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Ant e c e don t e s

La creación de la Junta respondió a los estimulas suscitados

en España después de la grave crisis producida por el desastre c£

lonial de 1898.
,

u antecedente mejor en el proposita de levantar

espiritualmente al pais se halla en la obra de amplia visión que

ven{a realizando la Institución Libre de Enseñanàa, fundada en

don lrancisco Giner con

1876 por/un grupo de profesores conscientes del atraso del pais:

Costa,
,

zcarate, Linares, Torrescrumpo, uiroga, etc. La Institu-

ción, que comenzó siendo un centro de estudios universitarios, �1ó

pronto la hecesidad de �pliar su acción hasta la misma escuela de

, ,

parvulos, ya que en esa rnisma edad comienza La formacion del mucha

cho. Y todo, desde la escuela primaria a la universidad, necesita

ba renovación; pero la. universidad la necesitaba aÚn más} Por eso

Giner hubo de escribir con palabras duras y exactas: La universi�

dad, con todas sus mucetas, porlas y medallas, tiene mucho que apren
-

der de la escuela, por decafda y In{sel�a que esté, como lo está de he

cho entre nosotros, y asf la reforma de los métodos con la consiguieQ

te regeneración de nuestra enseñanza, de nuestra educación y de nue�

tra vida entera nacional, será de la escuela, no de la �miversidad

,

como cuerpo, de quien deba en primer te�nino esperarse •

No era fácil, para un organismo nuevo y autónomo, acometer direc

tamente la r-ef'orma de la escuela pr-Lmar-La oficial con sus mille.res de

maestros y los numerosos problemas de organización, locales, material,

etc. Sin embar-go 1 Junta" al ser creada en 1907, no se desentendió
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de este problema nacIDonal� sino que procuró influir en su tratamien

to mediante la c r-e ac í.ón del Insti tuto- Escuela de segunda enseñanza,

con sus clases de párvulos y pr-âmar-L ,también por me
·

o e los via

jes colectivos al extranjero de maestros� inspectores y profesores de

Escuela :r orrna.L,

ero era la �miversidad la que pod{a ser objeto de algÚn influ

jo más imlediato, bien quo por indirecto modo, y de ah{ la orienta

ción que la Junta prefirió en armorrl a con su denamin c.í ôn oficial,

aue habla de rumpliación de estudios y de investigación cientffica,
esto es,de una labor post-graduada.

La justificacIón y el acierto del iní'lujo propuesto en la ense-

,

segun atestiguaba el profesorado joven formado e� los centros de la

ñanza universitaria y en la segunda enseñanza esp��olas, con alguna

repercusión en 1 escuela primaria, era reconocido por todos en 1936,

Junta o adoctrinados en su labor por obra de sus estudios en el ex-

tranjero.

,
.

Base econom�va de la Junta

ta de
...
.endonc La adJninistrativa del correspondiente ... inisterio, nece

saria par-a el librallÍento y aplicación de los fondos.

La consignación hubo de sufrir altas y bajas segÚn las alterna

tivas de la politica española; pero se logró mantenerla siempre den-

El Decreto consti tutivo de La Junta determinaba que el l:Liniste

rio de Instrucción Pública y Bellas rtes habia de consiGnaI' anual-

mente en su presupuesto una cantidad para el desarrollo de las ac

tividades de aquélla. Esta condición económica llevaba consigo cier

tro de cifras que permitie 'on a la Junta atender a sus fines con ma

yor o mener- extensión. En los últimos meses de cada año e conómâ co la
3
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Junta ob�en a del l,''"inisterio tl'la!lsfel"Oncias de crédi tos, dentro de

la consignación, que permitfan atribuir a determinadas atena�ones

lo quo iba a resultar sobr-antie en otros sorvicios.

La J1ll1.ta l'aeéibió, por otr a parte, e s tdmabLe s donàtivos de algu-

nos benefactores de érica, entre otros los doctores velino y gel

Gutierrez, de Buenos ires, y del que, arnigo del anónimo, quiso de le

llamara Un Obrero de la rumpa'.

ctividades de la Junta
-----------�--�--------

Centros y Laboratorios

La Junta t'ué cr-e ada en 1907 y I'eorganizada por Decreto de 22 de

dación nor el sabio histólogo y profesor Don Santiago
,

an on y Caj al,

enero de 1910. e hall ba intograda por un grupo de .ersonas destac�

das en la vida intelectual y social del pais, presidida desde su fûn
-

pr-smâ o Nobe l., y animada" desde la Secl"etaria General por 01 l):n"omotor

de la Junta y catedrático Don José Cast�llejo y Duarte.

Las funciones globales de la Junta eran 1 s siguientes:

.- Serv;cio de ampliación de estudios dentro y fuer de España.

B.- Fomento de los trabajos de investigación cientffica y pro

tecc:tón de las insti tuciones educativ s en las enseñanzas

segunda y superior.

C.- Delogaciones en Co;ngresos Cientfficos, información extran-

jera r relaciones :nternacionales en ro teri de enseñanza.

ara realizar estos encargos la Junta organizó varios centros

e instituciones que contribuyeron al avance cientifico y educativo

I
del palSe
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Centro de lstudios Históricos.- Creado por Decreto de 18 de mar-

zo de 1910 con la í'inalidad de promover el avanc e de los estudios his

tóricos mediante la investig ción y la formación de especialistas en

las varias disc�plinas históricas.
, ,

Director del Centro: Don R�on [enendez Pidal

Secciones de trabajo: Filología Española,

Estudios clásicos, Estudios Hispano-Americanos,

queologfa Española,
,

rte Escultorico y

Pictórico de España en la Baja Edad Media y Edad Moderna, Estudios

Medievales, La.boratorio de Fon�tica, Folk-lore l ...usical etc.

Colaboradores: Señores Gómez loreno, Tormo, AmériCO Castro, San-

Revistas: Rev':'st
(

.

de Filolo �a Esprulola, Revista de rqueolog:{a,

, ,

chez Albornoz, Sanchez Canton, Orueta, Damaso lonso, Salinas, Nava-

rro Tomás, Dantin Cereceda, Gili Gaya, Martinez Torner etc.

Anuario de Historia del Derecho, Indice.

Ihstituto Nacional de Cienc:i.9.s.- Dent o de esta or-ganâ zacLón se

compr-end[an los centros siguientes:

a) I_useo Nacional de Cienci s laturales. Director: Don'Ignacio

Bolivar •
....

b) Instituto Cajal (Labor-auor-Lo de investig ciones biológicas)

Director: Don J. F. Tello.

c) Insti truto Nacional de Ii {sica y
t •

uamac (flU1dac�ón RoEk:feller)

Director: Don Blas Cabr ra.

d) Laboratorio de Fisiologf.a. Director: Don Juan Negr'in.

e) Laborato 10 de Histologie. No rmaâ y at.oLóg ï.ca , Director: Don

• del Rio-Hartog •

f) Trabajos de quf.mica. Director: Don Jose Casares Gil.
,

g) Laboratorio m temático. Director: 81. Rey astor.

h) Comâ s í.ón de investigaciones p aLe onboLcgd.cae y prehistórfucas.
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•

Directol�: Don Eduardo Hernández Pacheco.

Revistas: Eos (Entomologia), Revista Matelnática..

Instituciones de carácter educativo.

Residencia de estudiantes.- Organizada para mejorar la vida del

estudiante en Madr-Ld , acogido a hospedajes no s.í.empr-e sanos, donde

.frecuentemente recibfa influencias desfavorables a su buena .forma-

ción. (Cosa análoga sucedia en las provincias. Véase lLa Casa de la

Troy- t, referida a los e sc oLar-e s dé Santi go de Compo sueLa , De ahf que

la iniciativa de 1 Junta trascendiera a otras universidades.) La re

sidencia de estudiantes m drileïa compr-ond.Í a dos Grupos en edificios

dif'el-¡entes, para Lumno s y para a.Lumnas , dirigidos rospectivamente

por- Don Lbo r-tio Giménes Fraud y Doña. I ar:{ de -�..aeztu.

Se ofrecia a los estudiantes un run.Llio hogar con las ventajas de

la vida corporat;va, ambiente sano, estf�ulos para la formación del

e a ácter en un s.Ls t.ema de prudente libertad y respeto l1)_tmo, .:Çacili-

dades par-a el trabajo m diante bibliotecas, Labor-at.cr-Los , clases do

idiomas, discreta tutela, etc.; todo ello incluido en el coste de la

pensión, e e.LeuLado aoLai ente para cubr-Li- los gastos de sostenim-i ento

de las casas y ayudar a las repa.raciones de los edifj_cL os .•

La Residencia fomentaba entre los aLumno s el interés por- las co

sas sociales (creación de bibliotecas en provll1cias, por ejemplo), ex-

cursiones, deportes, alpinismo, etc.

Publicó una inte�esru1te revista ilustr da bajo el titulo Resi-

d ncia". En su sala de conf'erencias se escucharon a personalidades

destacadas esp -olas y extranjeras: Bergson, "ells, Chesterton, Orte-

ga y Gasset, Cal·tel�, Kaiserlin I aul Vale_"y, etc.

La Residencia hallábase asistid por un Patronato integrado por

distinguidos intelectuales de l:adr·'j d.

Las cri ticas hochas a la Residencia, de ser tomadas en cuenta,
6
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se dirigf911 hacia la admisión casi exclusiva en ella de estudiantes

pe r-t.ene cLerit.e s a f'amf.Lâ as en si buacä ón holgada, de acuâd.ando la aten-

cion a much chos talentosos do I s clases populares. La Ros;dencia co£

dl 1 b
.'.

1 t' 1
.

ce la a Gunas ecas a Jovenes 81n recursos; pero se p an-eo a urgencla

de influil') en la salvación del señ cr-L ton esp 101, en cuyas mai os iba

a estar la suerte dol pais.

Instituto_Escuela.- Pué creado para estimular la mo j o r-a de la se

gmlda enseñanza española, que tend{a a ser una imitación rebajoda de

la mediana.universidad.

reviamente se hizo un ensayo en la Residencia de estudirultes,

que yo dirigf en unión del profesor Garcia 1,"orente. Se pudo asi ini

cial') 01 comí.enzo de una renovación de los métodos escolares y r-eun.í,z-

un grupo de profesores que hab{a de servir de base para la orgrulización
o�icial del Tnstituto Escuela.

Conformo a su denominación,el Instituto Escuela procuró llevar a

la segunda enseñanza los métodos activos de la me j oz- escuela p r-Lmar-La ,

favoreciendo el desarrollo normal de la personalid d y c pacidades del

aLumno ,

�uy c omb atrí.do , al principio, por el prof'e sor-ado satisí"echo con

I rutina pedagógica, el Instituto Escuela fué un poderoso cicate en

la vida cansina de los centros de segunda enseñanza, que poco a poco

. .
" ,

fueron adoptando, en una u otra forma, su organlzaclon y metodos; cre�

dose aquí y all� otras instituc�ones análogas al rumparo de las univer-

sidades.

Profesores ExtraJ?je,ros en los Cent,ros.- Por iniciativa de los Ce&

tros, la Junta invitaba a profesores extranjeros a participar en la
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labor de aquellos mediante una serie de conferencias, lecciones u

otros trabajos que servian para enriquecer las tareas especializadas

de los seminarios y laboratorios.

Algunos de estos pro�esores fueron incorporados a la universi

dad de 1adrid, asi el Dr. Ober.maier, autoridad en Prehistoria, y el

Dr. Yahuda, dedicado a los estudios hebrJicos.

Patronato de Estudiantes.- En análogo sentido que las Residencias

de estudiantes, el atronato procuraba influir en la formación de la

juventud española. este efecto la Secretaria de la Junta tenia a

disposición de las frumilias ill1a información bastante completa de los

ccnt r-o s de enseñanza de Europa, internados y hog res a donde pod.Lan

En algunas oca�iones se organizaron viajes colectivos de mucha-

enviar a sus hijos, ya para seguir estudios hasta obtener un diplo-

ma extranjero, ya para completar los que hubieran hecho en España,

a render idiomas, enriquecer su cultura, cMabiar de �lb;ente en al

gún caso dificil, etc.

,

sus viajes a Inglaterra p��a situar alla

chos para instalarlos en familias francesas durante los meses de vera

t
.

no (yo fUl encargado por_la Junta de estas exnediciones) y en otras

algÚn estudiante deseoso de aprender el idioma y de participar en la

vida inglesa.

Cursos· ara extranjeros.- Organizados por el Centro de �studios

Históricos ostos cursos favorecian el estudio dol idioma y literatu-

ra españolas a los extranjeros que asniraban a su ense�rulza en los

dfa de £Torte

,

paises respectivos. El alumnado mas numeroso de estos cursos proce-

Los cursos eran de dos cleses: Cursos semestrales durante el
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año acadérndco; Cu�sos de verru10 en la Residencia de Estudiantes.

Como complemento de lasl enseñanzas se visitaban los museos y

se hac:f.an excur-sl one s de arte a las ciudades pr-ôxâmas t Toledo, vila,

Segovia, etc.

or est:f.mulo dei estos cursos se orgru1izaron otros en Smltander,

Burgos, Jaca, etc., deb;dos a iniciativas de profesores y centros es-

pañoles o extranjeros •

.!le etidol��de Es aîioLs « Esta deriomt.nacLôn se ref'ieve a los ayu-

dantes para La enseñanza del Ld í.oma esp ""01 que, en virtud de UJl convenio,

enviaba a la JDnta a las escuelas norm&les y algunos otros centros de

Francia.

" La J�ulta elegia estos asistentes entre los licenciados en letras

y maestros jóvenes interesados en aprender el ldmoma francés y cono

cer la organización escolar y los métodos de enseñanza del pais veci

no. Los Repetidores recib:f.an de la Jlli'lta una cantidad para sus gastos

de viaje y vivían en el internado de la Escuela correspondiente.

El encargo duraba un œl0 académico, renovable nor otro curso cuan

1
..

.,

1 J.._ II" t
do a dlrecclon de cen�ro aSl o proponla.

, , .

En los ultimos años de este se r-ví.cd o Prancia comenzc a onvaar ,

a su vez, por- intermedio de la J1ll'lta.Repetidores a. los ceribr-o a de en

seîi an za ospañoles. También se hallaba en gestión muy avanzada en 1936

un intercrunbio an'logo entre In laterra y España.

Instituciones Culturales.- or iniciativa de Ion doctores velino
---_...-----------

y Angel Gutiérrez, de Buenos ires, se organizaron las 11rumadas Insti

tuciones Culturales, cuyo objeto era corregir la relación palabrera

entre España y los paises hispono-americanos)practicada en el siglo

iX, y facilitar la mútua visita de auténticas personalidades de las
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Letras y las Ciencias, a fin de establecer un intercambio intelec-
•

,
tuaI mas eficaz.

Después de la Institución Culttwal Hispaño- rgentina se organi-
,

zaron otras en Uruguay, Chile, Cuba y al un otro pais. Entre los con

.fel enciantes enviados desde 11 drid creo reco:rdar los nombres de l�enen

dez idal, Ortega y Gasset, Itamira, osdda, el io-Hortega, Cabre�

con la visita de los profesores Don BIas Cabrera y Don Fernando de

ra, i Y Smler, Terradas, Garcia del Real, etc.

En Uéxico se o�ganizó una institución análoga, ini
•

da en 1926

los Rios.

Se inició as! una comunicación entre los pueblos de
,

.

ner-a.ca y
,España que indudablemente hubiera podido dar frutos algo mas sustan

ciosos que los representados por la ant ·or actuación de la Unión

Ibero- ericana y sus oradores, entre los que descolló el tribuno

arúentino Don Belisario RoldJn.

La Junta facilitaba a los conferenciantes los pasajes de ida y

vuelta,que reservaba el hinisterio de Instrucción Pública en los bar

cos de la Camp "":fa Trasatlântica, y añad
Í

a una cantidad para los gas

tos margin les en los viajes. Las Instituciones Culturales remunera-

ban a los pro�esoros con liberalidad.

Dele�acJ_ones en Congresos

La Junta tenfa atribu:fdo por el 1 ;nisterio de Instruccion Públi

ca el servicio de las repr sent ciones oficiales en Congresos Cientf

ficos que se celebI' ban en el extranjero y, a este efecto, proponia
a dicho Linisterio IGS cor-r-e apond.í.ente s Delegados, eligiéndolos en

tre los profesores y otras personas de reconocida autoridad cientif!
ca, con indicación de las cantidades que hab1an de serIes concedidas

10
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en roncepto de dietas y gastos de viaje.

Los Delegados daban cuenta a la Junta, a su regreso, del encar-

go recibido.

Becas de estudio

Eran de dos clases: ala estudios dentro de España; para estu-

dios en el extranjero.

Estudios dentro de Es aña.- Seconcedirul becas a jóvenes necesi

tados de algún auxilio económico par-a compLe tar- o ampIiar- sus estu-

dios universitarios en los Centros y Laboratorios de la Junta. Estas

becas, muy modestas, eran otorgadas a propuesta de los directores de

diChos organismos y en ocasiones se daban a cambio de algÚn servicio:

ayudantla on los trabajos, cuidado del material, etc.

Los becarios, cuando sus merec�lientos lo aconsejaban, salian

al extranjero, una vez terminada su carrera universitaria.

studios en el extranjero.- Cad ruïo, en los primeros dias del mes

de enero, se publicaba en la Gaceta de 1adrid o periódico oficial la

Convocatoria abriendo un concurso para la confesión de becas (Upensio
nes ) de estudios fuera del pais. �ara mayor divulgación de esta Con

vocatoria, la Secretaria de la Junta enviaba un resumen de ella a la

l'l'ensa diaria.

En los comí.en zo s de la Junta se aeñ a.Lar-on temas de estudio en

r-e LacLón con los probLemas y necesidades cientificas y técnicas del

pals. Después se prescindió de esta limitación para dejar c mpo más

ancho a las iniciativas individuales. ( uizá debió armonizarse uno

y otro sistema, ya que en Esp��a habla cuesti nes de interés gene

ral hacia los cuales importaba llrunar la atención de los estudiosos)

Las solicitudes deb!nn ir acompaladas de trabajos justificativos de

J Ila prenaración de los as.irantes.
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CIa. ificadas las peticiones por- In terias - Iledicina, Ciencias

Biolbgicas, Ciencias Físicas, I atem&ticas, lngt � lia, Filosofía,

Pedagogfa, rte, etc. se celebraba una reunibn de la Junta en la aue

se acordaba la distribución de las solicitudes y trabajos entre los

ponentes especializados. Estos ponontes eran algunos de los vocales

de la Junta, los directores y colaboradores de los 6entros y Labora-

to�ios, profesores universitarios cualificados en las res )ectivas ma-

terias y otras personas de reconocida competencia.

Una vez que las solicitudes habfan sido informadas se reWl1a la

Commsión Ejecutiva de la Junta p ra e aminar las ponenci s. Estas

comprend{an siempre mayor nmnero de becas propuestas que dinero dis

cal. pax'ativamente los temas dû tr bajo, la canacidad de los aspiran

tes para abordarlos, el interés público �e los asuntos, etc. Reali

zada esta escrupulosa tarea por la Coraisión Ejecutiva se llevaban las

I
ponlan para atenderlas. Venia entonces la tarea dificil de exrun�nar

.
,

ponencias definitivas a una ae aaon , s Lempr-e larga y fatigosa, de la

, �
,

Junta Gene al para que esta resolviera la conceSlon de 1 s becas se-

laccionadas.

I ' tI.'Seguidrunente la e c r-e tar-â a enviaba al Ln.íato r-Lo es a ro ac.i.on

de becas par-a su a
...
r-obac í.ón oficial y publicación en .La Gaceta. Las

becas abarcaban de tres me se s a un año, y 1 cantidad otorgada - ga�

tos de viaje y beca menau.a'L - bastab a cubr-Lr las ne ce s í.d des del be

cario y las matriculas en los centros extranjeros. Losprofesores jó

venes consorvaban el sueldo de su cátedra y pOdían, si no lo dificul

I

,

taban las exigencias frumiliares, provech r mas am ll�lentc la residen

cia tem)oral en el extranjero.

Los be carios debian envä ar mensua Imerrbe un Certifi cado Consular

acreditruldo su residencia on los paises desi nadas y una nota de sus
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trabajos en ese ...
eriodo.

l
La mayora a de los be car-Los aprovechaba bien o auf'J cienternente

su tiempo, y aún los del ás ganaban quizá lUU o con el c amb í,o de am

biente. Se pensó on organizar una a modo de inspección de los bec -

rios y hasta se habló de e s t.abLe ce r- un hogar en Lond. es para recibir

a los que alIi iban y orientarlos en lao pr:n�ras semanas. ( e me hi

cieron indicaciones para que yo rue-a a vivir con ni fronili a Ingla

terra; pero el pro ósito no pasó de esta etaJa) uizá al unos becarios

,
estudiosos malograban en parte la oportunidad de su residencla en el

extran j e r-o dedicando 10 mejor de su tielnpo a lecturas en las biblio

tecas -e libros y revistas que pOdian tener en �sp la o ser adquiri-

das con medlru1Q desembolso. 19unos otros, deslumbr dos por la liber

tad y las opo tunidades de diversión, tampoco rendfan todo el esfuer

zo deseado; pero el resultado global de estas becas puede calificar-

Becas colectivas.- En el o 1912 la Junta decidió extender su

se de satisfactorio.

acción al campo de la enseñanza primari y, a este efecto, fui llama-

do a orgru1izar viajes en grupo de maestros, inspectores y profesores

y Suiza �su duración er de dos o tres meses) y pnepar& en ellas a

.
,

de escuela normal. En unlon de mi seño a - para el caso del personal

femenino - realicé cuatro de estas expediciones por Francia, Bélgica

otras personas que luego continuaron esta labor. En esos viajes cole£

tivos se estudiaba detenidamente la organización y las a�tividades de

}3

.

las mejores escuelas y se visitaban los museos y otros centros cultu-

raIes.

De regreso de mi primer viaje de 1912 la Junta decidió incorpo

rar.me a los servicios de su Secretaria, que ya no dejé hasta 1938.
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Consideraciones de pensionado.- unque a veces solicitaban y ob

tenfan becas de la Junta personas con recursos económicos suficientes

(ello por la difimltad de plantear esta delicada cuestión) otros gr�

duados y profesores se satisfaclan con obtener la llamada "Considera

ción de pensionada", esto es: una situación análoga a la del becario

sin ayuda económí.ca , La consideración de pensionado se publicaba tam

bién elLla Gaceta y llevaba consigo la infonnación y los consejos que

la Secretaria pOdia dar a los que salian del pais por primera vez�pr�
aen t.acl-one s a pr-of'e aor-e s en el extranjero y, pr-LncLpa.lmerrt e , La posi-

bilidad de obtene r- al regreso el llamado algo pretenciosronente Certi-

x

ficado de suficienciaft, que daba derecho a participar en l.s oposicio-
,

nes a catedras en el turno reservado a los auxiliares, llamado turno

restringido, esto es, en condiciones m�s favorables p ra el ingreso

en el profesorado titular.

x x

Los beca ios y los consider dos como tales - estos últimos en el

caso de aspirar al Certificado de Suficiencia - quedaban obligados a

pre tar a la Junta un trabajo final acerca de sus estudios en el

extranjero. Estos trabajos, cuando su inte-és lo conso·aba, eran lue

t

go incorporados a las publicaciones de la J�mta.

1 b 1 i e e ion e s

caba varias series de libros corres ondientes las ac�ividades de sus

-------------------------

,

domas de las Rovist s que se han ido .�itru!do, la Junta publi-

Centros y a los trabajos de sus becarios en el extrro1jero. De este mo-

do se
I

.ona an al alcance del úb ico los �esultados de las investig -

ciones y tareas en las diferentes actlvid des que la Junta p trocinatla.
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El criterio era facilitar la publicación de aquellas obras, ma-

yores o menores que no encontraban f'ac í.Jmerrte editor, por no ofrecer

ventaja COI ercíal. Sin embar-go de esto 1
,

Junta se encontro con aleu
,

. ,
nas obras que dejaban utilidad econOIDlca: la ntologla de rosistas

EspañoLo s , de Lenéndez idal, r-onunc í.ac
ñ ón Española, de T. Navarro

omà s, la Biblioteca Literaria del EsLudLanbe , alguno de los libros

impresos por la Resi encia, (tales los Ensayos de Unrumuno) ect. En es

I
tos casos la JLmta compartla con los autores los benefidVos que se ob-

(
tienâ.an ,

-----------------------

El Catálogo de la Junta llegó a comprender un fondo de cierta con

sideración.

D i fic u I tad e s

Como or-ganâ smo nuevo, dotado de cierta aubononda , la Junta hubo

de suscitar simpatfas y -ece10s.

Los sectores reaccionarios del pais manifestaron su opo e í.c
í ón

desde los )rinleros dias y no. cejaron en sus carl
... añas, fundamentadas

en la afirmación cratulta de aUG .la Junta ora una creación y una de

pendencia directas de la Institución Libre de �nse�anza, cuyos prin

cipios do libertad docente y respeto a las conciencias no pOdían los

reaccionarios admâtir. Por fortuna los elementos conservadores del

t

palS estaban renrescntados en la Junta por algunas ·personas de alta

cateGoria social o l"aeligiosa: el Duquè de Iba, el Vizconde de Eza,

el adre Zaragüeta, etc. En efecto, la Junta procuró siempre dar al

I�

pais 1 sensación de que su obra no era sectaria, sino de concordia

y run )lia compr-ensd ón , orientada hacia el s e r-erio avanc e espiri tuaI de

España.

Las situaciones dificiles, ya con los I inistros más afines a la
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reacción; ya en la ocasión de �m nuevo
,

resupuesto en las Camaras,

fueron salvadas merced a la actividad y habilidad politica del e

cretario de la Jilllta, señor Castillejo, y al peso que ejercian las

r-ar s y oportunas visitas a los linistros o al Jefe del Gobierno de

nuestro residente, el sabio � patriota Ramón y C jal, acompffilado del

.Secretario.

La evidencia de que Castillejo êra el a'lma de la Junta, como ha

bia sido su promotor, decidió all,inistro odriguez Sanpedro a orde-

cabo de �U1 mes.

,

narle se reincorporase a su catedra de la universidad de Valladolid,

de cuyo ejercicio estaba dispenSa o por autorización oficial. De re

chazo yo hube también de ser suspendido en mi cargo de Vice-Secreta

rio y destinado a Salamanca, por grru1 fortuna m a, pues la relación

cotidiana con el gran Unffinuno me compensaba de aquel pretendido cas

tigo. Una opo: tuna crisis lninisterial pel")mitió a Castillejo - y a mi

seguidamente - rest�tuirse a su puesto directivo de la Secretaria al

1m sienda molesta y a veces perturbadora la actitud de al unos

ministros frente a la Junta desagradaba menos que la posición adopta

da por una pal... te del pr-o.ï'e aor-ado unâ.ve r-aâ t ar-â o , que pedia en dif en

tes formas, sino la supresión de la Junt � su incorporación a la uni

versidad. No bastaba a estos ro:fesores disconformes que en la compo

sición de la Junta, en sus Centros y Laboratorios, hubiera catedráti-

- cos de justificado r-eriombr-e s Cajal, BoLí.var , llenendez Pidal, Cabrera,

Hernando, Tello, oIes, alinas, lavarro Tomás, etc. 19unos}adversa-

1 arque z , Gome z J oreno, ey P as tor, TOl"lno, lérico Castro, Oa.s ar-e s Gil,

rios de buena fe, otros movi�os acaso por resortes inferiores, estima

ban que las actividades de la Juxta correspond1an a 1 universidad, a

I
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una universidad que no habia sabido desarrollar análogas iniciativas

y cuyo tono comerraaba a elevarse merced a los nuevos estimulos o

La Junta procuró soslayar esta oposición y, en el deseo de ami-

tiva ministerial

admitir, en una transacción peligrosa,
dió

que entra� en la Junta a elementos

cierta_¿ inicianorarla, hubo de

representati-
vos de tendencias poco liberales. Desde ese momento no bastaron el ta

lento y la serenidad de Castillejo para detener lo que la reacción que

ria: su desa arición de la Secretaria de la Junta. En esa �astidiosa

"

t· l.p
,

despues fue nombrado Secre arlO e pro�esor Ramon rieto, ex-subsecre-_

situación Castillejo buscó el pretexto de un viaje al extranjero para

ausentarse de T adrid durante algÚn tiempo, quedando yo encargado de la

S ecretax�1a en aquella dificil ocasión. su regreso se entró en un p�

riodo rutinario, en el que las cosas marchaban por el impulso adquir!
do. ro mucho después Castillejo/necesitado de mayor libertad de inicia

tivas, consiguió de un ]linistro silnp tizante la creación de la Funda

ción Nacional para Investigaciones Cientfficas , a la que dedicó su

atención desde 1931, dejando definitivamente la Secretaria de la Jun-

ta. ( mi vez hube de declinar amables indicaciones que se me hicie-

ron para que yo le sustituyese en el cargo, prefiriendo seguir en el

de Vice-Secretario ,or mi cari�o a la Jlli�ta y a personas quo en ella

continuaban: los señores Bolivar y :enondcz Pidal, entre otros1Poco

tiar-Lo (después ministro) de Instrucción ública en un gobâ ez-no de trill_:!
sición, hombre do .familia e ideas conservadoras, excelente persona y

cordial œmigo mfo desde nuestros dias escolares en la universidad de

Ir
Oviedo.
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· t
e progreso econo 11CO del pa�s: la Fundación Nacional para Investi-

PUl D CION N CION
-------------_----

1 separarse el.Secretario señor Castillejo de la Junta cuvo la

iniciativa de c r-e ar otro organismo más d í.r-e c t.amerrte rele.cion do con

gaciones Cientificas Ensayos de Refo�las , con el encargo princi-

pal de fomentar dicha investigación en el terreno de la a licación

práctica, interas r en ello a las industrias de la nación y abordar

ensayos de r-of'o: m s encaminados a la reno¡ ación de s í.ecemas y métodos

para la me jora àe la r-Lque za , cultura o adlninistración l){lblica..

La Fundación fué establec·da por Decreto de 13 de Julio de 1931,
, ,

y en el corto tiempo de su actuacion, hast el verano de 1936, tomo

a su cargo el Laboratorio de utomática Torres uevedo, para cons-

t
.
,

ruccJ.on, erfeccionruniento e invención de mate r-LaL cientif'ico; cr-e
ó

un Gentro Qe investigaciones vinlcolas, atendió a la organización de

un "Instituto de Estudios Intel"'nacionales T Económicos ", apoyó un

Laboratorio para el examen y pruebas de algunos metales y favoreció

otros trabajos cientificos en p ovincias.

La Fund c Lón Nacional se hallab gobernada por Ull Consejo cuyo

residente era el em'í.nerrce catedrático de la Facultad de I edicina

de l.lad.r-Ld Dr. Teófilo Hernando, desempe1ando Castillejo el cargo de
-

"Director dl inistrativot

J�


