
LAADIVIINISTRACION YELDOCTORADO:
CENTRALIDADDE MADRID

«Un Doctor espanol es, casi siempre, un hombre que sabe leer, general-
mente traducidos ypocas veces originales, los libros o revistas que escriben
los sabios franceses, alemanes, ingleses, itahanos, y luego repetirlos . . .»

(Ricardo MACfAS PICAVEA, El problema nacional, 1899)

26 de noviembre de 1918 . Francisco de Castro y Pascual, secretario general
de la Universidad de Madrid, solicita ante el ministro de Instrucci6n Ptiblica y
Bellas Artes el abono de las quinientas pesetas anuales previstas a favor de su
cargo, en concepto de residencia, en los Presupuestos del Estado correspondien-
tes a 1914 y 1916 . Un mes despues el ministro resuelve negativamente esta peti-

ci6n, pues el secretario Castro, tambien profesor de la Facultad de Farmacia, per-

cibfa ya la suma de mil pesetas al ano que concede a todos los catedrattcos
madrilenos el articulo 236 de la ley Moyano (ley de Instrucci6n Pdblica, de 9 de
septiembre de 1857). Contra la resoluci6n ministerial se interpone recurso con-
tencioso-administrativo. Dos anos mas tarde, el Tribunal Supremo, «consideran-
do que la cuesti6n que en este pleito se discute queda reducida a determinar el
caracter o concepto del aumento de sueldo que perciben los catedraticos de la
Universidad de Madrid, entiende con el recurrente oque tal aumento es debido a
la consideraci6n especial y superior categorfa que en la misma ley se concede a

la Universidad de Madrid, segun se desprende del texto de los artrculos 127, 128

y 129, en los cuales aparece claramente la distinci6n establecida entre la Univer-
sidad Central y las de distrito, y se asigna a aquella unafunci6n mas extensa y
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elevada». En consecuencia, la real orden contraria a los derechos del reclamante,
catedratico de Farmacia y secretario general, es revocada en virtud de sentencia
(30 de noviembre de 1920). El Excmo. Sr. don Jose Martinez Marfn ha actuado
como magistrado ponente.

De manera que existi6, en tiempos de Alfonso XIII, un tal Francisco de Cas-
tro, meticuloso funcionario con residencia en Madrid . Allf existi6 tambien uni-
versidad, Ramada, al parecer, Central Existi6 incluso un ministerio, un Tribunal
Supremo de Justicia . Existi6 la ley Moyano y hasta un jugoso complemento de
mil pesetas.

Son cosas sabidas, que no suelen preocupar al historiador de la universidad
espanola contemporanea 1 . Y sin embargo, la Seca obviedad del recurso inter-
puesto por Castro en contra de la Administraci6n puede aportamos ahora un ins-
trumento muy util para observar un elusivo objeto, la universidad, que esta tan
cercano a nosotros que corremos el riesgo de perderlo, camuflado bajo la propia
experiencia personal . Cuando la universidad de ayer constituye en la de hoy
materia de investigaci6n, parece casi inevitable suponer que tambien aquella
tuvo algo que ver con la investigaci6n y la ciencia, por buena o mala que fuera.

Frente al riesgo de contagio con nuestra experiencia presente el profilactico
puede venimos del contexto que aporta la anecdota contencioso-administrativa
de don Francisco de Castro . En vez de imaginar un caser6n solemne, mejor o
peor provisto de aulas, laboratorios y bibliotecas, con mas o menosestudiantes,
bedeles y profesores, aceptemos sin mas que la universidad espanola de los
tiempos de Pidal y de Moyano se alojaba c6modamente en el Tribunal Supre-
mo; supongamos que en el Supremo tenfa, antes que libros y revistas cientifi-
cas, colecciones de 6rdenes y decretos al abasto de unos catedraticos de Farma-
cia que ejercfan, mas bien, de secretarios generales, siempre atentos a su
retribuci6n .

Cfr Antonio ALVAREZ DE MORALES, Genesis de la Universidad espanola contempordnea,
Madrid, Instituto de Estudlos Administrativos, 1972 ; del mtsmo, Estudlos de historia de la Um-
versldad espanola, Madrid, Pegaso, 1993, Manano PEsET-Josh Luis PEsET, La Umversidad espa-
nola (siglos XVIII y XIX) Despottsmo ilustrado y revoluc16n liberal, Madrid, Taurus, 1974 ;
Antonio MOLERO PINTADO, La reforma educativa de la Segunda Repkbleca Espanola Primer
beemo, Madrid, Santillana, 1977 ; Manuel DE PUELLES BENITEZ, Educaci6n e ideologia en la
Espana contempordnea (1767-1975), Barcelona, Labor, 1980, Juan JOSE CARRERAS ARES-Mlguel
A . Ruiz CARNICER (ids ), La Uneversldad espanola bajo el regimen de Franco, Zaragoza, Instltu-
ci6n Fernando el Catblico, 1991 Una util colecc16n de textos, sin grandes escnipulos crfticos,
contlene la Historea de la educact6n en Espana, IN (1 & ii), Madrid, Mmisteno de Educac16n y
Clencia, 2 1985-1990
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Metodol6gicamente profilactico, este contexto administrativo resulta, ade-
mas, el unico adecuado en raz6n del argumento que nos interesa . Al amparo de
una ley educativa de 1857, todavia vigente como vemos en 1920, el caso del pro-
fesor Castro fue juridicamente posible porque la Universidad de Madrid tenia
una condici6n diferente a las demos universidades espanolas. La <(superior cate-
gorfao legal de Madrid, que decia el Tribunal Supremo, respondia a «una funci6n
mas extensa y elevada» que la atribuida por ley a las llamadas Universidades de
distrito z, todas asi inferiores : todas menores ante la Universidad Central de Espa-
na . Ypor supuesto los profesores madrilenos disfrutaban de un regimen retributi-
vo especial .

Claro esta que la categoria superior de Madrid no se limit6 al candente capf-
tulo salarial . Junto a un sinfin de especialidades, la extensi6n de las competen-
ctas institucionales madrilenas afect6 tambien a la misma esencia universitaria:
al reducto mas intimo, constituido por los grados academicos . A su manera to
advertia nuestra sentencia de 1920, pues, atenor del articulo 129 de la ley de Ins-
trucci6n Publica, que alli invocaba el Supremo, «en la Universidad central se
ensenaran las matenas correspondientes a todas las Facultades en su mayor
extensi6n hasta el grado de Doctor».

Madrid fue superior porque impartia todas las ensenanzas y otorgaba todos
los grados universitarios. Ahora bien, con la importancia que cabe reconocer al
primer extremo para mejor valorar cada caso en concreto 3, la segunda previsi6n,
el monopolio del curso completo de los grados, resulta en mi opini6n un elemen-
to defmttorio del modelo espanol, al ser elemento de calidad: oen rigor no hay
mas Universidad que la de Madrid; las demas tienen sus Facultades o ramos de
ensenanza, y podrian muy bien llamarse colegios ; pero para no chocar con la opi-
ni6n publhca y no mortificar el amor propio de las localidades se les llama Uni-
versidades, aunque en su esencia no les queda de esto mas que el nombre» 4. De
modo y manera que la historia de la supenoridad academica de Madrid se pre-
senta ante nosotros como una historia del Doctorado en Espana .

Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zara-
goza, en los momentos del litigio entre De Castro y la Admmistraci6n existian ademas La Lagu-
na (Tenerife) y Murcia . Barcelona habia logrado el restablecirmento (1837) de su umversidad
hist6nca, despuds del siglo largo en Cervera . Todas han merecido abundante literatura, mds o
menos encomiesthca, mss o menos documentada y erudtta mds nutrida en los tiempos remotos y
menos en los simplemente pasados .

La descnpc16n cuantrtativa por facultades de las nueve umversidades de distnto habria
de comenzar con el caso mmusculo de Oviedo (dotada en tiempos de Moyano de Teologia y
Derecho, que sera la umca facultad ovetense tras la supres16n en 1868 de los estudios teol6gicos
en las umversidades estatales) para tenninar con Barcelona (dotada de todas las facultades, pero
no de todas las especialidades de Ciencias) .

Son palabras del mmistro Claudio Moyano, en defensa parlamentana de su conocida ley
Cfr . Vicente CACHO Viu, La Instuuci6n Libre de Ensenanza I Origenes y etapa umversitaria
(1860-1881), Madrid, Rialp, 1962, p. 44.
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Ctertamente, la reserva legal de los estudios doctorales a la Universidad Cen-
tral fue anterior a la ley de 1857 -tambien aqui un simple arreglo de disposicio-
nes anteriores, en particular del Plan general de estudios del ministro Pedro Jose
Pidal (RD de 17 de septiembre de 1845, cfr. art. 77)- y se prolong6 tal reserva,
con pocas excepciones, hasta la ley de 29 de julio de 1943 sobre ordenaci6n de la
Universidad espanola (art . 21 y disp . trans. cuarta), pero ahora nos basta con
prender de los artfculos de la ley Moyano, con situar en las palabras de su vetus-
to texto administrativo, los problemas de un grado academico que seria inapren-
sible desde contextos de ctencla.

En efecto . Universidad, to que se dice Universidad con tal nombre y estruc-
tura, s61o le lleg6 a Madrid con el traslado de la hist6rica Alcala (1836), hace
poco mas de siglo y medio. La Universidad de Madrid no fue otra cosa que un
regalo del Estado a la capital estatal : capitalidad, si queremos, educativa. Mayor
ndmero de Facultades, estipendios mas elevados, acceso privilegiado al poder,
tratamientos y ceremonias de respeto, todo a favor de Madrid y sus profesores,
parece que no bastaron para acentuar una centrahdad que exigi6 tambi6n el sacri-
ficio de la colaci6n local del Doctorado: en Francia ni siquiera Napole6n habia
llegado tan lejos 5. Desde el Plan de 1845, consagrado luego por la ley Moyano,
la concesi6n del grado acad6mico mas alto, el tftulo requerido para ocupar las
catedras en la universidad liberal, se convirti6, entonces, en la simple manifesta-
ci6n de una mayoria administrativa .

1855 . Tras larga preparac16n ve por fin la luz el tratado de Antonio Gil de
Zarate, De la Instruccidn Publica en Espana 6. Estamos ante un texto mayor que
se proyecta a to largo del siglo y aun penetra decididamente en el novecientos:
para unos anos -muchos anos- en que los textos constitucionales han perdido de
raiz la vocaci6n didactica gaditana 7, en Gil de Zarate se encuentra la constitu-
ci6n educativa de Espana. Se firma como <<director general que ha sido de este
ramo», y, desde luego, su libro todo es un elogio -pagado oficialmente, con
mediaci6n del director Juan M. Montalban, futuro rector de Madrid-de la propia
labor al frente de la ensenanza. La constituci6n docente espanola, apenas reci6n
salida del calido claustro matemo -que no universitario- de la Administraci6n,
se describe con entusiasmo y rigor: con el desparpajo de quien no concibe siquie-
ra altemativa posiblea sus proptas afirmaciones . Leamos . Segun cabia esperar, la
experiencia de Cadiz, «en extremo liberal», se despacha con alguna brevedad,
como cosa ut6pica en su aspiraci6n de gratuidad y perniciosa en la autonomfa de

Cfr. Jean IMBERT, «Pass6, present et aven:r du doctorat en Drmt en France, en Annales
d'hlstolre des facultes de Droit, 1 (1984), 11-35

Antonio GIL DE ZARATE, De la Instrucclon Pbbltca en Espana, I-III, Madrid, Imprenta
del Coleglo de Sordo-Mudos, 1855 .

Constltuci6n de 1812, arts . 366-371, Constltucl6n de 1869, art. 24 ; Constltucl6n de 1876,
art 12 ; Constituci6n de 1931, arts . 48-50 .
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los establecimientos . Se reconocen los meritos de algun intento reciente y fraca-
sado (Plan de 1836), que se alaba ante todo por saber prescindir de esos omedios
parlamentarios» tan impropios para legislar en materia de educaci6n, dada «la
naturaleza misma del asunto». Mas entusiasmos provoca la segunda reacci6n
anticonstitucional, donde estaria en ciernes el sistema educador que hace suyo el
Estado : con el caduco Plan de 1824, al menos, olas universidades quedaron . . .
unifonnadas en sus estudios y en su organizaci6n, si bien todavia se conservaron
independientes en el gobierno interior y manejo de sus fondos . Cre6se ademas
una Inspecci6n general de Instrucci6n publica; y desde entonces, aquellos esta-
blecimientos se acostumbraron a reconocer una autoridad central que se dejaba
sentir, no ya de vez en cuando y por medio de lejanas visitas, sino diariamente y
mezclandose en sus mas intimos negocios . De esta suerte se preparaba la tpoca
de reorganizaci6n absoluta, en la cual, tomando el Gobiemo la iniciativa, sacase
por fin a las universidades del abatimiento en que yacian, para transfonnarlas en
escuelas dignas de la civilizaci6n moderna».

El Plan de 1845 es, para Gil de Zarate, la pieza admimstrativa mas querida:
se presenta como eficaz instrumento de una seculartzacion educativa -que mas
bien fue apropiaci6n de instituciones a manos de un Estado confesional-; como
ecuanime reconocimiento de una libertad de ensenanza -que result6 permiso
para establecer centros, concedido por un Estado vigilante- ; como moderada ten-
dencia a una gratuidad escolar -que signific6, todo to mas, cursos a precio politi-
co-. De todas estas «bases fundamentales de la reforma», obra personal de Gil de
Zarate, se ocupa con detalle su obra, pero ahora basta con tener presente la evo-
caci6n del Plan absolutista de 1824 para conocer los logros que, con Pidal y muy
pronto con Moyano, realiz6 en la ensenanza el joven Estado espanol. Observe-
mos las palabras . Frente a los incontables particularismos hist6ricos, propios de
ateneos nacidos bajo las condiciones y en los tiempos mas diversos, la uniformi-
dad financiera y funcional de las universidades hizo posible la costumbre institu-
cional de acatar una autortdad central que se dejaba sentir en los negocios mds
intimos: un soci6logo modernonos hubiera descrito tanta acumulaci6n de pathos
centralista en los tenninos precisos de habitus. En cualquier caso, por si cupieran
dudas acerca de las competencias del Parlamento en esta materia educativa,
queda claro que las universidades siempre dependerian del Gobierno, «porque
solo en 6l podian existir la umdad de miras y la independencia necesarias para
dar a la obra la simetria y concierto que imperiosamente reclamaba» .

Y Madrid encajb en el proyecto como Universidad-capital, «nonna y modelo
de todas las de Espana», la unica instituci6n facultada para dispensar todos los
grados, la iimca que otorgaba el de doctor. «Aunque la universidad de Madnd no
ha tomado el nombre de central, hasta estos ultimos anos [1850], to fue realmen-
te desde 1845, no solo por la mayor extensi6n 6 importancia que se di6 en ella a
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los estudios, sino porque se declard ser la unica en que aquel grado [doctoral]
podrfa recibirse» . Se menciona el problema econ6mico derivado de generalizar
estas sublimes enseflanzas» , pero la quiebra aparente del principio unifortntza-

dor del regimen de las Universidades producida a beneficio de la centralizaci6n
en Madrid no parece que fuera una mera cuestidn de inversiones publicas: «ade-
mas, si el nuevo arreglo estaba destinado a realizar en los estudios la uniformidad
hacia la cual se iba cammando desde fines de la anterior centuria, era uno de los
mejores medios para conseguirlo el de imponer acuantos quisieren dedicarse a la
ensenanza, la obligaci6n de concurrir a una misma escuela antes de emprender
tan dificil carrera. . . asi finalmente llevaran a los establecimientos provinciales
aquella uniformidad que, siendo el resultado de la discusi6n y del roce de opinio-
nes encontradas, no se opone a los progresos de las ciencias».

Con esta tfmida referencta final «a los progresos de las ciencias» termina
nuestra consulta de un clasico administrador espanol. El empleo debil del tdrmi-
no ciencia, llamativamente excepcional en un relato De la Instruccion ptblica en
Espana, s6lo se justifica a partir de premisas mas fuertes : por la untformidad
administrativa que ejerce Madrid sobre provincias mediante profesores a los que
la ley impone sede y cursos doctorales en la capital. Ahora bien, i,que posibilida-
des tenian esos cursos en acercar al hallazgo ctentifico? LCabia realmente inves-
tigaci6n, cuando se encontraba en cuestidn nada mas que un determinado pro-
yecto administrativo? No confiemos demasiado en la posible lucidez de un
Estado educador, consciente de la debihdad de sus fuerzas para el fomento de la
ciencia nacional y por eso costrenido a concentrar en Madrid recursos tan limita-
dos que nada valdrfan dispersos. Esta piadosa hip6tesis, presente con discreci6n
en las paginas de Gil de Zarate, sencillamente serfa perturbadora . Sin abundar
siquiera en las declaraciones enfaticas de unos logorreicos funcionarios -como el
propio Gil de Zarate- que fueron conocidos a titulo de poetas, sustantivos como
ciencia, t6cnica o investigaci6n, adjetivos como to tdcnico o to ctentffico, ya digo
que no formaron parte del mas comitn lenguaje del legislador universitario. Las
palabras y las cosas solo cambiaron algo -incrustrandose entonces en un contex-
to mas amplio, que no favorecia mucho sus nuevos sentidos- hacia finales de

siglo, esto es, precisamente cuando, tras una experiencia constituyente (1868)
que reconoci6 a todas las universidades competencias para conceder doctorados,
un punado de intelectuales inquietos comenzaron a poner en cuesti6n la ensenan-
za estatal, reclamaron autonomfa institucional, reflexionaron angustiosamente
sobre la investigaci6n 8. He ahi el contexto de la celebre polemica sobre la cien-

Francisco GINER, Escritos sobre la unlversldad espanola (1893-1904), ed . de Teresa
Rodrfguez de Lecea, Madrid, Espasa-Calpe, 1990, Santiago RAM6N Y CAJAL, Reglas y consejos
sobre envestigaclon ceentifica Los t6rncos de la voluntad (1897), Madrid, Espasa-Calpe, 13 1995 .
Ambos titulares de catedras de Doctorado.
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cia espanola 9, que al menos impuso pudor en el lexico legal 10 y aun forz6 la
puesta en marcha (1907), significativamente como instituci6n no-universitaria 11,

de toda unaJuntapara la Ampliacion de Estudios e Investigaciones Cientificas .
El peso de tales novedades no consigui6 alterar la vigencia de la ley Moyano

(1857), una ley que hoy se nos presenta -esto es : todo to que Moyano suponia-
como pieza decisiva, en negativo, de la constituci6n de Espana 12 . En el siglo de la
ciencia y de la tecnica, la centralidad academica de Madrid -sus doctorados admi-
nistrativos carentes, como veremos, de minimos escrupulos cientificos- nos aleja
tanto del modelo de laboratorto borghese aleman que nos acerca sin remisidn
hasta la oficina siniestra donde trescientos funcionarios mal pagados y cinco o
seis protagonistas con catedra en Madrid representan una comedia universitaria,
de efectos terribles: la universidad espaAola serfa <una cosa muerta por dentro . . .
una oficina mas que planea a su antojo el ministro del ramo con los 300 llamados
catedraticos a quienes el Estado paga un sueldo tasado, como a otro oficinista
cualquiera, para que le represente la comedia universitaria a la medida» 13 .

No constituye este amargo juicio de Ricardo Macias Picavea la unica censura
-ni siquiera la mas contundente- que merecio la universidad por parte de los
regeneracionistas, pero nos resulta util limitamos ahora al famoso pensador de

Valladolid 14 . Nos valen sus palabras en to que tienen de cr6nica de una situaci6n
institucional degradada, y tambien como ejemplo del sentir de los mejores con-
temporaneos. Nos valen ademas porque la obra de Macias Picavea, autor de la
descripci6n de los doctores espanoles que daba comienzo a estas paginas, esta-

Cfr. Ennque GARCiA CAMARERO, La polemica de la clencia espanola, Madrid, Allan-
za, 1970.

10 No ofrece el ejemplo peor la evoluc16n del reglamento de los concursos (<<oposiciones»)
acdatedras umversitanas, con la progresiva valorac16n -siempre timida- de los mentos cientificos
contraidos por los aspirantes . Cfr. Manano PESET, <<Oposiciones y selecc16n del profesorado
durante los anos de la Restaurac16n> , en Boletin de la Instetucion Libre de Ensenanza (2 a epoca),
1 (n . 2) (1987), 3-28 .

1 Luis Alfredo BARATAS DiAZ, <<La mfluencla francesa en el proyecto de refornna umver-
sitana espanol de pnnciplos del slglo xx : una analogfa incompleta», en Hispama, 55 (1995),
645-672; Buenaventura DELGADO CRIADO, <La junta para arnpliac16n de estudios y la Umversl-
dad espanola (1907-1936)», en Andrea ROMANO (cur), Umversud m Europa Le istauzlom um-
versuarle dal Medlo Evo ai nostrl giorm, strutture, organizzazeone, funzionamento, Messina,
Rubbetino, 1995, 525-548 .

12 Bartolome CLAVERO, <Titulo de Derecho y func16n de Estado (Espana, siglo xix)» , en
Aldo MAZZACANE e Cnstma VANO (cur.), Umversud e professeom glurldlche to Europa nell'etd
llberale, Napoli, Jovene (= Bib di Umstona, 2), 1994, 235-251 .

3 El deficit cientifico de aquella 6poca obliga en esta a combtnar en una misma nota textos
tan absolutamente dlspares como Pierangelo SCHIERA, Il laboratoreo borghese, Sceenza e polzteca
nella Germania dell'Ottocento, Bologna, 11 Mulino, 1987, y Ricardo MACiAS PICAVEA, Elproble-
ma nacional (1899), Madrid, Instituto de Estudios de Administracibn Local, 1979, p . 100, de
donde tomo to que queda recogido .

4 Cfr. Alejandro MAYORDOMO PEREZ-Cdndldo Rutz RODRIGO, La Umversedad como pro-
blema de los mtelectuales regeneraclomstas, Valencia, Utnversldad, 1982
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blece con toda coherencia la fatal conexidn existente entre una universidad que
sirvib de oficina administrativa y un escrito doctoral que seria, como mucho,
antologia elemental de opiniones ajenas y traducidas . Sus palabras nos valen,
sobre todo, porque la situaci6n lamentable de la educacio'n superior se presentaba
en 1899 precisamente como Problema nacional: «1a mitad del problema espanol
esta en la escuela» (Joaquin Costa) .

Mas o menos corrosivo, disolvente en mayoro menor grado de unas posibili-
dades de ciencia que se echaban de menos en momentos de fervor patri6tico, el
privilegio del Doctorado supuso para Madrid la dotaci6n de catedras especiales, la
recaudaci6n de tasas cuantiosas, la presencia en el gobierno educativo. Victima de
una 16gica burocratica, el Doctorado central ofrecfa a los profesores espanoles el
apetecido destino que coronaba una brillante carrera: pues las catedras doctorales,
refuerzo de la plantilla madrilena, acercaban al poder, las casas editoriales, los
mejores hospitales, las academias. La vecindad del poder centripet6 ademas a
muchos jdvenes licenciados de provincias que, con la excusa del Doctorado, tal
vez resolvian un incierto futuro profesional (no siempre ni principalmente relacio-
nado con sus aprovechamientos acaddmicos) y adquirfan, cuando menos, esa edu-
cacion sentimental (pensiones deplorables, ateneos mal iluminados, baratas casas
de citas, peri6dicos de infuna categoria) que en la Espana de Isabeles y de Alfon-
sos s61o podia impartir la capital del Estado. De la ciencia, la tdcnica y la investi-
gaci6n, profesores, Estado y estudiantes, nadie se hizo responsable .

No es necesario elaborar meticulosas series ni desempolvar pintorescos deta-
lles costumbristas 15 . Mas ally de estadfsticas y an6cdotas, con lecturas como Gil
de Zarate o las sentencias contencioso-administrativas del Tribunal Supremo uno
tiene la impresi6nque los estudios de Doctorado tan s61o sirvieron al proyecto de
centralizaci6n administrativa del Estado en la ensenanza, que el tftulo de doctor
constituy6 una pieza decisiva dentro de un sistema central y estatal de designa-
cidn de funcionarios docentes, que ese sumo grado academico aport6 un engra-
naje mds para transmitir el impulso del centro (del Ministerio del ramo, el Conse-
jo de Instrucci6n Publica, las Academias) hacia la periferia universitaria, ya fuese
como programa o doctrina o como libro de texto oficial . Uno tiene la impresi6n,
en fin, que el Doctorado espanol fue perdiendo poco a poco su condici6n de
vetusta ceremonia universitaria para adquirir la nueva 16gica estatal que to con-
virtib en utilfsimo tramite administrativo .

Pero muy poco a poco. En 1852, cuando se dict6 un nuevo Reglamento de
estudios (RO de 10 de septiembre) en desarrollo de las previsiones de Pidal (1845)

15 Algo de to pnmero ofrece Angela DEL VALLE L6PEZ, La UmversidadCentral y su distri-
to en el primer deceneo de la Restauraci6n borbomca, I-II, Madnd, Consejo de Umversidades,
1990, II, pp . 313 y ss . Muestra singular de to segundo Jose R[ODRiGUEZI CARRAciDO, La muceta
rola, Madrid, Fortanet, 1890, verdadera novela sobre el Doctorado
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y sus revisiones inmediatas (1847, 1850), ni siquiera era necesario un simple
acto de escritura para aprobar el Doctorado. La superaci6n de las asignaturas
correspondientes 1b daba derecho a solicitar los ejercicios del grado, consistentes
en la explicaci6n oral, tras una preparaci6n de seis horas y un minimo de treinta
minutos de exposici6n, de un punto sacado entre cincuenta que aprobaba anual-
mente la Facultad; el decano y cuatro catedraticos, entre ellos los titulares del
Doctorado, formaban tribunal ; cabia debate, pero el acto en su conjunto no pasa-
ria de hora y media (art. 313) . El grado doctoral era conferido -con imposici6n
de insignias y prestac16n de juramentos- en el curso de unaceremonia acad6mi-
ca conducida por el rector ante el claustro general, a cuyo efecto el candtdato
componia y lefa un «breve discurso sobre un punto de la relativa facultad»; cen-
surado convenientemente por el rector, este discurso, que mal hariamos en califi-
car de tesis, era objeto de impresi6n y reparto a los claustrales (art . 315) .

La regulaci6n no cambi6 demasiado en los largos tiempos de Moyano
(RD de 22 de mayo de 1859, arts . 214-222), pero ahora, al menos, el doctorando
tenia que escnbir un texto breve, sobre argumento elegido de lista preparada por
la Facultad y compuesto «tomandose el tiempo que tenga por conveniente»; juz-
gaban cinco catedraticos, tres de los cuales actuaban como exammadores por un
maximo de quince minutos. Ese escrito, en su caso con las correcciones sugeri-
das por los jueces y siempre autorizado por el rector, seria luego el discurso a
pronunciar ante el claustro en el transcurso de la ceremonia solemne de investi-
dura.

LaAdministraci6n se hacia presente en este mundo de viejos ritos acad6micos,
con medidas tan secundarias (pero tan stmb6licas) como la prohibici6n del habito
talar a los umversitarios no ordenados (RO de 3 de octubre de 1835) o la regulaci6n
de un traje acad6mico que era divisa de profesores (otoga profesional . . . enteramen-
te igual a la que usan los Abogados») y vestido de gala en las solemnidades uni-
versitarias : como aportaci6n vistosa de los grados obtenidos, «los Doctores usaran
sobre la toga unamuceta en formade esclavina, de terciopelo del color de la facul-
tad 17, prendida al cuello con broches de oro y tambien con cogulla» (RD de 6 de

marzo de 1850 ; otro decreto de 2 de octubre siguiente sustituia el terciopelo por
raso de seda). La expropiaci6n del ceremonial universitario a cargo de un Estado
conmarcada vocaci6n de estilista revelaba, desde luego, el profundo cambio cons-
titucional acaecido, pero a nosotros nos basta observar que entre terciopelos, togas
y cogullas, con oraciones y discursos impresos, nadie lleg6 a introducir en la uni-
versidad espanola un horizonte -cualquiera- de ciencia. Si preocupaba el conteni-

16 Por ejemplo, «Filosofia del Derecho . Derecho Internacional Publico y Privado» y
«Legislaci6n Comparada», con tres horas de leccibn semanal, en octavo curso del plan de Juns-
prudencia (art. 105) .

17 Blanco (Teologia), grana (Junsprudencia), amanllo oro (Medicma), violado (Fannacia)
y celeste (Filosofia), segun el artfculo 8 del decreto de 1850 citado a continuaci6n en el texto .
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do de las pruebas doctorates se trataba, en general, del ejercicio de un mero con-
trol ideol6gico en tiempos que no admitian libertades educativas : ajeno por com-
pleto a las cuestiones cientfficas, muy poco relevantes para unas autoridades aca-
d6micas que no tenian que pertenecer al cuerpo de catedraticos (ley Moyano,
art . 262), el control rectoral de las publicaciones universitarias funcion6 entonces
como subrogado de la ley de imprenta (RO de 12 de diciembre de 1861).

Los controles se extendieron tambi6n a los discursos de apertura -<<escritos
en el tono y en la forma que corresponde a la importancia del acto oficial» (RO
de 12 de octubre de 1849)- y a las memorias de curso, minuciosamente regula-
das por una Administraci6n con vocaci6n, ahora, de maquetista editorial (Circu-
lar de 7 de mayo de 1878, instrucci6n 47). No hace falta advertir que la marea de
reglamentos cambiantes no siempre afect6 a una practica institucional bastante
s6lida : oa Dios gracias se pueden infringir los reglamentos; id6nde estariamos si
se hubiesen cumplido! », pero, aparte de que oen ocasiones, no basta el desuso y
[se] requiere agria lucha, que gasta en rozamientos parte considerable de la ener-
gfa que necesita [el profesor] para su obra», to cierto fue, como sabia perfecta-
mente Giner, a quien pertenecen estas palabras, que <<en Moyano y sus sucesores
lleg6 al summum la supersticiosa fe en la virtud de la Gaceta» 18 . Tras los plie-
gues y los colores de unas mucetas doctorates de patr6n uniforme, cortadas sobre
el tejido prefendo de la Administraci6n, bajo la forma de memorias y discursos
cuyo tamano se quiso en proporci6n al de los escalafones impresos por el minis-
terio, existi6 sin duda una mismafilosofia de la instrucci6n publica -fue tftulo
del momento- que a nosotros nos entretiene ahora para tratar como se merecen
IDS escritos doctorates . Expresado en pocas palabras, si queremos observar mas
de cerca a los doctores de Moyano hemos de tener presente que sus discursos
formaron parte, junto a memorias y oraciones inaugurales, de un peculiar g6nero
acad6mico-administrativo con funci6n ceremonial y presencia estatal. Un g6nero
que nunca tuvo que ver -tampoco to pretendio- con el discurso cientffico .

El Doctorado de Madrid no lleg6 a ser mucho mas que un somero examen
ante profesores y una gran ceremonia ante la sociedad y el Estado . Ausente, o
casi 19, de las paginas de las revlstas especializadas, el escrito doctoral decimon6-
nico, verdadero eco social, fue noticia de gacetilla en los diarios, con mayor
raz6n si el aspirante al grado era de buena familia o se trataba de un personaje
conocido . Asi -estamos en 1851- a pesar de olo inc6modo de la hora» (ocho de
la manana) result6 admirable <do bien que el graduando [Luis Quiroga L6pez
Ballesteros] hizo sus egercicios literarios» : un discurso sobre la tnfluencia del

18 Francisco GINER DE LOS Rios, <Sobre reformas en nuestras umversldades» (1902),
1-149, en Obras completes I/- La Umversidad Espanola, Madnd, Imprenta Cldslca espanola,
1916, pp 14-15, p . 61 .

19 Una excepc16n juridlca- Fermin FERNANDEZ IGLESIAS, <Ongen, fundamento y valor del
derecho consuetudmario», en Revlsta General de Legislacton y Jurisprudencea, 23 (1863), 5-49
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cristianismo en el derecho con «ideas excelentes», a cuya brillante lectura se
anadi6 el acierto con que «e1 senor Quiroga respondi6 con facilidad y de una
manera concluyente alos argumentos que le hicieron los senores Aguirre y Mon-
talvan, y en la breve oracion que pronunci6 al finalizar el acto, estuvo ternisimo
y feliz. Su padrino el senor Sabau hizo su elogio y de su familia, f1jandose espe-
cialmente en su abuelo el Excmo. senor don Luis L6pez Ballesteros, a quien
llam6 el ministro de Hacienda por excelencta» 20 . Estamos -no se olvide-
en 1851 . Ocho anos antes Raymond Theodore Troplong, conocido civilista, ha
publicado De 1'influence du chrtstianisme sur le droit civil des Romains (1843),
accesible ademas en espanol (1848) . Tal vez to conociera Quiroga, mas to cierto
es que su discurso doctoral impreso -tan rico en previsibles vocativos, tratandose
al fm de un texto destinado a lectura publica- no contiene citas bibliograficas ni
referencias a fuentes. El tono declamatorio predomina sobre las «ideas excelen-
tes» : pura ret6rica confesional 21, pero no debemos olvidar que la colaci6n del
grado habfa servido en este caso para celebrar la memoria de un ministro absolu-
tista de Fernando VII.

Cosas repetidas, que permitfa una regulacion administrativa uniforme y un
comun horizonte de cultura. 1853 . «Ayer tuvo lugar en la Universidad central la
investidura del grado de doctor en jurisprudencia de D. Juan Nicolas Tollara y
Mendivil . El doctor D. Juan Antonio Baraona, que le sirvi6 de padrino, hizo en
breves y elocuentes palabras la relaci6n de meritos del graduando, el cual ley6 en
seguida un notable discurso sobre la influencia del cristianismo en el derecho,
que fue escuchado con religiosa atenci6n [inunca mejor dicho!] por la numerosa
concurrencia» 22 . 1864 . «Anteayer recibi6 el grado de doctor en derecho civil y
can6nico el apreciable j6ven D. Jose de Argullol y Serra, licenciado en ambas
secciones de la propia facultad ; su discurso, que vers6 sobre el tema siguiente:
"Principios sobre que estaba basada la sucesion abintestato por derecho antiguo
romano ; reformas que experiment6 con el tiempo ; Derecho de Justiniano" revela
sus muchos conocirnientos y su buen gusto hterario. Felicit6mosle sinceramente
por haber llegado al fin de su carrera con tanto lucimiento, deseandole nuevos y
mas senalados triunfos» 23 . No hacen falta mas ejemplos 24 . Este mundo de j6ve-
nes lucidos y apreciables, a veces de ilustre familia, casi siempre de profunda

20 «Gacetrilla», en La Esperanza (Madnd), 7 de juho de 1851 .
21 Luis QUIROGA L6PEz BALLESTEROS, Descurso sobre la mfluencia del cristian:smo en el

Derecho, pronunciado en el acto solemne de reclbir la mvestidura de Doctor en Jurisprudencea
pordon . Madrid, Tip S . Saunaque, 1851, 31 pp . Lleva fecha de 6 de hullo (En BIblioteca
Nacional, Madrid, v/ca 2594-106).

22 « Gacetilla» , en La Esperanza, 7 de jurno de 1853 .
23 Ibd. 8 de febrero de 1864 .
24 Cahsto [!] VARELA DE MONTES v RECAMAN, Deberes y derechos de las naclones con res-

pecto 6 su comercio mutuo Dlscurso letdo en la Umversedad Central por d . , en el acto de
receber la Investldura de Doctor en la Facultad de Jurlsprudencla, Madrid, Impta Jose C . de la
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religi6n, congusto literario e indefinidos merecimientos, esta generaci6n de doc-
tores investidos en Madrid bajo la atenta mirada del ministro competente 25,

nunca concebi6 realizar, ni en el fondo ni en las formas, empresa alguna de cten-
cia. El Doctorado era ceremoma y su producci6n escrita debfa mas a la oratoria
que al Derecho, la Filosoffa, la Medicina . Sin investigaci6n personal de por
medio, to que impedfa celosamente una Administraci6n que fijaba como sabe-
mos los argumentos con exactitud anual, las fronteras entre los discursos docto-
rales -sometidos, eso sf, a ferreo control formal 26- y otros ejercicios de grado
sencillamente resultaron inexistentes 27 .

No me resisto a la tentaci6n de recordar un ultimo testimonio, que encierra el
inter6s de la personalidad de su autor. Se trata del baron Minutoli, c6nsul de Pru-
sia acreditado en el Madrid de mediados de siglo 28 . Con curiosidad de hispanista
y celo de funcionario prusiano, Minutoli asiste a una investidura del grado. Nove-
dad (Neuheit) y pintoresquismo (Eigenthumlichkeit) son los terminos del atdnito
c6nsul que, doctor al fin y al cabo, ocup6 un lugar preciso entre los miembros del
claustro . Fueron tambidn las experiencias de un observador extranjero, proce-
dente de Berlin -la ciudad academica de los Humboldt, de Savigny, de Momm-
sen- y residente en la corte simpatica de los Borbones . El nombre del nuevo doc-
tor no se menciona . El publico es llamativamente femenino ; comienzan las
incomprensiones : «estoy convencido», escribe Minutoli, «de que no tenfan ni
idea del contenido de la disertaci6n con la que debutaba el doctorando, pero sf

Pena, 1853, 15 pp (B.N . v/ca 493-39). Cfr. «Gacetilla», en La Esperanza, 6 de mayo de 1853 :
El domingo 1 .-° del comente recibi6 en la umversidad central la mvestidura de doctor en juris-

prudencia, elJ6ven D. Calisto Varela de Montes, hijo del Sr D. Jose, decano actual de la facultad
de medicina en la de Santiago y escntor distmguido en la misma ciencia . El discurso del candi-
dato versaba sobre los derechos y deberes de las naciones en to relativo a su comercio mutuo y en
6l ha mostrado sus no comunes conocumentos en la facultad objeto de sus estudios . Fue padnno
el doctor D . Carlos Rambn Fort, antiguo catedratico de la referida umversidad, queen, en su ora-
c16n, despues de resumir las pnncipales vicisitudes de la instntucidn del doctorado, y de poner el
origen de la ceremoma en que tomaba parte, resend los m6ntos y carrera de su recomendado, y
descend16 d consideraciones eficaces para estimularle mas y mas en sus tareas. La concurrencia
era numerosa y brillante, y nada falt6 para la mayor solemmdad del acto» .

2s Cfr. La Esperanza, 26 de octubre de 1861 «E1 ministro de Fomento conferuaen el para-
ninfo de la Universidad Central la mvestidura de doctor en derecho admuustrativo a don Manano
Vergara, manana 27 del corriente, 6 la una de su tarde».

26 Cfr. ibd . 9 de diciembre de 1852 : «Segdn dice un periodico, el senor rector de la univer-
sidad central ha dispuesto que en to sucesivo los aspuantes al doctorado en codas las facultades,
se atengan d un mismo tamano y a un mismo caracter de letra en los discursos que se impnman
para las mvestiduras de dicho grado»

27 Cfr. «Discurso leido por D . Josh Maria Carulla Estrada ante el claustro de la Umversi-
dad de Zaragoza, con motivo de la mvestidura de licenciado en derecho civil y canbmco, el dia
11 de octubre de 1861)), en La Esperanza, 4, 5, 6, 12 y 16 de diciembre de 1861 .

28 Julius FREYHERR VON MtNUTOLI, General-Consul fur Spamen and Portugal, Spanten and
seine fortschrettende Entweckelung, met besonderer Beriucksechtigung des Jahres 1851, Berlin,
Alexander Duncker, 1852, en especial pp. 187 y ss .
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que s6 que esta misma ignorancia bastaria para que a una madre alemana ni se le
ocurriera acudir con su hija al doctorado, si por ventura esto se estilase o fuese
permitido [en Alemania]» . Ahora bien, en Madrid, como sabemos, el Doctorado
fue noticia de Gaceta y gacetillas, una ceremonia social y administrativa que no
tenia por que estar, con el pretexto de la ciencia, vedado como en Alemania a las
mujeres. La disertaci6n expuesta (<<La fecundaci6n del cuerpo humano tiene
lugar en el titero») desde luego les interesaba, aunque su contenido delirante, a
juzgar por los parrafos que recogia el c6nsul, serfa para la 6poca mas bien subido
de tono 29 .

Estamos en los momentos de la gran transformaci6n cientffica de Occidente
y, sin embargo, en las universidades de Espana no preocupa demasiado una idea
cualquiera de ciencia, que vemos perdida entre ceremonias y tramites, al alcance
del ministro del ramo, para ser expuesta ante un c6nsul perplejo y un satisfecho
auditorio de mujeres . La centralidad acad6mica de Madrid que representaban
estas practicas del Doctorado pudo entonces desparramarse en mil y un detalles
administrativos, cuya mera enunciaci6n nos permite calibrar la estatura institu-
cional de las humildes universidades de distrito 3° . Madrid, to sabemos perfecta-
mente, tenia todos los estudios y concedia todos los grados (RD de 1845, art. 77 ;
ley de 1857, art . 129) . Los profesores de Madrid gozaban de retribuciones com-
plementarias (RD de 1845, art. 115; RO de 6 de diciembre de 1852 ; ley de 1857,
arts . 236 y 224; RD de 22 de enero de 1867, art . 37) y como funcionarios tenian,
frente a sus colegas, superior rango administrativo (RD de 1867, art. 4) . La cate-
dras vacantes en la capital, siempre apetecidas <<por la aspirac16n general del pro-
fesorado de provincias a obtenerlas y por el mayor sueldo de que estan dotadas»
(RD de 24 de octubre de 1884, exp.) podian asf cubrirse mediante turnos especia-
les: he aquf un punto que fue objeto de la preocupaci6n constante de los legisla-
dores universitarios (ley de 1857, arts . 122 y 227; RD de 1867, art. 39 ; RO de 21
de juruo de 1877 ; RO de 29 de agosto de 1882 ; RD de 14 de enero de 1887, etc.) .
La Universidad Central era ademas la sede donde tenian lugar los concursos de
selecci6n del profesorado, nuestras famosas oposiciones (RD de 1 de mayo de
1864, art. 9; RD de 2 de abril de 1875, art. 3), a celebrarse ante tribunales que

9 Ibd ., p . 187 (en espanol) : <<La hija del desierto, entregada a su propio mstmto, rompe
el velo de la virginidad, y bulliciosa y juguetona se entrega en brazos del amor . La recatada
europea rompe con mano atrevida las cadenas que la sujetaban y llena de entusiasmo y porvernr
se lanza en manos del amor . . A entrambas, pues, un grito mterior, sofocado por algun tnempo las
llama a amar; aman a los hombres, aman a sus hilos, y cuando de estos carecen, aman a los perros
u otros ammales, esto es, aman tan solo por amar!» . Y apostilla (p 188) : <<Der Vortrag dauerte
fast eine Stunde, er musste sich fort and fort m derselben epineusen Sphare bewegen ; tch selbst
fuhlte mich unbehaglich and hatte kaum den Muth, zu den Damen hmuber zu sehen Die waren
and bleiben vollstandig ruhig» .

30 Cfr Eduardo ORBANEJA Y MAJADA, Diccionarto de legeslacton de instruccion publica,
I-II, Valladolid, Hijos de J . Pastor, 1889-1891
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reunian, en una parte apreciable, profesores y doctores de Madrid (RD de 1875,
art . 6; RD de 9 de marzo de 1888). S61o en esa universidad podfan constituirse
los jurados oque han de entender en las pruebas exigidas para la validez acad6-
mica de los estudios privados» si se trataba de olos ejercicios de grado de licen-
ciado y doctor>> (RD de 22 de noviembre de 1883, art. 3) . El rector de la Univer-
sidad Central se destacaba de los otros por su estipendio mas elevado (ley
de 1857, art. 264; Decreto de 26 de octubre de 1868) y un tratamiento honorffico
preferente (RD de 10 de septiembre de 1852, art. 418) ; ademas, era miembro
nato del Consejo de Instrucci6n Publica (RD de 12 de junio de 1874, art. 2) . En
relaci6n al profesorado auxiliary supernumerario, los centros de Madrid conta-
ban con mayormimero de dotaciones que las universidades de provincias (RD de
6 de junio de 1877, art. 1 ; RD de 8 de octubre de 1883, art. 5) . Y, en fin, los estu-
diantes que quisieran seguir, en regimen de enseflanza libre, carreras inexistentes
en el distrito de su residencia serian matriculados por defecto en la Universidad
de Madrid (RO de 28 de mayo de 1900).

La marana de normas -generalmente efimeras- que estructuran la universidad
modema no escatiman datos que permiten prolongar la lista antecedente
(v. gr. RD de 2 de octubre de 1870, del Ministerio de Ultramar, con la creaci6n de
catedras en Madrid para la formaci6n de funcionarios coloniales en Filipinas) . Pero
la acumulaci6n exhaustiva de 6rdenes y decretos no debe entretenemos . Seria aun
equivocado concluir del agobiante repaso normativo que la umversidad espaflola
vivi6 siempre pendiente del capricho ministerial y la Gaceta, pues la velocidad de
unos cambios -todo sumado menores- fue posible gracias a la estabilidad de unos
cuantos principios . Son los mismos principios aque respondfa el Doctorado.

La centralidad aport6, como sabemos, el principal de ellos. Con la novedosa
exigencia del grado de doctor para opositar a las catedras (RD de 1845, arts . 98
y 117; ley Moyano, art. 220) y el arreglo del Doctorado en Madrid (RD de 1845,
art. 77; ley Moyano, art . 129) no s61o se encontraba en juego la convergencia de
todos los espanoles con aspiraciones academicas en unos mismos cursos, a cargo
de td6nticos profesores, ante unos mismos tribunales de oposiciones. No s61o fue
Madrid una discreta oficina-escuela de selecci6n de funcionarios de la enseflan-
za . La supresi6n de los doctorados locales cercen6 de raiz la naturaleza multise-
cular de la instituci6n universitaria, que ahora refundaba el Estado : con medidas
de tal rndole, con p6rdida precisamente de su alto valor ceremonial 31, las antiquf-
simas universidades hispanicas resultaban tan o mas nuevas que la flamante
Direcci6n General del ramo, que decfa Gil de Zarate 32.

31 Cfr por ejemplo Maria del Pilar RODRIGUEZ SUAREZ, «Los grados en la Universidad de
Santiago de 1568 a 1588», en Andrea RoMANO (cur.), Uneversud to Europa, cit. 417-442.

32 Cfr Mariano PESET, «La organizac16n de las Universidades espanolas en la edad mo-
dernao, en Andrea Romtntao e Jacques VERGER (cur.), Ipotert politici e d mondo universitarto
(XIII-XX secolo), Messma, Rubbettumo, 1994, 67-116 .



La Administraci6n y el Doctorado . centralhdad de Madrid 607

De la nueva cabeza directiva a los novisimos nueve miembros dirigidos
-cada una de las universidades de distrito- se extendia el Doctoradocomo el teji-
do conjuntivo que hizo al final posible la constituci6n universitaria de Espana .
Asi dotado de interesante funci6n anat6mica, como eslab6n necesario entre un
centro y una periferia universitaria, el grado de doctor sigui6 fatalmente los ava-
tares de la mas general ordenaci6n educativa. 1868 . El ramo administrativo de
Antonio Gil de Zarate se encuentra ahora en manos de un ministerio provisional .
La revoluci6n que cuesta el trono a los Borbones -no se sabia a6n cuan fugaz-
mente- ha tenido lugar en septiembre y el curso acaddmico esta a puntode empe-
zar. Al objeto de abrir las aulas bajo un nuevo regimen de libertades -esto es :
para hacer de la constituci6n de Moyano una verdadera Constituci6n educativa
de Espana- la apertura de curso supondra abrir las universidades a todo un
proceso constituyente . Se dictan normas de gran envergadura pero rapida prepa-
raci6n (D de 21 de octubre de 1868) : bast6 con volver del rev6s la legisla-
ci6n vigente. Se habla ya de ciencia porque se habla abiertamente de libertad
(D de 1868, exposici6n) . Libertad del profesor para ensenar y establecer centros
de ensenanza (arts . 5 y 6) . Libertad del estudiante para asistir o no a las lecciones
(art . 7) . Ciencia de los Privat-dozenten alemanes, que inspiran en la nueva Espa-
na unos cursos que son ltbres, ofrecidos por los llamados profesores particulares
(art. 15). Libertad y ciencia, en fin, para senalar los libros de texto y seguir los
m6todos didacticos que cada profesor tenga por conveniente (art . 16). El Gobier-
no esta presente designando autoridades, pero se requiere ahora al menos que el
rector sea catedratico (art . 20). Y, por supuesto, segun la nueva constituci6n uni-
versitaria «los ejercicios del Doctoradopodran verificarse en todas las Universi-
dades» (art . 22), ya no s61o estatales 33 .

El Doctorado local reprodujo el Doctorado madnleno en su contemdo, hori-
zonte intelectual y ceremonias (en general reducidas a sus justos terminos 34), to
que aseguraron unas normas posteriores en reforma de los estudios (D de 25 de
octubre de 1868, arts . 11, 23-25, 32, 39, 44 y 47), pero la revoluci6n polittca se
demostr6 epis6dica y de momento no aport6 nuevos compromisos con la ctencta.
Facultades hubo, como la de Derecho en Barcelona, que hicieron cuanto estaba en
sus manos para dejar bien claro que la libertad cientifica se encontraba «subordi-
nada a las leyes eternas de Dios»: ola ciencia y la ensenanza creando, reuniendo y
propagando ideas, deben ser medios para el perfeccionamiento de las sociedades
religiosa y civil y por esto la ensenanzay la ctencia deben ser prudentemente con-

33 Cfr. Orden de 17 de marzo de 1874, sobre la rehabilitaci6n del grado de doctor dispen-
sado en establecimientos libres.

34 Cfr. Decreto de 1868, articulo 18- exenc16n del trade acad6mico, articulo 21 : supres16n
de la mvestidura de los grados de bachiller y licenciado, art . 22 : aphcaci6n de las viejas ceremo-
mas de la mvestidura de la licenciatura al nuevo doctorado, en nombre de la Nac]6n y sin pro-
nunciar juramento .
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tenidas o mejor encauzadas para evitar todo peligro de desbordamiento» ; y es que,
segdn se sabfa publicamente, ola Facultad de Derecho de esta Universidad [Bar-
celona], salvo alguna rara, muyrara excepc16n, ha distado muchode ser simpatica
o al menos neutral en to que se refiere al derecho constituido desde la Revoluci6n
de Septiembre» 35 . Otras universidades, como Sevilla, sintonizaron mejor con los
krausistas del ministerio y la Universidad de Madrid. Sin embargo, el observador
del Doctorado locahza en estos tiempos dispersos un panorama uniforme, indife-
rente en principio a las posibilidades academicas que abri6 la revoluci6n demo-
cratica. En Sevilla como en Barcelona los ejercicios doctorales del Sexenio cons-
titufan aun un tramite elemental, tan costoso por raz6n de las tasas que castigaban
al aspirante al grado -un resto de los dispendios festivos del doctorado de Antiguo
Regimen, transliterado segun la 16gica estatal- como baratos por el escaso esfuer-
zo mtelectual que requerfa un sencillo examen escrito 36 . Al menos, en el casojurf-
dico que mejor conozco sorprende la indiferencta con que los noveles doctores
enfrentaron transformaciones legislativas de gran envergadura 37 .

35 Textos y noticias en Benito DEt. RINc6N ILEA, La educac16n en Barcelona durante el
sexen:o revoluceonarto (1868-1874) (Las Escuelas Municepales, el Instituto Provincial y las
Facultades Uneversuarias), Barcelona, Umversitat (= Col.lecci6 de Tesis doctorals microfitxa-
des, 1041), 1991, pp 260 y ss , pp 337 y ss . sobre «Estudios de Doctorado en la Universtdad de
Barcelona>>

36 Un asunto, el de tasas y derechos de examen, que convendria persegutr reposadamente a
to largo del siglo : introduce Eduardo ORBANEJA, Diccionareo de legeslaci6n, cit., I, pp . 322 y ss
Es suficiente llamar la atenc16n sobre la persistente desproporcl6n (de uno a diez, y aun mas)
entre el costo de la matrcula en un curso completo y las tasas a pagar por los ejercicios y la
investidura del grado doctoral, sobre to que informa, con datos comparativos que valdrian para
otros momentos, Bemto DEt. RJNC6N, La educacr6n en Barcelona, cit ., pp 300 y ss .

37 Cfr. Arxiu general i historic de la Umversrtat de Barcelona (Barcelona), expediente de
Juan Ram6n Ortiz de Tejada (Arecibo, Puerto Rico), doctorado en ,lumo de 1871 (secc16n de dere-
cho civil y can6mco) con una disertaci6n titulada «Exposici6n de la 6poca hist6nca que abarca
desde el siglo duod6cimo hasta la destrucc16n del ffmpeno drabe. . Caracter y orgamzaci6n de las
Cortes en Castilla y en Navarra, Arag6n y Cataluna» (tema 19) ; en noviembre de ese ono aprueba
el doctorado en la secc16n de derecho admmistrativo con un ejercicio sobre «E1 descubnmiento de
Am6rica y el derrotero del Cabo y el Renacimiento en su influencia en el comercio y Derecho
mercantnl de los tiempos modemos» (tema 22; obra en el expediente el texto, manuscnto, de 21
hojas) . El contemdo histoncista de la educaci6n jurdica era sustancia de la cultura umversitana
del momento, por to que no debe Ilamamos la atenci6n un caso como el de Francisco de A. Roca-
der y Poy, doctorado (derecho civil y can6nico) en octubre de 1869 con un discurso de «Exposi-
c16n general de los trdrnites del juicio civil ordmario de mayor cuantfa y reformas de que es sus-
ceptible» (tema 44, 39 hojas) que parece tener el empeno de no char jamAs los artfculos de la Ley
de Enjuiciarmento Civil vigente (1855) Mi consulta del Archivo Hist6rico de la Universidad de
Sevilla es aun mIs ilustrativa repaso el discurso doctoral de Angel Martfnez Sousa (exp 126-7-
407), defendido en sumo de 1871, un «Estudio sobre ei matnmomo civil y can6mco» (tema 24, 22
hojas) que no acusa recibo de la gran novedad supuesta poi la conflictiva ley matrimonial de 1870
Lo mismo sucede, en relac16n ahora a la Constituci6n de 1869, con Antonio de la Iglesia y Pena
(exp . 255-24), doctorado en noviembre de 1872 con un «Estudio sobre las formas de Gobiemo, y
principalmente el representativoo (24 hojas) . La Biblia, Bossuet, Tombs de Aqumo, con anadidos
en raz6n de la materia (asi, Montesqmeu o Guizot en el ultimo ejemplo mvocado), son autondades
ommpresentes, con mdependencia del argumento a desarrollar poi los candidatos .
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Los distritos vivieron, con la vuelta de los Borbones, la restauraci6n de la

afleja constituci6n de la ensenanza debida a Pidal -mas bien a don Antonio Gil
de Zarate- y a Moyano . Tras intentarse, sin resultado apreciable, que Madrid,
«hasta hoy eminentemente politica y burocratica, sea en to porvenir. . . mas que
centro absorbente de toda la vida de las provincias, foco luminoso de cultura
que a todas ellas uradie, fundando de esta suerte sus derechos a la capitalidad
antes en su ilustraci6n que en su importancia politica» (D de 2 de junio de 1873,
exp .), se asisti6 al triunfo renovado de la centralidad: s61o se salvaron -pero
s61o de momento- los alejados doctores cubanos 38 . Con la llamada segunda
cuesti6n universitaria (1875) depuraron responsabilidades ciertos personajes
ilustres, tal vez demasiado insoportables por tener en sus manos krausistas los
cursos de Doctorado 39 . Resucit6 el Consejo de Instrucci6n Publica, tan fiel al
Gobierno como a la Universidad Central, tan decisivo en la selecci6n de cate-
draticos : todos, gracias al Doctorado, hijos del pueblo de Madrid 4°. Faltaron de
las universidades revistas e ilusiones, aunque afloraran mas tarde: cuesti6n de
regeneracionismo41 .

Y, en efecto, los cambios de 1868, esa fracasada posibihdad de una Constitu-
ci6n que hubiera convertido a Madrid en lugar s61o geograficamente central,
conformaron un bagaje de ideas y experiencias que cuaj6 en torno al t6pos de la
autonomia42 . No se trataba de un Balmes redivivo, escandahzado por las disposi-
ciones de Pidal, esceptico ante la ocurrencia de centralizar el Doctorado 43 : con
todo el peso reconocido al pensamiento cat6lico 44, que supo crear en el Ocho-
cientos, mediante figuras como Vicente de la Fuente, la memoria universitaria

38 Cfr Eduardo ORBANEJA YMAJADA, Dlccionario, clt., H, s.v. «Leglslaci6n para Ultra-
mar», pp. 167 y ss , pp. 205 y ss para la extens16n a Cuba de las reformas educativas pemnsula-
res de los Ochenta Un RD de 19 de enero de 1892 (Colecc16n legislativa de Espana, CLXVIH
[1892], 73-74) supnml6 (art 1) el doctorado en todas las facultades de la Universidad de la
Habana, por set «muyescaso el n6mero de los asplrantes al grado» (exp.) .

39 Vicente CACHO Viii, La Institucl6n Libre de Ensenanza, clt ., pp . 194 y ss. Cfr. Francisco
GINER DE LOS Rios, «Plan de una introducci6n a la Filosofia del Derecho» , en Boletin-Revlsta de
la Umverstdad de Madrid, 1 (1869),49-51, 89-91, 206-207, 229-233 y 367-369; Gumersmdo DE
AZCARATE, «Idea de la legislac16n comparada», en Revlsta de la Universidad de Madrid [nuevo
titulo de la anterior publicaci6n] 5 (1873), 437-438 y 621-630 .

40 Josh Luis PESET, «E1 Real Consejo de Instruccl6n P6bhca y la restaurac16n canovista» ,
en Hispama, 48 (1988), 989-1030 .

41 Cfr. Carlos PETiT, «La prensa en la Unmversldad : Rafael de Urena y la Revista de Clen-
clas Juridicas y Sociales (1918-1936)», en Quaderni fiorentene, 24 (1995), 199-302, pp 229 ss .

42 Cfr. Manuel G[ARCiA] MORENTE, aLa autonomia umversitana» , en Boletin de la Institu-
c16n Libre de Ensenanza, 43 (1919), 169-172, p . 170

43 Jaime BALMES, «E1 nuevo plan de estudlos» (1845), ahora en Obras Completas, VII :
Escritos politicos, ed . P. Casonavas, S . I, Madrid, Blblloteca de Autores Cnstmos (= BAC, 47),
1950, 376 y ss ., en particular pp . 399-405 .

44 Cfr . Antonio ALVAREZ DE MORALES, «La Universidad neocat611ca», en Estudlos,
clt., 269-305 .
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que heredara el nuevo siglo 45, la aportaci6n del krausismo parece hoy principal
entre los esfuerzos invertidos en dignificar a las umversidades : una historia de la
pedagogia en Espana no serfa siquiera concebible sin la Instituci6n Libre de
Ensenanza 46. Como quiera que sea, anoranza de una tradici6n corporativa y ecle-
siastica o principio constituyente de un organismo social vivo, dotado de fines
propios, en el primer tercio del siglo xx la autonomfa de la universidad frente al
Estado parece interesar a casi todos, convuti6ndose por fin en un reto constitu-
yente tambi6n para el legislador. La cr6nica del t6pico auton6mico, que tuvo en
1900, 1919 y 1933 sus fechas principales, en conjunto atin esta por hacer47, pero
aquf es suficiente conducir esta amplia discusi6n general hasta nuestro particular
terreno del Doctorado.

Y el Doctorado se presenta en el Madrid del ministro liberal Albareda y de
los catedraticos krausistas Azcarate y Giner, otra vez bajo el aspecto de un tejido
conjuntivo, que servfa ahora para conectar nacientes escnipulos de ciencia con
debates en torno a la autonomia universitana . Estamos en los momentos en que
la sede mas reducida de Espana, la remota Universidad de Oviedo, experimenta
con seminarios y extensi6n universitaria, lanza revistas acad6micas, sale al
extranjero, participa en congresos 48 . Otros centros de provincias producen a su
vez profesores que estaran omnipresentes en editoriales y revistas 49 . En una ins-
tituci6n cientffica parecfa obvio que el grado doctoral fuese investigaci6n, reali-
zada ademas en todos los centros. A la espera de la deseada reforma (no termin6
de llegar) que extendiese la concesi6n del grado a las universidades de distrito,
los estudios doctorales en Madrid servirfan al menos para educar cientifica y
pedag6gicamente a los candidatos a plazas de profesorado, amodo de versi6n espa
nola de la habilitaci6n alemana: «Hay una idea muy equivocada respecto a to que

^5 Por ejemplo, pero no cualqwer ejemplo, Adolfo BONILLA Y SAN MARTIN, La vtda cor-
porativa de los estudtantes espanoles, en sus relactones con la hestorla de las Untversedades,
Madrid, Imprenta Colonial, 1914, dlscurso inaugural de la Umversidad de Madrid para el ano
1914-1915 .

^6 Maria Dolores G6MEz MOLLEDA, Los reformadores de la Espana contempor6nea, pr61o-
go de Vicente Palaclo Atard, Madrid, Conselo Superior de Investhgaclones Cientfficas, 1966 ; Jose
Antonio GALENDE, «Krauslsmo y labor pedag6glca de don Francisco Gmer de los Rfos», en Ascle-
pto, 26-27 (1974-1975), 439-471 ; Julio Ruiz BERRIO, «Aportaclones de la I L.E a la formac16n
universrtaria del profesorado», en Revlsta Complutense de Educac16n, 4 (n . 1, 1993), 209-232 .

47 Antonio REYNA, oReforma SIM de autonomfa urnversitana», en Revtsta de Educac16n,
21 (1973), 54-80 ; Antonio MOLERO PINTADO, La reforma educattva de la Segunda Reptibltca,
cit ., pp . 370 y ss . ; Manano PESET-Maria Femanda MANCEBO, «Un mtento de autonomfa umversl-
taria . el fracaso de la reforma S1116 de 1919», en Homenaje a Juan B . ballet de Goyttsolo, V1,
Madrid, Junta de Coleglos Notariales de Espana, 1988, 505-557.

4s Fermfn CANELLAS SECADES, Hlstorta de la Untverstdad de Oviedo y nottcta de los esta-
' blectmtentos de ensenanza de su dtstruo (Asturias y Le6n) (2a ed . 1903-1904), rep . facs . Oviedo,

Umversidad, 1985 ; Francisco GINER, «La Umversidad de Oviedoo (1902), en Escrttos sobre la
untversidad espanola, cit ., 219-239

49 Cfr. Juan ANDREs BELLO, Elpensamtento soctopolittco de Dorado Montero, Salamanca,
Centro de Estudios Salmantmos, 1982
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esta ensenanza debe ser. . . Unas veces no se le considera como preparaci6n para
la profesi6n del cientifico, yen particular, para la funci6n del profesorado, que es
su unico inmediato y directo fin. . . otras se toma el titulo de doctor como un
"lujo", un "adorno" . . . entre muchos estudiantes de provincias, el doctorado suele
no servir sino de pretexto para pasar mas o menos honorablemente un ano en
Madrid», ypor eso la reforma mas urgente que propugnaba Giner, otra vez inter-
locutor obligado del observador actual, exigia de la Universidad Central «1a for-
maci6n de un verdadero espiritu cientffico, segun corresponde a futuros profeso-
res, que ante todo tienen que ser, no oradores ni funcionarios administrativos,
sino hombres de ctencta» 50.

He aquf que encontramos por fin el discurso de la ciencia: un Doctorado
cientifico, necesariamente decantado frente a la pura ceremonia y el tramite
administrativo . Giner escribfa estimulado por las circunstancias de su compro-
metido ejercicio como pedagogo y fil6sofo, circunstancias aun negativas, pero
sometidas ya a una lenta transformaci6n . Estamos en la d6cada de los ochenta y
la recepci6n en Espana de las doctrinal positivas, con la consiguiente fiebre de
traducciones, servfa para fundar un debate cientffico que penetr6 en las universi-
dades 51 . La «base indiscutible de nuestro derecho universitario» 52, el nuevo
marco constitucional educativo que hacfa posible estas cosas, era una humilde
circular ministerial de 1881 para reponer en sus catedras a personajes expulsados
-precisamente, Giner- y senalaba a los rectores la necesidad de favorecer «1a
investrigaci6n cientifica, sin oponer obstaculos, bajo ningun concepto, al libre,
entero ytranquilo desarrollo del estudio» (Circ . de 3 de marzo) . Con ese minimo
de libertades acad6micas como soporte esencial de la investigaci6n, las ulteriores
disposiciones sobre el grado doctoral declinaron fmalmente el adjetivo cientifico
y los viejos discursos de circunstancias se convirtieron -no nos interesa aquf
valorar su calidad- en las modernas tesis. «Las tesis doctorales en todas las facul-
tades seran de libre elecci6n por el candidato, y versaran sobre puntos de investi-
gaci6n cientffica» (RD de 22 de noviembre de 1883, art. 11). «Los ejercicios del
grado de doctor en la Facultad de Derecho consistiran en la presentaci6n de un
discurso escrito 6 impreso sobre una t6sis juridica de libre elecci6n por el gra-
duando, quien leers su trabajo ante un Tribunal compuesto de cinco Jueces,
y contestara las observaciones que a continuaci6n se le dinjan por aquellos»
(RD de 16 de enero de 1884, art. 10). «El Doctorado se dirige a formar hombres
capaces de fecundar por sf mismos y de hacer progresar, ya en la elevada tarea
del Magisterio, ya en sus producciones literarias, la ciencia a que se dedican»

50 Francisco GINER DE Los Rios, «Sobre la reorgamzaci6n de los estudlos de facultad»
(1889), 187-247, en Obras completas II La Umversidad Espanola, clt , pp 217-218.

51 Diego NONEz Rulz, La mentalldad posltlva en Espana desarrollo y crisis, Madrid,
Tucar, 1975 .

52 Francisco GIVER DE Los Rios, «Sobre reformas en nuestras umversidades» , crt , p . 41
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(RD de 14 de agosto de 1884, exposici6n). Serfa fdcil recordar otros ejemplos 53,
mas bastan los anteriores para apreciar un cambio sustantivo e irreversible .

El paso al nuevo siglo conoci6 -con efectos sucesivos- un alza apreciable en
la dotaci6n de catedras doctorales en Madrid, pero los compromisos de los uni-
versitarios con la ciencia, sobre bases por fm de libertad, no se tradujeron aun en
la reforma universitaria que exigfa la filosofia nueva de la instruccion publica.
Anos de espera, en que «e1 profesor. . . es libre en su ensenanza; [pero] la Univer-
sidad mismano to es para casi ninguna cosa» 54. Confiada la administrac16n edu-
cativa a un ministerio propio (Instrucci6n Ptiblica y Bellas Arles, 1900) comen-
zaron los proyectos de autonomfa universitaria: una historia, en conjunto mas
bien triste, que por fuerza envolvfa entre los aspectos organicos la capacidad para
conceder doctorados 55 . Las ocurrencias de la Administraci6n podian llegar al
lrmite de la supresi6n de las tesis (RD de 10 de marzo de 1917), pronto restable-
cidas (RD de 7 de junio de 1918): se habian alcanzado algunos logros que hoy
nos parecen muy resistentes . Las Universidades 56 y los universitarios 57 no per-
dieron ocasi6n para reclamar autogobierno, pero to mas parecido a sus deseos, el
experimento ministerial de 1919 (RD de 21 de mayo), donde no faltaba la previ-
si6n descentralizadora correspondiente58, dur6 muy poco, vfctima de recelos y
aquejado de problemas de legalidad (RD de 31 de Julio de 1921) . Se perdi6 asf
unahermosa ocasi6n de aprovechar el impulso constituyente de los claustros, tan
imaginathvos, a veces 59, en la regulaci6n de los estudios y ejercicios doctorales .

Ahora bien, concentradas atin en Madrid, las correspondientes investigacio-
nes ya habian abandonado las gacetillas de la prensa diaria para acceder, con el
resto de la producci6n intelectual universitaria, a la prensa profesional, asf pro-

53 Asi, RRDD de 28 de hullo de 1887, con los planes de Medicma (art . 15) y Farmacla
(art 10) de la Universidad de La Habana.

54 Francisco GINER DE Los Rios, «Sobre reformas en nuestras universldades» , cit , pp . 48
y ss , p . 50 .

55 Para la leglslacl6n que sigue utllizo Marcelo MARTINEz ALCUBILLA (ed.), Boletin luridl-
co-admemstratlvo Anuareo de Leglslacldn yJunsprudencla, Madrid, 1917 y anos suceslvos.

56 Cfr Pfo ZABALA Y LEA, La autonomia umversuarla Dlscurso leido en la solemne enau-
guract6n del curso academlco de 1919 a 1920, Madrid, Impta . Colonial, 1919, al hilo del decre-
to Sili6 y con cumplldas mformaclones de la lrteratura mstltuclonal del caso.

57 Cfr. Jose R[ODRfGUEZ) CARRACIDO, Lucubraclones soclol6gicas y discursos universlta-
reos, Madrid, Vda. de Hernando y Cfa, 1893, Jose GASc6N Y MARIN, La ensenanza del derecho y
la autonomia uneversitarla en Francea Estudto comparado, Zaragoza, Tip . Emillo Canal, 1909 .

58 RD de 1919, art 1, base 2 a: « . . . . La Universidad que tenga establecldas ensenanzas del
Doctorado en cualqulera de las Facultades, acordard este grado, medtante las pruebas y solemm-
dades que en su propio Estatuto determmeo

59 Cfr. Estatutos de la Universidad de Valladolid (Gaceta de Madrid de 16 de septlem-
bre de 1921), arts . 120-126; Sevilla (Ibd . de 17 de septiembre), arts . 97-102 y 105 ; Granada
(ibd . de 20 de septlembre), arts . 86-89 ; Ovledo (Ibd . de 22 de septlembre), arts 27-29 El
Estatuto de Madrid (reproducido en Martinez Alcubilla, Boletin clt ., Apendlce de 1921)
Implantaba la habilltaci6n a la alemana (art 103) y la figura del profesor llbre, verdadero
Provatdozent (art 102)
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gresivamente academica 60. Al servicio del Doctoradojuridico y para publicar las
tesis se creel en Madrid una revista excelente, de empeno cientifico y positivo 61 .

Si repasamos la ingente literatura universitaria del primer cuarto de siglo vere-
mos, sin duda, un cfmulo de obras menores junto a otras -pocas- excelentes,
pero aquf nos interesa tan s61o constatar un cambio de estilo y un proyecto nuevo.
El use del vocativo desapareci6 de unos textos que ya no eran declamados : caren-
tes de destinatario concreto, las tesis se dirigian por fin auna comunidad cientifi-
ca profesional . La discusi6n bibliografica, el manejo de lenguas extranjeras, los
experimentos . . . la posibilidad creciente de investigar en Espana y de ampliar
estudios en el extranjero generaban nuevas tesis : quitaban algo de raz6n a los
severos juictos, tan cercanos, de Ricardo Macias Picavea. Toda una infraestructu-
ra cultural comenzaba, en su modestia relativa, el despegue 62 .

Puede resultar admirable, pero la generaci6n de intelectuales que asisti6 a la
proclamaci6n de la Il Repfblica no fue capaz de emanciparse de la vieja ley
Moyano. Un titular de catedra de Doctorado, el socialista Fernando de los Rios
Urruti, proyect6, por en6sima vez sin resultado, una nueva ley universitaria que
suprimia desde luego la centrahdad de Madrid . Fracasada en Espana la mtentona
conocid exito en Cataluna, pasando su espiritu (y su letra) al Estatuto que alli
organiz6 en r6gimen aut6nomo la Universidad de Barcelona 63 . Se defendieron alli
algunas tesis, pero la guerra termin6 con la experiencia : simbolo de los nuevos
tiempos, de la cesura con la constituci6n educativa que trabajosamente venia
implantandose desde el Ministerio de Albareda, la revista juridica de los doctores
madnlenos habfa muerto exactamente en el mes de julio de 1936 . No merece la
pena, a estas alturas del discurso, dedicar mucha atenci6n auna 6poca tristfsima .
Si la ley de 1943, en to que nos afecta activada unos quince anos mas tarde, con-
cedi6 el Doctorado a las sedes de distrito, se trataba en el fondo de un cambio
menor, que hacian posible nuevos y mas dolorosos mecanismos de centralizaci6n .

CARLOS PETIT

60 Cfr. para los estudlos de Derecho Manano PESET, «Cuestlones sobre la mvesthgacl6n de
las Facultades de derecho durante la segunda mrtad del slglo xix», en Joaquin CERDA-Pablo SAL-
VADOR (eels ),1 Semmarlo de Historta del Derecho y Derecho Privado Nuevas ticnicas de In-
vestRgaclon, Bellaterra, Umversldad Autbnoma de Barcelona, 1985, 327-396 Sobre Clencias,
Jose MARIA L6PEZ PINERO (eel ), La ciencia en la Espana del siglo XIX, Madrid, Marcial Pons
(= Ayer, 7), 1992

61 Carlos PETrr, «La prensa en la Universldad» , clt
62 Cfr Carlos SERRANO-S . SALAUN (eels ), 1900 en Espagne, Bordeaux, Presses Umversl-

taires, 1988 .
63 Albert RIBAS I MASSANA, La UmversuatAutdnoma de Barcelona (1933-1939), Barcelo-

na, Ed 62, 1976, sin conocer la mtensa vmculacibn del r6glmen universltano en estudio con el
proyecto de ley de De los Rios y asi desenfocando su objeto .
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