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LA EDAD DE PLATA DE LA CIENCIA EN 

ESPANA. UNA ESPERANZA FRUSTRADA. EL EXILIO 

Y LA SOLIDARIDAD AMERICANA' 

Resumen 

En 19 0 0, la ciencia en Espana era irrelevante. Para resolver esa situacion, se fonda, en 19 0 7, la 

Junta para Ampliaci6n de Estudios e Investigaciones Cientfjicas -]AE-, que desarrollo una in tens a 

politica de becas al extranjero e impulso la creaci6n de centros de investigaci6n. La guerra civil fren6 

en seco la consolidaci6n de un sistema cienti.fico en Espana. Las bases ideologicas y culturales de La 

dictadura de Franco representaron un retroceso de alcance historico para el debit y .frtigil entramado 

cientifico espanol. El exilio dio Lugar a una descapitalizacwn que tard6 decenios en ser solventada. 

El coste result6 abrumador; se perdio un valioso capital humano deL que Espana no estaba sobrada. 

America desplego su solidaridad con Los exiliados espanoles: Mexico, Argentina, Cuba, Estados 

Unidos y Puerto Rico, entre otros paises americanos, destacaron en la acogida de cientfjicos e inte

lectuales espanoles. La labor de personas como Alfonso Reyes, en Mexico, y Federico de Onis, en Los 

Estados Unidos,.fuefundamenta4·lo que la Espanafranquista despreci6 y persiguio,jue acogido y 

rindio sus frutos en tierras americanas. 

Palabras clave: Espana, ciencia, Guerra Civi4 exilio, Federico de Onis 

Abstract 
In 1900, Science in Spain was practically irrelevant. In order to solve this situation, The Board 

for the Development qf Scientific Studies and Research (junta para Ampliacion de Estudios e In

vestigaciones Cienti.ficas -]AE-), was.founded in 1907. The JAE developed an intensive program 

of foreign scholarships and promoted the establishment of research centers. The Spanish Civil Jit.izr 

put a stop to the science program. The .fascist ideology and culture qf the Franco Regime represented 

a reversal qf historical proportions to the weak and fragile scientific environment. The exile qf 
scientists led to a decapitalization that would take decades to overcome. The cost qf the loss qf 

1 Este texto forma parte de las actividades de los proyectos de investigaci6n del Plan 
Nacional de I + D + 1: Ministerio de Educaci6n y Ciencia, HUM2007 -6484 7 /HIST, 
y Ministerio de Economia y Competitividad, HAR20 11-26904. Investigador princi
pal: Luis Enrique O tero Carvajal. Asimismo, ha sido posible, como consecuencia de 
la estancia en la Universidad de Puerto Rico como profesor visitante de la Facultad de 
Estudios Generales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, durante el 
primer semestre del curso 2007-2008. 
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scientists was simply ovemhelming. Spain lost its already modest but valuable scientific community. 

The American continents deployed its solidariry welcoming Spanish scientist. Mexico, Argentina, 

Cuba, United States, and Puerto Rico, among others, took the lead in receiving with open arms the 

Spanish exiles. The work qf intellectuals such as Alfonso Reyes in 1\!Iexico and Federico de Onis 

in United States are perfect examples qf Spanish intellectual contributions to their respective hosts 

while being despised and persecuted in Franco Spain. 

Keywords: Spain, science, Spanish Civil l#zt exile, Federico de Onis 

Al iniciarse el siglo XX, la ciencia espanola, salvo en el campo de 

las ciencias biomedicas, se encontraba en un marcado estado de postracion. 

La sempiterna escasez de recursos publicos, el escaso desarrollo economico 

del pais y el anquilosamiento de las estructuras universitarias hacian practi

camente inviable la investigacion cientifica. Las excepciones que existieron, 

y de las cuales Ramon y Cajal fue la figura mas descollante, fueron posibles 

merced a una ferrea voluntad, capaz de sobreimponerse a la penuria de 

medias. Sin instituciones cientificas bien dotadas de laboratories, aparatos 

y personal, dificilmente, se podia estar no ya en la vanguardia de la ciencia, 

sino tan siquiera al dia en los nuevas derroteros que tomaba esta (Otero y 

Sanchez La lucha). 

La Junta para Ampliaci6n de Estudios 

La conjuncion de diversos faclores hizo posible que, con el naci

miento del siglo XX, la letargica situacion de la ciencia en Espana encontra

ra algunos senderos esperanzadores. Una primera respuesta fue la creacion, 

en 1900, del Ministerio de Instruccion Publica y Bellas Artes y, por lo que 

respecta a la ciencia, la fundacion, en 1907, de la Junta para Ampliaci6n de 

Estudios e Investigaciones Cientfjicas -]AE-, que marco, sin duda, un antes y un 

despues en la historia de la ciencia espanola. Su presidente fue Santiago 

Ramon y Cajal hasta su muerte. Desde un principia, laJAE tuvo que lidiar 

con la animadversion del conservadurismo espafiol, tanto desde el Gobierno 

como desde la U niversidad, que veian en ella un instrumento para poner en 

practica el icleario de la Institucion Libre de Ensenanza en la Universidad 

espanola. A pesar de las dificultades de orden politico y presupuestario con 

las que se enfrento laJAE durante los primeros afios de su vida, que volvie-
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ron a hacerse presentes durante la dictadura de Primo de Rivera, esta se 

constituy6 en el motor esencial del despertar de la ciencia en Espana duran

te el primer tercio del siglo XX. 2 

Dos fueron los ambitos en los que la acci6n de laJAE result6 fun

damental. El primero de ellos, el impulso y la gesti6n de las estancias en 

el extranjero de los profesores y j6venes cientificos espanoles, con el fin de 

completar su formaci6n academica y cienti.fica, a traves de una politica de 

pensiones -el equivalente a las becas actuales- que permitieron la toma de 

contacto con las lineas de investigaci6n puntera de la ciencia internacional 
I 

y, a la vez, establecer contacto con las instituciones cientificas extranjeras. 

Hasta tal pun to fue importante la politica de pensiones que la JAE lleg6 a 

ser conocida como Junta de Pensiones. El otro gran cometido de la Junta fue 

la creaci6n de instituciones cientificas que permitieran dar continuidad a la 

formaci6n adquirida en el extranjero por los pensionados y rentabilizar la 

misma mediante la fundaci6n de Institutos de Investigaci6n que hicieran 

realidad el despegue de la ciencia en Espana. Dos fueron las grandes insti

tuciones creadas por la JAE: el Centro de Estudios Hist6ricos y el Instituto 

Nacional de Ciencias Fisico-Naturales. 

El Centro de Estudios Hist6ricos -CEH- agrup6 en su seno las 

hoy denominadas ciencias sociales y humanidades mediante la creaci6n de 

distintas secciones. Entre ellas destacaron la secci6n de Filologia, dirigida 

por Ramon Menendez Pidal, y las relacionadas con la Historia, a cargo 

sucesivamente de Eduardo de Hinojosa, Rafael Altamira, Claudio Sanchez 

Albornoz, responsable desde 1924 de la secci6n de Historia del Derecho, 

Americo Castro y Pedro Bosch Gimpera, yen estudios arabes, Miguel Asin 

Palacios. La filologia espanola alcanz6 a traves de la actividad del CEH un 

relevante nivel; los trabajos publicados en la Revista de Filologia Espanola y en 

los Andos de La Revista de Filologia Espanola, en especial, los estudios sobre la 

epoca medieval, alcanzaron resonancia internacional, dando lugar alrede

dor de la figura de Menendez Pidal a una competente escuela filol6gica. En 

el caso de la historiografia, los planteamientos del CEH estuvieron articula-

2 Jose Manuel Sanchez Ron (coord.), 1907-1987. La Junta pam Ampliaci6n de £studios e 
' Investigaciones Cientificas 80 afios despuis. 2 vols. CSIC, Madrid, 1989. Miguel Angel Puig-

Samper Mulero (ed.), Tiempos de inuestigaci6n. ]AE-CSIC cien afios de ciencia en Espana, 
Madrid, Conscjo Superior de Investigaciones Cicntificas, 2007. Luis Enrique Otero 
Carvajal y Jose Maria Sanchez L6pcz, La lnclza por la Modemidad. Las ciencias naturales y la 
Junta pam Ampliaci6n de £studios, Madrid, CSIC-Residencia de Estudiantcs, 20 12. 
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dos por la incorporacion del historicismo aleman, dominante en el panora

ma historiografico continental, y del positivismo frances; tambien Altamira 

comenzo a introducir la historiografia anglosajona y a llamar la atencion 

sobre la importancia de la sociologia como disciplina necesaria para el ana

lisis historiografico (Lopez Sanchez, Heterodoxos). 
Al Instituto Nacional de Ciencias Fisico-Naturales quedaron incor

poradas algunas de las instituciones cientificas mas relevantes de la fragil 

estructura cientifica de la epoca, como el Museo Nacional de Ciencias Na

turales, el Museo de Antropologia, el Jardin Botanico de Madrid, la Esta

cion Biologica de Santander y el Laboratorio de Investigaciones Biologicas, 

dirigido por R amon y Cajal, posteriormente convertido en lnstituto Cajal. 

A lo largo de sus afios de actividad, la JAE creo, dependientes del Institu

to Nacional de Ciencias: el Laboratorio de Investigaciones Fisicas, la Esta

cion Alpina de Biologia de Guadarrama, la Comision de Investigaciones 

Paleontologicas y Prehistoricas, el Laboratorio y Seminario 1\!Iatematico, la 

Mision Biologica de Galicia y los laboratorios de quimica, fisiologia, anato

mia microscopica, histologia, bacteriologia y serologia, de la Residencia de 

Estudiantes. Asimismo, la JAE impulso la Asociacion de Laboratorios, en la 

que destaco la colaboracion con el Laboratorio de Automatica dirigido por 

Leonardo Torres Quevedo. 

En el campo de las ciencias biomedicas, la figura de Santiago Ra

mon y Cajal fue el aglutinante de toda una generacion de cientificos que 

alrededor del Laboratorio de Investigaciones Biologicas, dirigido por el, y 
los laboratorios creados por la JAE en la R esidencia de Estudiantes, conso

lidaron la base cientifica precedente y abrieron el camino de toda una serie 

de programas de investigacion entre los que descollaron la neurologia, la his

tologia y la fisiologia, con especial atencion al estudio del sistema nervioso. 

Cajal era uno de los grandes cientificos internacionales del p rimer tercio del 

siglo XX, y su prestigio hizo que la revista Trabqjos del Laboratorio de Investiga
ciones Biol6gicas -Travaux du Laboratoire de Recherches Biologiques- fuese referencia 

obligada en la ciencia internacional. La figura de Cajal atrajo a numerosos 

cientificos extranjeros a trabajar en el Laboratorio o a colaborar en el mis

mo mediante cursos y conferencias. Ramon y Cajal estuvo acompafiado de 

cientificos de primera fila como Nicolas Achucarro, histologo y neur6logo, 
. 

que, tras su regreso a Espana desde los EE UU, organiz6 y dirigi6 el La-
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boratorio de Histopatologia del Sistema Nervioso desde 1912 hasta 1918, 

fecha de su prematura muerte, que posteriormente se incorporo como una 

seccion al Instituto de Investigaciones Biologicas. Por ei pasaron, entre otros: 

Pio del Rio Hortega, quien tras la muerte de Achucarro, fue nombrado su 

director hasta 1920, fecha en 1a que paso a ser jefe del Laboratorio de His

tologia Normal y Patologica de la Residencia de Estudiantes; Felipe Jimenez 

de Asua y Gonzalo Rodriguez Lafora, quien, en 1916, ocupo la direccion 

del recien creado Laboratorio de Fisiologia y Anatomia de los Centros Ner

viosos. En 1916, se creo el Laboratorio de Fisiologia, bajo la direccion de 

Juan Negrin, en el que iniciaron su actividad cientifica, entre otros: Severo 

Ochoa, Francisco Grande Covian o Jose Nlaria Garda-Valdecasas. 

No menos importante fue la accion del Museo Nacional de Cien

cias Naturales, dirigido des de 190 1 por Ignacio Bolivar Urrutia, catedratico 

de Zoologia de Articulados de la U niversidad Central. Bolivar fu e la gran 

figura de la bio1ogia espanola del primer tercio del siglo XX, vocal de la 

Junta desde su fundacion, paso a presidirla desde 1935, tras la muerte de 

Ramon y Cajal. Bajo su direccion, el Museo de Ciencias Naturales aban

dono su languida existencia decimononica y, en estrecha colaboracion con 

la JAE, relanzo los estudios biologicos en Espana. Entomologo de prestigio 

internacional, participo junto con Augusto Gonzalez Linares en la creacion 

de la Estacion de Biologia Maritima de Santander, fundada el 14 de mayo 

de 1886, y, en 1906, del Laboratorio de Biologia de Palma de Mallorca, y 

de la Estacion Alpina de Biologia de Guadarrama en 1910. Fue, asimismo, 

director delJardin Botanico entre 1921 y 1930, impulsando su renovacion 

y modernizacion, y favoreciola creacion, en 191 4, del Instituto Espanol de 

Oceanografia, al que fueron adscritos los Laboratorios de Biologia Mari

na, bajo la direccion de Odon de Buen. Durante su gestion se relanzaron 

las investigaciones y trabajos de zoologia, geologia y botanica, e impulso la 

reanudacion de las publicaciones cientificas del Museo, interrumpidas desde 

la desaparicion, en 1804, de los Anales de Historia Natural, con la publicacion 

desde 1912 de los Trabajos del Museo Nacional de Ciencias NaturaLes, compuestos 

de tres series dedicadas a zoologia, botanica y geologia, ademas de las series 

de zoologia Genera Mammalium y Fauna Iberica, y la revista de entomologia Eos. 
En el campo de la zoologia destacaron ademas de Bolivar, Jose Fer

nandez Nonidez, quien, a pesar de su traslado a Estados Unidos, mantuvo 
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un estrecho contacto con las actividades de laJAE y del Museo, a traves de 

cursos y conferencias. Junto con Antonio de Zulueta fue uno de los intro

ductores de la genetica en Espana y de la difusi6n de la obra de Mendel. 

Tambien destacaron Enrique Rioja Lo-Bianco, especialista en Anelidos; 

Luis Lozano Rey, en peces; Manuel Martinez de la Escalera, especialista 
' en cole6pteros; Ricardo Garda 1\!Iercet, entom6logo; Angel Cabrera Lato-

rre, especialista en mamiferos; o Candido Bolivar Pieltain, hijo de Ignacio 

Bolivar, especialista en cole6pteros y jefe de la Secci6n de Entomologia del 

Museo. 

En los campos de la fisica y la quimica, la actividad de la JAE fue 

esencial para el desarrollo de ambas disciplinas en Espana, con la creaci6n 

del Laboratorio de Investigaciones Fisicas, dirigido por Blas Cabrera, trans

formado posteriormente en el Instituto Nacional de Fisica y Quimica. Fue 

otra de las grandes instituciones cientificas de la ciencia espanola del primer 

tercio del siglo XX, junto con el Instituto Cajal, el Museo Nacional de Cien

cias Naturales y el Centro de Estudios Hist6ricos. La creaci6n de la JAE 

fue decisiva para el despertar de las ciencias fisico-quimicas en Espana. La 

politica de becas al extranjero permiti6 establecer los primeros contactos 

firmes con los centros internacionales de la fisica. Tras la Gran Guerra, los 

viajes de fisicos y quimicos espanoles, como Miguel Catalan, Arturo Dupe

rier,Julio Palacios o Enrique Moles, permitieron estrechar los contactos con 

algunos de los centros mas importantes de la fisica mundial. Las estancias 

en el extranjero permitieron que una reducida nomina de fisicos y quimicos 

espanoles, que constituian la flor y nata de clichas clisciplinas en Espana, se 

pusieran en contacto con las nuevas corrientes y problemas de la fisica in

ternacional. El Laboratorio de Investigaciones Fisicas de la JAE obtuvo un 

claro espaldarazo, con la inauguraci6n el6 de febrero de 1932, del Institute 

Nacional de Fisica y Quimica, bajo la direcci6n de Blas Cabrera, merced a 

la financiaci6n de la Fundaci6n Rockefeller (Otero, "La destrucci6n'' 15-72; 

Otero y Sanchez La lucha). 

Ellnstitut d 'Estudis Catalans 

En este breve repaso sobre la ciencia en Espana durante el primer 

tercio del siglo XX, no podemos dejar de hacer menci6n allnstitut d'Estudis 

Catalans, fundado en junio de 1907, bajo el impulso de Enric Prat de la Riba 
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desde la presidencia de la Diputacion de Barcelona, en coincidencia con la 

creacion de la JAE. El Institut d ' Estudis Catalans nacio inicialmente con 

una clara vocacion de articular e impulsar los estudios sobre ar te, literatu

ra e historia, en plena concordancia con los presupuestos del catalanismo 

cultural y politico. Pronto ampli6 su campo de actividades, ambicionando 

transformarse en la gran institucion defensora de la cultura catalana e im

pulsora de la investigaci6n cientifica en Cataluna. Para ello se cre6, en 1911, 

la Secci6 de Ciencies del Institut, que publico la revista Arxius del Jnstitut de 

Ciencie, y la Secci6 de Filologia. 

La constitucion, en 191 4, de la Mancomunitat de Catalunya repre

sento, hasta su disolucion por la dictadura de Primo de Rivera en 1925, un 

importante apoyo para la ciencia en Cataluna, a traves del respaldo finan

ciero al Institut d'Estudis Catalans y al Institut d'Electricitat i Mecanica 

Aplicades. A instancias de August Pi i Sunyer, catedratico de Fisiologia de la 

Universidad de Barcelona desde 1916, se financio la creacion, en 1920, del 

Institut de Fisiologia. En 1934, el Institut d ' Estudis Catalans y la Universi

dad Aut6noma de Barcelona fundaron el Seminari d'Estudis Fisics-Mate

matics, que, a partir de 1935, se denomino Centre d'Estudis Matematics. 

Las relaciones del Institut d'Estudis Catalans con la JAE fueron bastante 

estrechas, favorecidas por las vinculaciones de Pi i Sunyer, Ramon Turro o 

Esteban Terradas con laJAE, facilitando la concesion de pensiones a univer

sitarios catalanes y a miembros del Institut. 

La destrucci6n de una esperanza. Elfin de la Edad de Plata de la ciencia y la cultura 

espafiolas 

El desmoronamiento del Estado republicano durante los prime

ros meses de la Guerra Civil y la radicalizacion de esos dias dieron lugar a 

detenciones de catedniticos y cientificos considerados desafectos a los aires 

revolucionarios que impregnaron el bando republicano. La Junta para Am

pliacion de Estudios fue contemplada por estos sectores como sospechosa, 

debido a su espiritu liberal, vinculado con los postulados regeneracionistas e 

institucionistas de muchos de sus miembros fundadores. La progresiva nor

malizaci6n de la zona republicana puso fin a los excesos. D e hecho, uno de 

los pilares de la Republica fueron los hombres que, de una u otra forma, 

estuvieron vinculados con laJAE.Juan Negrin fue ministro del Gobierno de 
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Largo Caballero y despues pas6 a dirigir el Gobierno republicano hasta el 

final de la Guerra Civil. Blas Cabrera Sanchez, h~jo de Blas Cabrera Felipe y 

disdpulo de Negrin, fue su secretario durante el conflicto belico, y Candido 

Bolivar, hijo de Ignacio Bolivar, fue Secretario General de la Presidencia de 

la Republica con Azana. En cualquier caso, la actividad de laJAE termin6 

con el estallido de la G uerra Civil, las circunstancias de la misma y su desen

lace pusieron fin ala existencia de lajunta. 

Claudio Sanchez Albornoz manifestaba desde Burdeos, Francia, a 

Federico de Onis, el 2 1 de mayo de 1937, su amargura y desesperanza: 

[ ... ] la guerra de Espana va a ser larguisima. No se ve el fin [ ... ] No 
veo salida a la guerra. Me parecen equilibradas las fuerzas y ningun 
frente puede hundirse porque saben en cada bando que su derrota es 
su exterminio. Es angustiosa la situaci6n de Espafia ~Que va a quedar 
de nuestra patria al cabo de unos afios de bombardeos, destrucciones 
y gastos enormes de un lade y de otro .. .? (Archive Federico de Onis, 
Seminario Federico de Onis, Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Rio Piedras, Correspondencia Carpeta 144; Albert, Federico 99). 

La destrucci6n de la ciencia espanola por elfranquismo 

La Guerra Civil fren6 en seco la consolidaci6n de un sistema cienti

fico en Espafia. Las bases ideol6gicas y culturales de la dictadura del general 

Franco representaron un retroceso de alcance hist6rico para el debil y fragil 
entramado cientifico espafiol. La depuraci6n emprendida por los vencedo

res de la Guerra Civil go1pe6 con extrema dureza al sistema educative y 

cientifico espafiol. Las depuraciones de maestros, profesores de bachillera

to, universitarios y cientificos excluyeron de la practica profesional a miles 

de personas capacitadas, condenadas a un duro y amargo exilio exterior e 

interior (Otero "La destrucci6n"; Otero y Sanchez La lucha; Gonzalez El 

nacimiento; Claret El atroz) . 

La continuidad de 1a actividad cientifica y del espiritu con el que 
naci6laJAE fue imposible tras la finalizaci6n de la Guerra Civil. El caracter 

ultramontane y reaccionario que alimentaba elllamado bando nacional veia a 

1a JAE, al ideario que la inspir6 y vio nacer, y a sus hombres, como enemi-
~ 

gos y causantes del mal que se pretendia extirpar a sangre y fuego. Fueron 

innumerables las voces que retomaron con renovada virulencia las criticas 
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que desde los sectores mas conservadores de la sociedad espanola se habian 

pronunciado desde el nacimiento de laJAE. 

El l de octubre de 1936, se cre6 la Comisi6n de Cultura y Ensefian

za de lajunta Tecnica del Estado. La Circular, de 7 de diciembre de 1936, 

firmada por Jose Maria Peman, presidente de la misma, no dejaba lugar a 

dudas respecto de la finalidad y los objetivos que debian guiar la acci6n de 

las comisiones depuradoras: 

El caracter de la depuraci6n que hoy se persigue no es solo puni

tivo, sino tam bien preventivo [ .. . ] no se volvera a tolerar, ni menos 

a proteger y subvencionar a los envenenadores del alma popular 

[ ... ] proponer la separaci6n inexorable de sus funciones magistra

les de cuantos directa o indirectamente han contribuido a sostener 

y propagar a los partidos, ideario e instituciones delllamado "Fren

te Popular". Los individuos que integran esas hordas revolucio

narias, ... son sencillamente los hijos espirituales de catedraticos y 
profesores que, a traves de instituciones como 1a Hamada ''Libre de 

Ensenanza", forjaron generaciones incredulas y anarquicas (360-361 ). 

Enrique Sufier, vicepresidente de la Comisi6n de Cultura y Ensefianza, en 

un texto pub1icado el28 de febrero de 1937, expres6 con meridiana claridad 

emU era el objetivo perseguido por las autoridades educativas de la zona 

nacionalista, que no era otro sino extirpar hasta la raiz la presencia en la 

U niversidad: 

[ ... ] de la J unta para Arnpliaci6n de Estudios [ ... ] vivero de un 

profesorado, salvo ra ras excepciones, bien adicto a la causa que 

lo habia elegido pa ra la consecuci6n de los fines catequisticos, 

el primordial de todos: la descatolizaci6n de Espana (Suner 18). 

En 1938,Jose Pemartin, ala saz6n director general de Ensefianzas 

Superior y Media del Ministerio de Educaci6n N acional, con Sainz Rodri

guez e Ibariez Martin, escribi6: 

Es imperativo dentro de nuestros principios el recatolizar a las 

U niversidades de Espana [ ... ] la "laicizaci6n" o "descatoliza

ci6n" (que es lo mismo) de las Universidades espanolas ha sido 

una de las mas completas y nefastas obras de la Republica -a 

la vez efecto y causa de la Revoluci6n que nos destroza-" (127). 
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Y continuaba: 

De la Instituci6n Libre de Ensenanza, anti-Cat6lica, anti-espanola, no 

ha de que dar piedra sobre piedra [ ... ] La Alta Ensenanza madrilena 
habra de ser, inexorablemente, de aqui en adelante, Patri6tica, Cat6-
lica y Leal. 0 no ser (138). 

America Castro no se llamaba a engafios, el 28 de abril de 1938 
escribia desesp eranzado a Federico d e Onis: 

Espasa renuncia a sacar a la ca1le ecliciones listas [ ... ] de los siguientes 

auto res: Maran6n, Ortega [ ... ] Chesterton, Valle In clan, etc. En suma, 
han trazado una raya divisoria, yen la Espana de ellos no queda sino 
literatura jesuitica o cosa parecida [ ... 1 No perdonan el pasado, ni el 

tener sesos [ .. . ] Ahora desaguan todos los rencores contra las personas 
inteligentes: no las quieren, no las necesitan. Siempre me rio cuando 
oigo que tendran que llamar a este y a aque1, porque no tienen gente, 

etc. No. No llamaran a naclie [ ... ] Si estos hombres llegan a poder 
entrar en Espana, viviran en la sombra y como los penitenciados del 
Santo Oficio que recobraban la libertad (AFO, 0. MS. Correspon

dencia II. Carpeta 44, America Castro, 1928-1959; Naranjo 313). 

La ley de 24 de noviembre de 1939, que cre6 el Consejo Superior 

de Investigaciones Cientificas - CSIC-, dejaba pocas dudas sabre los presu

puestos desde los que la dictadura contemplaba la ciencia: 

En las coyunturas mas decisivas de su historia concentr6 la hispani
dad sus energias espirituales para crear una cultura universal [ ... ] Tal 

empeno ha de cimentarse, ante todo, en la restauraci6n de la cia
sica y cristiana unidad de las ciencias destruida en el siglo XVIII ... 
Hay que imponer, en suma, al arden de la cultura, las ideas esen
ciales que han inspirado nuestro Glorioso Movimiento (6.668-6.671 ). 

La depuraci6n de la Universidad espanoLa por el.ftanquismo 

Antes de finalizar la Guerra Civil, las autoridades franquistas sepa

raron de sus catedras a algunos de los mas significados profesores universita

rios que permanedan fieles al Gobierno de la Republica: 
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fpor ser] publica y notoria la desafecci6n de los Catedraticos 
universitarios que se mencionaran al nuevo regimen implanta
do en Espana, no solamente por sus actuaciones en las zonas que 
han sufrido y en las que sufren la dominaci6n marxista, sino tam
bien por su pertinaz politica antinacionalista y antiespaiiola en los 
tiempos precedentes al Glorioso Movimiento Nacional. La evi
dencia de sus conductas perniciosas para el pais hace totalmen
te inutiles las garantias procesales, que en otro caso constituyen la 

condici6n fundamental de todo enjuiciamiento ("Orden'' 932). 

Por el proceso depurador tuvieron que pasar todos los miembros 

de la comunidad universitaria, afectos y desafectos, los jueces instructores 

gozaron de un poder omnimodo que emplearon a discreci6n, en ocasiones, 

para vendettas personales sobre colegas de marcado caracter conservador y 

temprana adhesion a la rebeli6n. Fundamentalmente, fue una depuraci6n 

en la que prim6 su caracter ideol6gico, hacienda realidad las palabras pro

nunciad as por el ministro de Educaci6n Nacional, J ose Ibanez Martin, en 

1940, con motivo de la inauguraci6n del curso universitario en Valladolid: 

Habiamos de desmontar todo el tinglado de una falsa cultura que 
deform6 el espiritu nacional con la division y la discordia y desrai

zarlo de la vida espiritual del pais, cortando sus tentaculos y anu
lando sus posibilidades de retoiio. Sepultada la Instituci6n Libre 
de Enseiianza y aniquilado su supremo reducto, la Junta para am
pliaci6n de Estudios [ ... ] era vital para nuestra cultura amputar 
con energia los miembros corrompidos, segar con golpes certeros 

e implacables de guadaiia la maleza, limpiar y puri:ficar los ele
mentos nocivos. Si alguna depuraci6n exigia minuciosidad y en

tereza para no doblegarse con generosos miramientos a conside
raciones falsamente human as era la del profesorado (Ibaiiez 9-1 0). 

Un proceso depuraci6n carente de unas minimas garantias juridi

cas, en las que las conductas politicas, sociales y morales fueron esgrimidas 

sin pudor ni justificaci6n por los jueces instructores. Un rumor, una acu sa

ci6n sin fundamento, un juicio de intenciones bastaban para expulsar de la 

Universidad a un colega consagrado o a un joven prometedor, cuyo unico 

delito habia consistido en ser discipulo de un catedratico perseguido, mas 
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alia incluso de la amplia discrecionalidad que permitia la legislacion repre

siva (Gomez 149-76). De esta forma, sanciones, en principio menores, se 

convirtieron en expulsiones definitivas de la U niversidad: el acusado perma

necia atrapado en ellaberinto de la arbitrariedad de las autoridades educati

vas durante afios, al demorar la resolucion de los expedientes de depuracion 

hasta semanas o dias antes de la edad de jubilacion. 

Se desmantelaron escuelas cientificas con la expulsion de numero

sos catedraticos, en plena madurez de su obra cientifica e intelectual, de sus 

discipulos y ayudantes, jovenes prometedores, que auguraban la continua

cion y consolidacion de las lineas cientificas de sus maestros. Se actu6 sin 

piedad y con safia, sin importar el coste que acarrease para la estructura 

cientifica del pais. Fueron desmanteladas escuelas cientificas como lade His

telogia, fundada por Ramon y Cajal, continuada por Jorge Francisco Tello, 

Fernando de Castro y Pio del Rio Hortega; la de Fisiologia, impulsada por 

Juan Negrin; lade Psiquiatria y Neurologia, desarrollada por Gonzalo Ro-

driguez Lafora. Las ciencias naturales, bajo el liderazgo de Ignacio Bolivar 

Urrutia, quedaron tan seriamente dafiadas que no lograron recuperarse del 

dafio sufrido. La fisica y la quimica, la historia, la filosofia, el derecho y la 

filologia sufrieron dafios similares. 

A la separacion definitiva de las catedras y los puestos docentes de 

los profesores numerarios, hay que afiadirle la inhabilitaci6n para el ejerci

cio de la docencia y el disfrute de becas de los profesores temporales, cuyas 

carreras profesionales quedaron brusca y definitivamente interrumpidas, en 

la abrumadora mayoria de los casos, pues tales sanciones, aparentemente 

menores, supusieron la imposibilidad material de reanudar posteriormente 

sus carreras cientificas y docentes. 

La depuraci6n de la Universidad de Madrid 

El proceso depurador fue particularmente intense en la U niver

sidad de Madrid. De los 128 catedraticos en activo, en junio de 1936, el 

44,35 por ciento fueron depurados. Por facultades, lamas afectada fue la 

de Medicina, con el60, 71 por ciento, 17 catedraticos sobre 28; le sigui6 la 

Facultad de Ciencias con el 50 por ciento, 16 catedraticos; Derecho con el 

42, 11 por ciento -ocho-; Farmacia, con el40 por ciento -cuatro-, y Filosofia 
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y Letras con el 28,5 7 por ciento -cliez-. En el caso de los profesores auxiliares 

y ayudantes, los calculos resultan mas complicados, pues al no ser la mayo

ria de ellos funcionarios, no existe, como en el caso de los catedraticos, un 

escalaf6n a partir del cual conocer exactamente el n(lmero de profesores au

xiliares y ayudantes, de los 490 expedientes personales localizados, el44,08 

por ciento sufrieron algun tipo de sanci6n. Las cifras son elocuentes sobre 

las dimensiones de la depuraci6n en la Universidad de M adrid, sobre todo, 

si tenemos en cuenta que la mayor:ia de ellos no regresaron ala Universidad 

( Otero "La depuraci6n" 7 3-1 4 7). En la U niversidad de Barcelona, 1 7 cate

draticos fueron sancionados, el29,3 1 por ciento, 41 fueron rehabilitados y 5 

habian fallecido durante la guerra; en total fueron sancionados 135 profeso

res - 71 de M edicina, 41 de Filosofia y Letras, 11 de D erecho, 9 de Ciencias 

y 3 de Farmacia- (Claret 285). 

D epuraci6n de los catedraticos en activo en junio de 1936 de 

la Universidad de Madrid por Facultades 

Depuraci6n Sancionados 0/o Sin sanci6n 0/o Total 

M edicina 17 60,71 1 1 39,29 28 

Ciencias 16 50 16 50 32 

D erecho 8 42,11 1 1 57,89 19 

Farmacia 4 40 6 60 10 

Filosofia 10 28,57 25 71,43 35 

y Letras 

Total 55 44,35 69 55,65 124 

Fuente: AGA, Educaci6n y Justicia 

Depuraci6n de los Profesores Auxiliares y Ayudantes de 

la Universidad de Madrid 

D epuraci6n Porcentaje 

Sin datos 7,55 

Sancionado 44,08 

Rehabilitado 48,37 

Fuente: AGA, Educaci6n y Justicia. AUCM 
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Ellargo camino del exilio 

. Tras la batalla del Ebro y la caida de Catalufia, la derrota de la 

R epublica era cuestion de tiempo. Juan N egrin, presidente del Gobierno, 

consciente de ello, creo el Servicio de Evacuacion de Republicanos Espa

noles -SERE-, con sede en Paris, bajo la presidencia de Pablo de Azcarate, 

cuya filial en Mexico estuvo presidida por Jose Puche, que habia sido rector 

de la Universidad de Valencia, con el nombre de Comite T ecnico de Ayuda 

a los Refugiados Espafioles -CTARE-, al que se afiadio lajunta de Auxilio 

a los Republicanos Espafioles -]ARE-, bajo la direccion de Indalecio Prieto, 

organizaciones que desempefiaron un importante papel en la ayuda a los 

refugiados espafioles (Giral, Ciencia; Lopez Sanchez, "El exilio" 177 -239; Pla 

Brugat, Els; Rubio, La emigraci6n). En el caso de los cientificos y profesores de 

Universidad fue esencialla constitucion, el 21 de diciembre de 1939, de la 

Union de Profesores Espafioles en el Extranjero - UPUEE-, a iniciativa de 

Gustavo Pittaluga, Gabriel Franco, Jose Maria Semprun y Alfredo Mendi

zabal.3 

El 3 de marzo de 1939, Tomas Navarro Tomas, recien llegado ala 

Universidad de Columbia, Nueva York, 1nerced a las gestiones de Federico 

de Onis, escribio ajuan RamonJimenez, que se encontraba en la Univer

sidad de Puerto Rico, con su esposa Zenobia Camprubi, sobre las gestiones 

p ara organizar la solidaridad con los intelectuales y cientificos exiliados: 

3 

Antes de salir yo de Paris qued6 organizado un Comite de ayuda a 
los intelectuales espanoles, en el que figuran varios de nuestros amigos 
franceses, entre ellos J ules Romain, Benjamin Cremieux, lVIarcel Ba
taillon, J ean Serial y otros. Tenia que ocuparse de sacar a los intelec
tuales de los campos de concentraci6n, arreglar su situaci6n con 
la Policia france sa, proporcionarles rnedios de subsistencia y ayudarles 
a buscar colocaci6n, donde ganarse la vida. El nurnero de amigos 
y companeros que se encuentran sin el rnenor recurso en el extranjero 

El primer prcsidente de la UPUEE fue Gustavo Pittaluga, catcdratico de Medicina de 
la Universidad de Madrid, y el sccretario Alfredo Mendizabal, catcdratico de Derecho 
en la Univcrsidad de Oviedo, vicepresidentes Mariano Gomez, catedratico de Derccho 
de Valencia, y Honorato de Castro, catedratico de Ciencias de Madrid. Fueron nom

brados consejeros Dem6filo de Buen, Gabriel Franco, Luis Nicolau D 'Olwer y Clau
dio Sanchez-Albornoz; ponentesJ osc Fernandez Montesinos, .Nianucl Martinez Risco, 
Niceto Alcala-Zamora y J es{Is Maria Bellido; y secretaries adjuntos Jose Maria Scm
pr{m y Ramon Sugrafies (Lopez 200-17). 
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constituye una enorme empresa para las tareas de este Comite 

[ ... ] Dentro de pocos elias, se constituira en Nueva York, otro 

Comite con el mismo objeto (AFO, 0. MS. Correspondencia. 

Carpeta 109. Tomas Navarro Tomas). 

Los refugiados espanoles contaron con la solidaridad de numerosas 

organizaciones extranjeras. En la acogida de los cientificos e intelectuales 

exiliados fue fundamentalla labor desempeiiada por la Casa de Espana, 

fundada por iniciativa del presidente mexicano Lazaro Cardenas, el 20 de 

agosto de 1938, posteriormente convertida en Colegio de Mexico (Lida, La 

Casa; Lida y Matesanz, El Colegio; Lida, "Los intelectuales"). El 25 marzo de 

1938, Alfonso Reyes escribia a Federico de Onis: 

En los planes que presente al Presidente [de Mexico, Lazaro Carde

nas] estaba considerado un yjejo proyecto que le enyje desde Buenos 

Aires en cuanto estall6 la guerra espanola [ ... ] que estaba encami
nado a poner a contribuci6n en Mexico a todos los sabios espano

les, republicanos en su casi totalidad, que se han quedado sin pues
to (AFO. 0. MS. Correspondencia. Carpeta 129. Alfonso Reyes). 

Finalmente, la iniciativa de Alfonso Reyes prosper6, y fue nmnbra

do director de la Casa de Espana, desde marzo de 1939, y del Colegio de 

Mexico, posteriormente. Daniel Cosio Villegas, fundador del Fondo de Cul

tura Econ6mica, le acompan6 como secretario del Colegio de Mexico hasta 

1959, ambos desempenaron un papel de primer orden en la llegada del 

exilio cientifico a Mexico (Perea Daniel; Cosio Memorias; Lida La Casa). Los 

primeros invitados de la Casa de Espana, cuando todavia la Guerra Civil no 

habia finalizado, pero la suerte de la Republica pareda echada, fueron Luis 

Recasens Siches, Le6n Felipe Camino y Jose Moreno Villa, que, en 1938, 

se encontraban en Mexico. Jose Gaos, rector de la Universidad de Madrid, 

Jose Maria Ots Capdequi, Enrique Diez-Canedo, Juan de la Encina, Gon

zalo Rodriguez Lafora,Jesus Bal y Gay, Isaac Costero, Agustin Millares Car

loy Adolfo Salazar les siguieron a continuaci6n.1 

4 "27 de octubre de 1938. I Sr. Don Francisco Tr~jo. I Direcci6n de Poblaci6n I Secre
taria de Gobernaci6n I Muy senor nuestro y amigo: I Deseo informar a Ud. Que el 
Sr. Dr. Gonzalo R. Lafont llega a Veracruz en el vapor "Siboney" cl proximo miercoles 
2 de novicmbrc. El Dr. La:fora es miembro de la Casa de Espana en Mexico y ha sido 
invitado por cl senor Prcsidente de la Republica a continua~.· aqui sus trabajos docentes 
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Tras elfin de la Guerra Civil, la situaci6n de los refugiados espaiio

les se fue complicando en Francia, por lo que para muchos de los cientificos 

e intelectuales refugiados comenzaba a ser apremiante la salida del pais galo 

en direcci6n a America. Muchas de las miradas y las peticiones de auxilio 

se dirigieron hacia :N1exico. Entre otros muchos, fueron los casos de Antonio 

Madinavetia Tabuyo, catedratico de Quimica Organica de la U niversidad 

de Madrid,J ose Medina Echavarria, catedratico de Derecho de la Universi

dad de Murcia, o Manuel Mazquez, catedratic~ de Oftalmologia de la Uni

versidad de Madrid y su esposa Trinidad Arroyo, ayudante de Oftalmologia: 

Mexico, D. F, 4 de mayo de 1939. I Senor don Eduardo Villasenor, 
I Subsecretario de H acienda y C. P. I Ciudad [ ... 1 Para los fines ha

bituales, me permito rogar a usted dicte sus 6rdenes para que nuestra 
Delegaci6n Fiscal en Paris entregue al senor don Antonio 11adinavei

tia, catedratico espafiol contratado por la Casa de Espana en Mexi
co, la suma de Dlls. 1. 725,00 (Un mil setecientos veinticinco d6lares) 
para los siete pasajes que necesita con destino a Mexico [ ... ] Alfonso 
Reyes (Archivo del Colegio de M exico, copia digitalizada conserva
da en el Archivo de la Residencia de Estudiantes, ref: 00012788). 
Nfexico, D. F , 9 de junio de 1939 I Senor don Francisco Trejo [ ... ] 

Presentara a usted estas Hneas el eminente Oftalm6logo espanol se
nor don Manuel M arquez quien, en compania de su senora la Doc
tora dona Trinidad Arroyo de Marquez, acaba de llegar a nuestro 

pais [ ... ] Mucho agradecere a usted se sirva dar sus 6rdenes para 
que se instruya al interesado sobre la manera de regularizar su si
tuaci6n de Residente permanente en nuestro pais [ ... ] Alfonso Re
yes (Archivo del Colegio de Mexico, copia digitalizada conserva
da en el Archivo de la Residencia de Estudiantes, ref.: 00013291). 

Los refugiados ya instalados en Mexico utilizaron su influencia, 

prestigio y amistad ante las autoridades de la Casa de Espana, para, con su 

apoyo e imprescindible concurso, obtener los permisos, visados y pasajes de 

colegas y discipulos atrapados en una Francia crecientemente insegura: 

y de invcstigaci6n. I Agradcccria a Usted tuviera la bondad de disponer que sc den 
instrucciones a la Delegaci6n de l\lligraciones de aquel puerto para que otorgue al Sr. 
Lafora las facilidades necesarias a su internaci6n en Mexico ... Por el Patronato de la 
Casa de Espana en Mexico I Daniel Cosio Villegas" (Archivo del Col.egio de Mexi
co, copia digitalizada conservada en cl Archivo de la Residencia de Estudiantes, rc£: 
00011678.) 
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Prof. Dr. Luis Recasens Siches [ ... ] Mexico, D. F., 14 de marzo de 
1939 I Sr. Lie. Don Daniel Cosio Villegas [ ... ] lVli querido amigo: I A 
continuaci6n le cloy a usted los datos relatives a DonJavier Malag6n, 
de quien le hable el otro dia. J avier Malag6n, Doctor en Derecho, 

Premio extraordinario de la Licenciatura, pensionado por la Junta 
para ampliaci6n de estudios, Profesor auxiliar de Derecho procesal 
en la Universidad de Madrid [ ... ] Desea venir a Mexico .... Luis Re
casens Siches (Archivo del Colegio de Mexico, copia digitalizada con
servada en el Archivo de la Residencia de Estudiantes, ref 000 12870). 

Mexico fue el principal beneficiario del exilio cientifico, la U niver

sidad Aut6noma de M exico y el Instituto Politecnico Nacional se nutrieron 

del saber y la practica cientifica de los exiliados espafioles, en menor medida, 

pero no menos importante, fueron las aportaciones de los cientificos espafio

les en Argentina, Venezuela, Colombia, Panama, la Rept1blica Dominicana, 

Puerto Rico y Estados U nidos (Otero "La destrucci6n" Historia 149-186; 

Otero La destrucci6n; Giral, Ciencia; Enriquez Exilio). 

En Argentina, la Instituci6n Cultural Espanola (Buenos Aires) 

-ICEBA- fue la responsable de buscar acomodo a los cientificos espafioles 

exiliados. Las gestiones de Julio Rey Pastor, profesor de Matematicas de la 

Universidad de Buenos Aires, vinculado ala ICEBA, permitieron la acogida 
, 

de los matematicos Manuel Balanzat, Ernesto Corominas, Luis Angel San-

tal6 o Pedro Pi Callejas. Tambien llegaron a Argentina, en 194 1, Pio del Rio 

Hortega, procedente de Oxford, para hacerse cargo de un laboratorio de 

investigaci6n en histologia; Claudio Sanchez Albornoz, que, tras su paso por 

la Universidad de Cuyo, fue nombrado, en 1942, catedratico de la Universi

dad de Buenos Aires, y director del Instituto de Historia de la Cultura espa

nola; y el reconocido jurista Luis Jimenez de Asua, catedratico de D erecho 

Penal de la Universidad de Madrid, quien fue director del Instituto de Altos 

Estudios Juridicos y del Instituto de Criminologia de la Universidad de La 

Plata. En Cuba, la creaci6n del Instituto Cubano de Altos Estudios sirvi6 

para acoger a algunos de los cientificos exiliados como Gustavo Pittaluga, 

Mariano Ruiz Funes, Maria Zambrano oJoaquin Xirau (Dosil 307-332). 

Federico de Onfs y La solidaridad con el exilio espafiol 

En Estados Unidos, a pesar de las relaciones que la fundaci6n Rock

efeller y el Institute of International Education -liE- habian mantenido con la 
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Junta para Ampliacion de £ studios, fueron la fundacion del Amo y el Ins

titute de las Espafias, dirigido por Federico de Onis, las instituciones que 

mas destacaron en la ayuda de los profesores exiliados (Portela Cincuenta; 
Naranjo; Albert Federico; Nifio 229-244). El papel de Federico de Onis fue 

fundamental por su destacada posicion en e1 sistema academico estadouni

dense (Albert, Federico 8-11 ). En fecha tan temprana como e1 15 de abril de 

1937, exponia a Americo Castro sus planes: 

I-Iice gestiones con el Institute of International Education, la Carnegie 

Foundation, el Institute Rockefeller, etc. para que se crease un comite 

que se encargase de proveer fondos y buscar la ayuda de las universida

des para crear catedras en elias para los varios profesores emigrados [ ... ] 

El Dr. Duggan, director del Institute of International Education, se ha 

ocupado activamente del desarrollo de este plan (AFO, 0. MS. Corres
pondencia II. Carpeta 44. Americo Castro, 1928-1959; Albert 136-7). 

£14 de abri1 de 1938, Onis se dirig:ia a l?ernando de los Rios, emba

jador del Gobierno de la Republica en Estados Unidos, para informarle que 

el Institute de las Espafias, vinculado ala Universidad de Columbia, del que 

era director, "en calidad de jefe del Departamento de Estudios Hispanicos" 

(Albert, "La querencia" 86-11 7; Albert, "Federico de Onis" 237-266): 

[ ... ]seguira manteniendo la misma posicion siempre, lo cual le im

pedira tener relacion alguna con ningun gobierno que se establezca 
en Espana en el caso de que el Gobierno sea derrotado. Como esto 

me parece ahora casi seguro e inminente, creo que ha llegado la hora 

de que el Institute [de las Espaiias] , sin salir de su posicion y como 

consecuencia de ella, se convierta en el centro de organizacion en 

este pais de los elementos que aqu1 lleguen, de las actividades cultu

rales espafiolas que quedaran interrumpidas por la clerrota del Go

bierno [ ... ] Puede pa recerle premature hablar de esto; pero quiero 

que sepa ustecl que puede contar conmigo y con el Institute para esta 

labor, que estoy seguro de que tendra todo el apoyo de la Universidad 
(AFO, 0. MS. Correspondencia. Carpeta 132. Fernando de los R.ios). 

El 26 de abril de 1938, Pedro Salinas felicitaba a Onis, y se congra

tulaba desde el \tVellesley Collage de Massachussets, Estados Unidos, donde 

era profesor, por su firme compromise con la causa republicana, "Vienen 

tiempos muy dificiles. Su decision de V de seguir trabajando por nuestra 
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Espana, no por la d e ellos, nos tiene que dar animos a todos" (AFO, 0. 
MS. Correspondencia . Carpeta 143. Pedro Salinas). Sus gestiones resulta

ron esenciales para que fueran contratados, en 1939, Tomas Navarro Tomas 
, 

y Luis Alvarez Santullano por la Universidad de Columbia; America Castro 

en la Universidad de Wisconsin; Pedro Salinas en el W ellesley College; y 

Jorge Guillen en la Universidad de Montreal. El 10 de junio, Onis escribia 

a Fernando de los Rios: 

Veo lo que me dice de don Od6n de Buen y queria hacer algo eficaz para 
ayudarle [ ... 1 Al mismo tiempo he recibido carta de Navarro [Tomas 
Navarro Tomas l en la que me dice que esta en Paris y va air a lnglaterra, 
Belgica y Holanda con una misi6n delgobierno para organizar I a ayuda 
cultural a los intelectuales espafioles [ ... ] voy a escribir a Navarro ofre
ciendome a organizar la cooperaci6n norteamericana en forma eficaz 
(AFO, 0. MS. Correspondencia. Carpeta 132. Fernando de los Rios). 

El 1 de abril de 1939, Onis informaba a America Castro de los re

sultados de sus gestiones: 

[ ... ] estamos hacienda un censo de emigrados para el Corni
te del Institute of International Education, convendria que nos 
enviases la direcci6n de los que te hayan escrito a ti para in
cluirles en el censo si no lo estan ya [ ... ] Igualmente seria impor

tante que trataseis de crear nuevos puestos en los centros don
de podais ~j ercer influencia (AFO, 0. MS. Correspondencia II. 
Carpeta 44. Americo Castro, 1928-1959. Albert, Federico 149). 

Otro tanto sucedi6 con la Universidad de Puerto Rico, donde Onis 

fue el fundador y primer director del Departamento d e E studios Hispanicos. 

Su influencia fue determinante para que en ella recalaran T01nas Navarro 

Tomas, Luis A. Santullano,Juan Ram6nJimenez y Zenobia Camprubi, Pe

dro Salinas y Francisco Ayala (Portela). El 5 de abril de 1938, Jose Padron 

se hada eco de la petici6n de Federico de Onis para buscar acom odo a los 

exiliados espafioles: 

Hoy mismo envio al Dr. Juan B. Soto, rector de la Universidad de 
Puerto Rico, copia de su carta de abril 2, sobre Claudio Sanchez Al-

' 
bornoz, reiterando a Soto la conveniencia de que la Universidad de 

Puerto Rico haga algo en beneficia de estos hombres victimas de la 
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guerra y en beneficia propio, ya que estos profesores pueden realizar 
una obra de indisputable valor en la Universidad de Puerto Rico (AFO, 

0. MS. Correspondencia Carpeta 144. Claudio Sanchez Albornoz). 

Con la ocupaci6n de Francia por la Alemania nazi, la situaci6n de 

los exiliados espanoles en Francia se torn6 desesperada, por lo que se in

tensificaron los esfuerzos para tratar de sacar de aquella inmensa ratonera a 

los cientificos e intelectuales que, a la altura del verano de 1940, no habian 

logTado salir con destino a America (Alted y Domergue El exilio; ; Egido y 

Eiroa Los grandes; Llorens "La emigraci6n"; y Pla Brugat, "El exilio" 99-121; 

11ancebo "La diaspora"; Baldo y Alonso, L)exili 329-342). 

Claudio Sanchez Albornoz se dirigia en terminos angustiados a Fe

derico de Onis, el 12 de febrero de 1940, desde Cauderan (Francia): 

Puede y quiere V hacer algo por mi? La vieja idea de Puerto Rico 
no es practicable? Segun lo mas probable desembarcare en esa a co
mienzos de marzo rumba a Cuba. Podria V escribir a San juan para 
arreglar a lo menos un cursillo? Ami paso por Nueva York podda 

hacer esta vez la conferencia que no pude hacer el aiio 38? [ ... ] No 
necesito decide cuanto le agradecere lo que haga por mi. Me aguar
dan largos afios de destierro -como al que mas- y tengo mucha gente 

a rni cargo f ... ] pienso en Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos [ ... ] 
perdone el asalto epistolar. La vida es dura para los hombres liberales 
de Espana [ ... ] Malos vientos vi en en de Espafia la guerra ha afirma

do a Franco. Y no nos queda como a nuestros abuelos del [1 J 823 la 
esperanza de que muera Fernando VII (AFO, 0. MS. Correspon

dencia Carp eta 144. Claudio Sanchez Albornoz; Albert, Federico 1 08). 

Tras su llegada a Argentina, instalado en la Universidad de Cuyo, 

11endoza, escribi6 a Federico de Onis, el 31 de enero de 1941, dan dole 

cuenta de su peripecia para salir de la Francia ocupada: 

Por verdadero milagro me salve de caer en manos de los alemanes 
en Burdeos y tras muchos meses malos, en que me vi forzado a se
pararme de mis hijos y a enviarles a Espana, los Rockefeller me han 

traido a esta universidad, aun en formaci on [ ... ] Y aqui estoy, so nan
do con poder traer a mis hijos un dia y con la desesperaci6n de no 
poder trabajar, porno tener materiales ni elementos y por haber de 
proveer a ganarme el pan de mil maneras (AFO. 0. MS. Corres
pondencia Carpeta 144. Claudio Sanchez Albornoz; Naranjo 113). 
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El amargo exilio interior 

En esas circunstancias, los que no habian logrado salir de la Francia 

ocupada corrian el riesgo de caer en manos de la dictadura franquista. En

rique Moles, catedratico de Quimica Inorganica de la U niversidad de Ma

drid, atrapado en Francia, inici6 los tnimites para regresar a Espana, donde 

el4 de febrero de 1939 habia sido separado de la Universidad por una orden 

ministerial. Las intensas gestiones a su favor realizadas por numerosos qui

micas europeos hicieron que el 14 de enero de 1940 el embajador de Espana 

en Paris, Jose F. de Lequerica, enviara una nota al Ministro de Exteriores en 

la que relataba la visita de una comisi6n del Instituto Pasteur, la Academia 

de Medicina y del director del Institute Internacional de Cooperaci6n In

telectual, en la que adjuntaban una petici6n con mas de l 00 firmas "para 

hablarme de la situaci6n de profesor D Enrique Moles de la Universidad 

Central de Madrid". La respuesta del director General de Ensenanzas Su

perior y Media, Jose Pemartin, fue tajante: 

[ ... ] este Ministerio estima que en referencia al que fue Cate

dratico de la Universidad de Madrid, el Sr Moles, ha de atener
se a lo dispuesto en la Orden de 4 de febrero de 1939, en la que 

en terminos claros se exponen los motivos por los que Espai:ia 

se ha visto obligada a prescindir de los servicios de dicho sefior. 

Peticiones similares de las universidades de Suiza y Belgica fueron igual

mente rechazadas. Moles regres6 a Espana, en 1942, donde fue sometido 

a Consejo de Guerra. El Consejo Supremo deJusticia Militar le conden6 a 

reclusion perpetua, por el deli to de adhesiOn a la rebeli6n, en sentencia de 1 0 de 

arzo de 1943, pena conmutada por lade doce afios y un dia de reclusi6n.5 

Fue puesto en libertad al cumplir los sesenta afios, en 1943, desposeido de 

todos sus cargos y propiedades; sobrevivi6 los ultimos anos de su vida traba

jando en los laboratories Ibys (Giral 1 08-17). 

Peor suerte corrieron aquellos que no lograron salir de Espana, o 

confiaron en una sanci6n menor, como Julian Besteiro Fernandez,6 cate-

5 

6 

AGA, Justicia, Tribunal de Rcsponsabilidades Politicas, causa contra Enrique Moles 
Ormclla, 42/30467; 75/00328 y 75/01190. AGA, Educaci6n, expediente personal 
de Enrique Moles Ormella, CIDE: 92059. "Orden de 4 de febrero de 1939 separando 
ddinitivamente del scrvicio a varios catedriticos de Universidad". Vitoria, 4 de febrero 
de 1939. Boletin Oficial del Estado, n° 38, 7 fcbrero 1939, p. 724. 

AGA, Educaci6n, expedientc personal de Julian Besteiro Fernandez, CIDE: 93056, ex-
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dratico de Logica y decano de la Facultad durante la Guerra Civil, quien 

fue detenido en Madrid e internado en la prision de Portier. El 8 de julio de 

1939, un Tribunal Militar le condeno a 30 anos de reclusion mayor; desde 

la carcel de Duenas fue conducido hasta la prision de Carmona (Sevilla), 

donde fallecio el 27 de septiembre de 1940. Del mismo modo, Juan Peset 

Aleixandre, catedratico de Medicina Legal y Toxicologia y exrector de la 

Universidad de Valencia, denunciado por la delegacion de Sanidad de Fa

lange de Valencia, internado en el campo de concentracion de Albatera, fue 

condenado a muerte por un Consejo de Guerra sumarisimo, por el delito 

de "adhesion a la rebelion", el 4 de marzo de 1940; fue fusilado el 24 de 

mayo de 1941 (Prods a]oan Peset Aleixandre. Leg. 1100, n° 26354). Durante 

la Guerra Civil, ya habia sido condenado a muerte el rector de Oviedo, 

Leopolda Garcia-Alas, catedratico de Derecho Civil, por ser hijo del gran 

novelista Clarin, autor de La Regenta (Claret 196; Ruiz "La memoria"). Las 

intensas gestiones iniciadas por el Gobierno republicano para evitar la eje

cucion fueron inutiles: Leopoldo Alas fue fusilado el 20 de febrero de 1937. 

En Granada fue fusilado el rector, Salvador Vila H ernandez, catedratico de 
' Cultura Arabe y discipulo de Miguel de Unamuno, el23 de octubre de 1936 

(Claret 238-24 1; Amo Salvador). 

Lain Entralgo, falangista y alto cargo del sistema universitario de la 

dictadura franquista, 7 escribi6 afios despues en su Descargo de conciencia: 

7 

Desde el Ministerio de Educacion Nacional y a traves del naciente 

Cons~jo de Investigaciones Cientificas [ ... ] despues del atroz desmo

che que el exilio y la "depuracion" habian creado en nuestros cuadros 

universita1i.os, cientificos y literarios [ . .. ] continuo implacable tal "de
puracion" y deliberada y sistem:iticamente se prescindio de los me
jores, si estos parecian ser minimamente sospechosos de liberalismo 

o republicanismo, o si por debajo de su nivel habia candidates a un 
tiempo derechistas y ambiciosos [ ... ] la decision de partir desde cero 
o desde lamas pura derecha se impuso implacablemente (Lain 283-5). 

pcdicntc 7. AGA,Justicia, Tribunal de Rcsponsabilidades Politicas, causa contraJulian 
Bcstciro, 42/30338. 

El27 de enero de 1941 fue nombrado micmbro del Cons~jo Nacional de Educaci6n en 
representaci6n de Falange. («Decreto de 27 de enero de 1941 », Bolettn Oficial del Estado, 
n° 34, 2 febrero 1941, p. 794). 
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La Espana trasterrada 

Los exiliados espafioles depositaron sus esperanzas en el triunfo de 

los aliados frente a la Alemania nazi, confiando en que su derrota arrastrara 

a la dictadura de Franco. Numerosos cientificos e intelectuales que fueron 

acogidos en distintas universidades de America fiaron sus esperanzas duran

te estos primeros afios en la provisionalidad del exilio. Luis A. Santullano 

escribia a Alfonso Reyes, el 8 de julio de 1940, desde el Instituto de las Es

pafias de la Universidad de Columbia, donde le habia encontrado acomodo 

Federico de Onis: 

Bien se ha mostrado ahara que Mejico es verdaderamente la Nue

va Espana [ ... 1 Quiero levan tar mi animo [ ... ] en la confianza 
de que America habra de sacar a Europa de su negro fango y de 
que 11ejico salvara a Espana de su actual esclavitud totalitaria.8 

Tras la finalizaci6n de la Segunda Guerra Mundial, las esperanzas 

de un pronto retorno a Espana se esfumaron para buena parte del exilio 

espafiol. Lorenzo de Luzuriaga asi se lo manifesto desde Argentina a Luis 

A. Santullano, el 8 de noviembre de 1948: "Respecto a Espana, que le voy 

a decir. Aquello no tiene facil remedio [ ... ] Me parece que tenemos Franco 

para el resto de nuestra vida, ya que somos mas viejos que el" (Archivo de 

Colegio de M exico, copia dig-italizada conservada en el Archivo de la Resi

dencia de Estudiantes, re£ 0000 1429). 

El exilio signific6 la sangria de una parte sustancial del capital hu

mano de la cultura espanola, incluido el componente cientifico, dando lugar 

8 (Archive del Colegio de :l\tlexico, copia digitalizada conservada en el Archive de la 
Residencia de Estudiantes, peticiones, ref. 00001392-0000 1393). Alfonso Reyes se di
rigi6 el 11 de noviembre de 1941 a Eduardo Garcia Maynez, director de la Escuela 
de Fi1osofia y Letras, para presentar a Luis A Santullano, con cl fin de incorporarle a 
su cuadro de profcsores "El cspafiol don Luis A Santullano trabaja actualmente en el 
Institute Politecnico de Puerto Rico, contratado hasta mayo del afio entrante, ( ... ] Su 
familia esta ya en Mexico, cuatro nifios y su senora a punto de florecer otro mas. Se 
trata de un hombre de preciosos antecedentes pedag6gicos, con 25 afios de intachablc 
experiencia en laJunta para Ampliaci6n de Estudios y cuatro afi.os en las Misiones Ped
ag6gicas por la misma organizadas en la excelente compaiiia de don Manuel B. Cossio, 
Antonio M achado, Pedro Salinas, etc .. . tuvo una catedra de Pedagogia Corrreccional 
en la Escuela de Estudios Penales al lado de J imenez de Asua y de Ruiz-Funes, ... Yolo 
considero como un gran elemcnto tccnico que podriamos aprovcchar en M exico .. . " . 
(Archive de Colegio de Mexico, copia digitalizada conservada en cl Archive de la Resi
dencia de Estudiantes, ref. 0000 1408). 
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a una descapitalizaci6n que tard6 decenios en ser solventada. Las conse

cuencias y los costes los pagaron, en primer lugar, los profesores y el personal 

de la Universidad que sufri6 el proceso depurador, pero tambien la sociedad 

espanola al que dar abruptamente interrumpida la Edad de Plata de la ciencia, 

cuyas realizaciones habian colocado a nuestro pais en la senda que conduda 

a la Europa moderna y desarrollada. Las palabras que, en 1965, escribi6 

Ignacio Chavez, sobre el exilio cientifico en Mexico, estin cargadas de una 

dolorosa verdad: 

Todo ese esfuerzo qu.e hizo Espana y al que debi6, en el primer tercio 

del siglo, su rapida transformaci6n en las ciencias y las humanidades, 

nosotros lo recogimos. Fuimos nosotros los beneficiaries. Quiza, de 

momento, Espana no supo todo lo que insensatamente perdia lan

zando al destierro a lo mejor de sus intelectuales [ .. . ] Espana no po

dia sufrir una peor hemorragia. Nosotros, en cambio, si nos dimos 

cuenta de lo que con ellos ganabamos (Chavez 647-57; Guerra 828). 

El coste fue abrumador; se percli6 un valioso capital humano del que Es

pana no estaba sobrada en aquellos afios. La consecuencia fu e evidente, un 

retraso de decenios que solo comenz6 a repararse con el restablecimiento de 

la democracia tras la muerte del dictador. 
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