurso de inauguración del Curso 2009/10, previamente

a Echegaray ya hubo diversos españoles que hab́ıan tenido un cierto trato

con uno y con otro hasta el punto de que Gauss fue elegido Correspondiente

Extranjero en 1848 y Cauchy fue el único de la lista de candidatos que no

fue refrendado, probablemente por razones de tipo poĺıtico180.

A mi modesto entender, siendo consciente de que los episodios históricos se

han de reconstruir dentro de los parámetros de su tiempo, el t́ıtulo y el tono

que eligió aquel joven académico hubiese sido más coherente si hubiese ema-

nado de alguien con publicaciones originales en esa dirección o bien tuviese

una vocación clara de hacerlo en un inminente futuro. Pero es conocido que

la lista de publicaciones de Echegaray181 no incluyó ningún trabajo que se

177Enrique Garćıa Camarero y Ernesto Garćıa Camarero (eds.), La polémica de la ciencia
española, Alianza, 1970 Madrid.
178F. Picatoste, 1866, El discurso del señor Echegaray en la Academia de Ciencias. Las

Novedades. Madrid 17 de Marzo de 1866.
179Discurso de 1915 en Valladolid: Discurso inaugural de la sección primera (Ciencias

Exactas) de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias.
180Tuve la suerte de encontrar la carta de agradecimiento de Gauss (y de muchos otros)

cuya existencia y paradero se desconoćıa incluso en la Fundación Gauss de Göttinguen.
Véanse más detalles en mi monograf́ıa antes citada.
181Echegaray cultivó la erudición como un fin en śı mismo (algo a lo que se refiere Juan

Luis Vázquez en su discurso). Véase el extenso estudio realizado en J.M. Sánchez Ron,
José Echegaray: entre la ciencia, el teatro y la poĺıtica, Arbor, 2004, 601-688.
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pudiese calificar de medianamente original respecto de los resultados cono-

cidos en su tiempo, y mucho menos aún en Matemática Pura. Preparando

esta contestación he encontrado un dato que me parece indicativo: a petición

propia, tan sólo un año más tarde de su discurso, se trasladó de la Sección

de Ciencias Exactas a la Sección de Ciencias F́ısicas por acuerdo de 27 de

enero de 1868. También he comprobado que Echegaray no intervino en la

propuesta como miembros de esta Academia de los pocos matemáticos que

comenzaron a producir resultados matemáticos originales, con algún impac-

to internacional, como fueron los casos de los Académicos Zoel Garćıa de

Galdeano y Yanguas (elegido Correspondiente en 1884), Eduardo Torroja y

Caballé (elegido Numerario en 1893) o Ventura Reyes y Prósper (elegido Co-

rrespondiente en 1911), por citar tan solo a los anteriores a Julio Rey Pastor,

quien no ingresó hasta 1920. De entre todas las propuestas (tan solo 7) que

firmó Echegaray durante los 50 años de su dilatado paso por esta Academia, la

única relativa a la Matemática Pura fue la que hizo 33 años más tarde cuando

en 1889 firmó la propuesta de nombramiento del gran matemático portugués

Francisco Gomes Texeira (1851-1933)182. En esos momentos Echegaray era

Presidente del Ateneo de Madrid, y ya hab́ıa sido, repetidas veces Ministro.

Echegaray fue Presidente de la Academia por dos veces: de 1894 a 1896 y de

1901 hasta su fallecimiento en 1916, habiendo sido también Vicepresidente

de 1890 a 1892183. En 1907, a propuesta de Ramón y Cajal, la Academia

de Ciencias creó la Medalla Echegaray y se le concedió a José Echegaray la

primera de ellas.

Desde 1933 hasta su fallecimiento en 1950, la Medalla 6 la portaŕıa Esteban

Terradas e Illa. Se ha escrito mucho sobre la posible influencia de razones

poĺıticas en su fracaso en 1931 en la Oposición a la Cátedra de Ecuacio-

nes Diferenciales de la Universidad Central184, lo que sin duda motivó el

182Diez años más tarde, su Tratado de las Curvas Especiales Notables fue premiado, en
1899, por esta Real Academia de Ciencias. Una versión francesa, corregida y aumentada,
se publicó en 1908 bajo el t́ıtulo Traité des courbes spéciales remarquables. La versión
francesa Binoux recibió en 1917 el premio de la Academia Francesa de Ciencias y fue
reeditado en dos ocasiones: en 1971 por Chelsea Publishing Co., N. York y en 1995 por
Éditions Jacques Gabay, Paŕıs.
183No ocupó la Cátedra de F́ısica Matemática de la Universidad Central hasta el 1905.

Fue Presidente de la Sección de Matemáticas de la Asociación Española para el Progreso
de las Ciencias (1908); y primer Presidente de la Sociedad Matemática Española (1911).
184Que luego ocupaŕıa desde 1941.
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estrambótico t́ıtulo de su Discurso de recepción en la Academia: “Programa

de un curso sobre ecuaciones diferenciales”. Sus vinculaciones poĺıticas fue-

ron muy expĺıcitas pero este no es el lugar ni la ocasión para comentarlas.

Fue autor del que creo que podemos considerar como el primer art́ıculo ori-

ginal185 de un cient́ıfico español sobre el Cálculo de Variaciones, tema de su

participación en el Congreso Internacional de Matemáticos de Cambridge de

1912. Parece oportuno, en esta singular ocasión de hoy, mirar hacia atrás en

la historia de la participación española en los Congresos Internacionales de

Matemáticos a la que me he referido antes. Si la primera comunicación ori-

ginal española escrita no aparece hasta 1912, la conferencia plenaria de Juan

Luis Vázquez en el de 2006 atestigua las dimensiones internacionales de la

valoración de sus contribuciones y, en cierto modo, de toda la comunidad

investigadora española en las presentes fechas.

Volviendo a la figura de Terradas, y sin ningún ánimo de ser exhaustivo,

de entre las muchas cosas que se pueden ilustrar sobre su carrera cient́ıfi-

ca yo señalaŕıa su multidisciplinar erudición, que compaginó con numerosos

puestos de gestión y responsabilidad186 en el Instituto Nacional de Técni-

ca Aeronáutica (INTA), que hoy lleva su nombre, de cuyo Patronato fue su

primer Presidente. Propició que Rey Pastor plasmara un giro en su interés

matemático hacia las ecuaciones de la f́ısica-matemática con la publicación

del texto de sus conferencias187 alĺı. Me parece muy relevante su intervención

en la visitas a Madrid de Einstein en 1923, de von Kármán en 1948 y de von

Neumann en 1949188,189, entre muchos otros.

Otro antecesor de Juan Luis Vázquez, en la Medalla 6, fue Pedro Puig Adam

(1900-1960). Poco se puede añadir sobre Puig Adam a lo mucho escrito, in-

185Sur le mouvement d’un fil. Proceedings of the Fifth International Congress of Mathe-
maticians, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2, 250-255, 1912.
186La presencia de investigadores matemáticos activos en puestos de responsabilidad

social es un tema que se presta a una interesante reflexión. Una figura muy ilustrativa en
ese sentido es la de J.L. Lions (véase el libro A. Dahan-Dalmedico: Jacques-Louis Lions, un
mathématicien d’exception entre recherche, industrie et politique, Éditions La Découverte,
coll. Histoire des Sciences/Textes à l’appui, Paris, 2005).
187J. Rey Pastor, Los problemas lineales de la F́ısica. Instituto Nacional de Técnica

Aeronáutica. Madrid, 1955.
188Véase, por ejemplo, J.M. Sánchez-Ron: La F́ısica Matemática en España: de Echegaray

a Rey Pastor, Arbor, 1991, pp. 9-59.
189De quien prologó la primera versión de su famoso libro de Mecánica Cuántica.
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cluso más allá de nuestras fronteras, sobre sus extraordinarias aportaciones a

la Didáctica de la Matemática. Yo quisiera subrayar tan sólo algunas de sus

incursiones en la Matemática Aplicada con una notable intuición anticipa-

dora y que quizás su extremada modestia le llevó a mantener en un segundo

plano frente a la omnipresencia de la obra de Rey Pastor. Recordemos que

su tesis doctoral de 1921 trataba sobre problemas de la Mecánica Relativista

Restringida, cuando las teoŕıas de Einstein eran conocidas por muy pocos en

España. Señalemos también que en su Discurso de ingreso en la Real Aca-

demia de Ciencias, en 1952, hizo mención a trabajos suyos sobre fracciones

continuas que resuelven cuestiones conectadas a la obra de Norbert Wiener,

quien visitó Madrid en 1945, dando las primeras aplicaciones de las máquinas

de cálculo automático. También es digno de mencionar su trabajo Sobre la

estabilidad del movimiento de las palas del autogiro (Revista de Aeronáutica,

1934), en el que respondió al problema que le planteó Juan de la Cierva,

que teńıa en construcción un modelo de autogiro para velocidades mayores

que las ya ensayadas, Su modelización y resolución numérica confirmaron

plenamente las intuiciones de De la Cierva. Hoy el nombre de Puig Adam lo

porta la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas190

aśı como un Instituto de Educación Secundaria en Getafe.

El anterior portador de la Medalla 6 a Juan Luis Vázquez fue el ingeniero

aeronáutico Gregorio Millán Barbany (1919-2004) a quien tuve la suerte de

tratar estrechamente puesto que fue Presidente de la Sección de Exactas des-

de junio de 1992 hasta su fallecimiento. Sus múltiples cualidades le llevaron

a jugar un papel importante en el desarrollo cient́ıfico y tecnológico español.

Como señaló su disćıpulo más notable, el Académico Amable Liñán191, desde

1945, cuando terminó sus estudios de Ingenieŕıa Aeronáutica con el número

uno de su promoción, hasta 1957, su actividad estuvo dedicada a la docencia

e investigación en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos y en el INTA. En

este periodo hizo contribuciones muy importantes a la aerodinámica y a la

formulación y análisis de los procesos de combustión.

Gregorio Millán inició su actividad investigadora en combustión después de

la mencionada visita de Teodoro von Kármán al INTA, donde impartió un

190Quienes celebran el Dı́a escolar de las matemáticas, el d́ıa de su nacimiento.
191El Páıs, 3 de Diciembre de 2004.
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ciclo de conferencias sobre aerodinámica transónica y supersónica. Tras su

visita, von Kármán, que se hab́ıa propuesto desarrollar el análisis multidis-

ciplinar de los procesos de combustión, solicitó la colaboración de Gregorio

Millán iniciándose una estrecha relación profesional y personal. Millán creó en

el INTA el Grupo de Combustión en el que se encuadró Amable Liñán. Los

resultados de aquel grupo aparecieron en diversas publicaciones internacio-

nales y fueron también recogidos en la monograf́ıa publicada en 1958 por

Gregorio Millán con el t́ıtulo Aerothermochemistry. Millán acompañó a von

Kármán durante el curso 1951/52 en el que colaboró con la docencia que éste

impartió en la Sorbona de Paŕıs.

Su Discurso de recepción se demoró más de lo habitual desde su elección co-

mo Académico, principalmente por sus responsabilidades como gestor192. Lo

compensó con creces ofreciendo en 1975 una voluminosa memoria Problemas

matemáticos de la mecánica de fluidos; estructura de las ondas de choque y

combustión de un gran valor cient́ıfico.

Como miembro de la Sección de Exactas puedo dar testimonio de sus gran-

des dotes de gestión constructiva durante su presidencia. A él se debió la

propuesta inicial del Programa de Promoción de la Cultura Cient́ıfica de

esta Real Academia que más tarde impulsó el entonces Presidente de la Aca-

demia (Ángel Martin Municio) y que Millán expuso en una sesión especial

presidida por el Pŕıncipe Felipe en 1998. Además jugó un papel multiplicador

esencial en el éxito de otras dos actividades maestras de esta Real Academia

en los últimos quince años: el Programa de Promoción del Talento Precoz en

Matemáticas, propuesto por Miguel de Guzmán, y la creación de la Serie A

de Matemáticas de la Revista de esta Real Academia, que yo denominé RAC-

SAM y diriǵı inicialmente, desde 2001 a 2004, y que desde entonces dirige

con tanta dedicación y éxito Manuel López Pellicer193.

192Entre otros cargos, fue Director General de Enseñanzas Técnicas del Ministerio de
Educación Nacional, de 1957 a 1961, promoviendo la modernización de la enseñanza en
las Escuelas de Ingenieŕıa.
193RACSAM ha alcanzado una importante valoración internacional, tanto por el contrato

de distribución con Springer-Verlag desde mayo de 2010 como por su catalogación en
el listado 2012 JCR del ISI el que está situada en el primer tercio de las revistas de
matemáticas, ocupando la posición 84 de un total de 296 seleccionadas con criterios muy
exigentes.

— 119 —



En 2007 se creó en la Universidad Carlos III de Madrid el Instituto “Gregorio

Millán Barbany”de Modelización y Simulación en Fluidodinámica en honor

de este gran impulsor de la ciencia y la tecnoloǵıa española a quien tanta

admiración y afecto muchos de nosotros profesamos.

Como última parte de esta contestación, permı́tanme tan solo unas brev́ısi-

mas notas sobre el operador laplaciano que con tanta maestŕıa ha glosado

Juan Luis Vázquez. Como dije al principio, hay una pléyade de comentarios

que me vienen a la cabeza pero cuyo desarrollo dejaré para otra ocasión más

oportuna.

Por ejemplo, me ha gustado que Juan Luis no se haya limitado a la descrip-

ción del propio operador laplaciano sino que en su sección 4.2, refiriéndose a la

conexión entre el pensamiento abstracto y la generalización, haya comentado

cómo muchas de sus propiedades son también inherentes a la clase de opera-

dores denominados eĺıpticos194. Como él ha mencionado, la inhomogeneidad

y anisotroṕıa de los medios suelen ser las razones por las que aparecen distin-

tos coeficientes195. Mi reflexión consiste en señalar que este enfoque posee una

gran actualidad y está unido a la formulación matemática de la tecnoloǵıa

de nuevos materiales cuya materialización a escala nanométrica, la Nanotec-

noloǵıa, ha abierto y fecundará en un futuro escenarios insospechados para

la sociedad hace tan solo un par de decenios196.

Distintos coeficientes en los operadores en derivadas parciales aparecen tam-

bién en modelos de las matemáticas financieras como, por ejemplo, la ecua-

ción de Black-Scholes. También se puede considerar, para ciertos aspectos,

como una “ligera modificación”del operador laplaciano al llamado opera-

dor de superficies mı́nimas tan omnipresente en modelos de elasticidad y

mecánica de fluidos. El art́ıculo sobre el movimiento de hilos de Terradas,

sin ir más lejos, ya requiere el manejo de este tipo de operadores. Como ha

194Denominados aśı porque al interpretar las derivadas parciales como componentes de
un vector bi-dimensional, pongamos por caso si es que estamos trabajando con problemas
en dos dimensiones espaciales, los operadores se convierten en las ecuaciones de elipses.
195También, como él ha señalado, por manipulaciones del propio modelo, por transfor-

mación de coordenadas, por el uso de coordenadas no eucĺıdeas, etc.
196Está relacionado también con el estudio de procesos de escalas múltiples, técnicas que

en mi área se conocen como de homogeneización y en las que varios investigadores españoles
como Amable Liñán y Enrique Sánchez-Palencia hicieron contribuciones seminales. Yo he
tenido la suerte de colaborar con ambos.
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señalado Juan Luis Vázquez en su apartado 5.4, ahora el operador pasa a

ser cuasi-lineal y las matemáticas se complican enormemente pero también

ofrecen novedades casi insospechadas, como es, por ejemplo, la formación de

fronteras libres en casos en los que seŕıan inexistentes de estar el laplaciano

por medio. Buenos ejemplos son el operador p-laplaciano y el de los medios

porosos.

A mi juicio, el estudio de problemas de fronteras libres ha caracterizado

el tipo de aportaciones que el grupo español de especialistas ha aportado al

panorama mundial197. Una adecuada fórmula mixta, como si de un brebaje se

tratase, de mágica combinación entre técnicas de modelización, de sofisticado

análisis funcional para el tratamiento de los modelos, técnicas asintóticas para

conocer los casos ĺımites y una sensibilidad hacia los llamados problemas

inversos y de control en donde uno deja de poner el centro de atención en la

solución para hacerlo en los propios datos del problema, que muchas veces

o no son totalmente accesibles o bien se han de elegir apropiadamente si es

que uno pretende que la solución se comporte de una manera especial.

A veces la propia modelización ya parte de la seguridad de que tales fron-

teras libres están presentes con toda seguridad: es el caso de los problemas

unilaterales, que conducen tan solo a desigualdades en vez de a ecuaciones,

por lo que en nuestra jerga reciben el nombre de inecuaciones variacionales.

La formulación matemática de esos complejos problemas se puede realizar

alternativamente mediante el uso de los llamados operadores multivaluados:

algo que se puede mostrar que no obedece a mentes calenturientas que aman

la sofisticación por la sofisticación como arma para alejar el seguimiento

cercano de las audiencias y lograr aśı una cierta (vaćıa diŕıa yo) aureola.

Todo lo contrario, esos operadores tienen un perfecto sentido lógico, pues

en ciertos casos, si no se introduce esa eventual multivocidad, no es posible

encontrar solución alguna. Situaciones tan peculiares aparecen en contex-

197Parece oportuno aludir en este punto que la valoración internacional sobre las con-
tribuciones y madurez de este grupo de especialistas españoles vino refrendada, quizás
por primera vez a titulo colectivo, cuando nos fue encargada la celebración en España de
uno de los congresos mundiales sobre fronteras libres que se vienen desarrollando cada
dos años desde 1978. En aquella ocasión pedimos el auxilio de nuestro siempre admirado
Amable Liñán y por nuestra parte, Juan Luis Vázquez, Miguel Ángel Herrero y yo mismo
organizamos un gran congreso internacional, en Toledo, en Junio de 1983, que según nos
cuentan es muy recordado entre los especialistas en el área.
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tos insospechados como Climatoloǵıa, Glacioloǵıa, Tratamiento de imágenes,

ciertos modelos de tumores, etc.

El operador de Laplace también aparece en modelos h́ıbridos en los que

coexisten términos deterministas y estocásticos (por ejemplo la influencia de

volcanes en modelos climáticos) que tienen un porvenir muy prometedor.

Se podŕıan decir también muchas cosas sobre los operadores de orden supe-

rior a dos, como el llamado operador bi-laplaciano, tan unido a la Elasticidad

desde sus comienzos de la mano de los Bernoulli y de Euler, y se podŕıa, muy

especialmente, ahondar en el significado de la ecuación de Schrödinger co-

mo inmenso caudal para adentrarnos en el mundo a escala de las part́ıculas

elementales. Sin ella no se podrán entender los alcances y logros de la Nano-

tecnoloǵıa y de la generación de enerǵıa, por citar tan sólo algunos aspectos

capitales de la sociedad en la que vivimos.

Por último, en este listado de temas, me quedo con ganas de haber podido

entrar en más detalles en el significado y belleza de los fenómenos cŕıticos

como el que descubrió Juan Luis Vázquez al analizar la condición necesa-

ria para la existencia de soluciones de problemas semilineales con medidas.

Siempre me han atráıdo los resultados negativos de no-existencia. Es me-

diante ellos como los matemáticos podemos “superar”(si se me permite esta

expresión coloquial) la incréıble intuición de f́ısicos e ingenieros. La formula-

ción precisa de esos topes requiere fórmulas matemáticas. No basta con ver,

hay que pasarlos al papel pues de otra manera no podrán deslindar indeter-

minaciones. Podŕıa ser como el caso de una bella música sin partitura: no

podrá ser difundida ni apreciada más allá de la presencia de su autor.

Pero acabando ya, quisiera terminar refiriéndome a algo que él ya ha mencio-

nado y que me gustaŕıa subrayar aún más: cuando el término de laplaciano se

utilizó por primera vez, allá por 1823, probablemente de la mano de Poisson,

tal tipo de expresiones diferenciales eran muy familiares, bajo otros formatos,

a muchos matemáticos anteriores empezando por Jakob (1655-1705), Johann

(1667-1748) y Daniel (1700-1782) Bernoulli, continuando con Euler (1707-

1783), y sin duda también D’Alembert (1717-1783), Lagrange (1736-1813)

mas de 60 años antes que Laplace (1749-1827) y la primera mención de 1813.

Por ser necesariamente esquemático, he de recordar aqúı como los Bernoulli
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y Euler propusieron la modelización del movimiento de una cuerda mediante

una sucesión de muelles elásticos acoplados. Sin embargo, la paternidad de la

primera versión de la ecuación hiperbólica de la cuerda vibrante se debe asig-

nar a D’Alembert en 1751. Era la primera ecuación en derivadas parciales de

la historia y, al parecer198, originó al principio una gran desorientación (simi-

lar a cuando los primeros fractales irrumpieron en escena) pues los métodos

de las ecuaciones diferenciales ordinarias no eran de aplicación automática y

se tardó un cierto tiempo en diseñar métodos ad hoc y en adaptar métodos

anteriormente existentes. Euler vio que tal ecuación no era más que la ecua-

ción ĺımite a la que se llegaba mediante tal sucesión de muelles y que por

tanto estos representaban un modelo (que podŕıamos denominar analógico)

de la discretización de ondas unidimensional. El término crucial de aquella

ecuación, modelizando de manera näıve las tensiones internas de ese medio

continuo, es el de la derivada segunda en el espacio, que cuando se generaliza

al caso, por ejemplo, de una fina membrana bidimensional (como hizo Euler

en 1759) da lugar al operador que años más tarde seŕıa denominado haciendo

alusión a Laplace199.

Pero si todo lo anterior es relevante en la reconstrucción histórica del ope-

rador laplaciano, lo es mucho más la memoria de Euler200 de 1752 en la que,

analizando los fluidos incompresibles, escribe que una clase particular de los

movimientos de los fluidos no viscosos son aquellos en los que las condiciones

de contorno y las fuerzas de cuerpo permiten que sean irrotacionales. Son

los llamados flujos potenciales, para los que Euler escribe expĺıcitamente que

la ecuación de la continuidad conduce a una ecuación en derivadas parciales

que coincide al cien por cien con la que luego seŕıa denominada como ecua-

ción de Laplace por haber sido éste quien la formuló en su estudio del campo

gravitatorio201 de 1784. Pero sin duda ninguna, eso sucedió 32 años después

198Como se señala en C. Truesdell, The Rational Mechanics of flexible or elastic bodies
(1638-1788), en Leonhardi Euler: Opera Omnia II, vols. 10 & 11, Zurich, 1960.
199En la extensa obra de Euler, esa inmerecida pérdida de paternidad aparece repetidas

veces: teoŕıa de los llamados Multiplicadores de Lagrange, la llamada ecuación de Bessel,
etc. (véase la obra de Truesdell antes citada).
200Euler escribió, en lat́ın, su primer art́ıculo sobre fluidos Principia motus fluidorum

que presentó en la Real Academia de Prusia en Berlin el 31 de Augosto de 1752.
201Théorie du mouvement et de la figure elliptique des planètes. Paŕıs, 1784.
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de que lo hiciese Euler202.

Este uso de una terminoloǵıa poco respetuosa con el origen histórico del con-

cepto aparece con frecuencia en matemáticas y en muchas otras ciencias203.

Hasta incluso fuera de ellas: sin ir más lejos basta recordar la polémica de

haber asignado el nombre de América al “nuevo” continente en homenaje a

Américo Vespucio en detrimento de los viajes previos de Cristóbal Colón204.

Mis últimas palabras serán para expresar el sentir general de satisfacción

de que por fin se haya presentado el momento en el que el nombramiento de

Juan Luis Vázquez como Académico haya podido materializarse. Sin duda

repercutirá muy favorablemente en la vida y proyección internacional de esta

Real Academia. Pero además, si el prestigio de esta Academia va unido a

figuras tan señeras como Echegaray, Terradas, Puig Adam y Millán a las que

me he referido anteriormente, estoy plenamente seguro de que ese prestigio se

acrecienta al incorporar a una persona que atesora una carrera cient́ıfica tan

reconocida como excepcional no solo en nuestro páıs si no, lo que le distingue

de sus predecesores, con baremos vigentes en los páıses más avanzandos de

nuestro tiempo.

Muchas gracias por su atención.

202En su posterior art́ıculo de 1755, también sobre Mecánica de Fluidos (una visión ade-
lantada casi un siglo a desarrollos posteriores), Euler menciona la potencia de la modeliza-
ción matemática (lo que Juan Luis se ha referido como “extraer el jugo de un concepto”).
203Se puede recordar también a este respecto la polémica sobre la primaćıa temporal del

art́ıculo de D. Hilbert sobre el de A. Einstein sobre la Teoŕıa de la Relatividad restringida,
por cierto con muy cercanas aportaciones previas de H. Poincaré y H.A. Lorentz (véase,
por ejemplo J. I. Dı́az Retos y progresos de la F́ısica Matemática contemporánea a Blas
Cabrera (1878-1945). Actas del II Simposio “Ciencia y Técnica en España de 1898 a 1936:
Cabrera, Cajal y Torres Quevedo”, Amigos de la Cultura Cient́ıfica, Lanzarote, 2000.
204Es bien conocido que el comerciante y cosmógrafo Américo Vespucio (Florencia1454-

Sevilla 1512) no se anticipó a Colón. Naturalizado castellano en 1505, Vespucio participó en
varios viajes de exploración publicando entre 1503 y 1505 el Mundus Novus y la Carta a
Soderini, que le atribuyen un papel protagonista en el Descubrimiento de América. En su
mapa de 1507 el cartógrafo Mart́ın Waldseemüller acuñó el nombre de “América”.
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