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GUTIÉRREZ TORRECILLA, Luis Miguel, y BALLESTEROS 
TORRES, Pedro, Cátedras y Catedráticos de la Universidad de Alcalá en 
el Siglo XVIII. Colección Quinientos años, n° 5. Universidad de Alcalá. 
1998. 309 págs. Ma del Val González de la Peña. Universidad de Alcalá.

Para los que trabajamos en esta Universidad de Alcalá y nos hemos hecho 
«intelectualmente» en ella es una grata noticia ver publicada una obra que nos abrirá 
aún más a las puertas del conocimiento de esta institución tan querida por los alcalaínos 
y alcalaínas entre las cuales me encuentro. El tema de la Universidad de Alcalá es una 
realidad sobre la cual todavía nos queda mucho que aprender.

Si bien es verdad que desde finales del siglo pasado y principios de éste se han 
venido realizando trabajos sobre las distintas cátedras de las facultades de la 
Universidad de Alcalá, como los escritos de Beltrán de Heredia, Lamadrid, Urriza y 
Alonso Muñoyerro, éstos se habían quedado en prácticamente meros estudios parciales 
de las distintas facultades por separado; los editados sobre las cátedras de Sagrada 
Escritura, Santo Tomás, Cánones y sobre las facultades de Artes y Medicina, así lo 
atestiguan.

Sólo en la obra de Vicente de la Fuente realizada el siglo pasado sobre Historia 
de las Universidades, Colegios y demás establecimientos de enseñanza en España, el 
autor hace una recopilación de largas relaciones de cátedras de nuestra Universidad, 
que no son muy exactas si nos atenemos a la opinión de los autores de este libro.

Quizá este sea uno de los motivos por el que Gutiérrez Torrecilla y Ballesteros 
Torres han producido una obra con una visión más panorámica de la situación y 
desde luego más fidedigna. Digo esto porque ambos autores por separado cuentan ya 
con numerosas publicaciones sobre los personajes que hicieron posible la Universidad 
en ésta y otras épocas,1 lo que les convierte, según creo yo, en muy dignos entendedores 
y continuadores de estos interesantes estudios sobre la realidad universitaria alcalaína.

1 Este es el caso de los trabajos realizados por Luis Miguel GUTIÉRREZ TORRECILLA sobre, los 
colegiales del Colegio Mayor de San Ildefonso, el Catálogo biográfico de colegiales y capellanes del 
Colegio Mayor de San Ildefonso, y el artículo publicado junto a Esperanza BORT TORMO, sobre Los 
colegiales del Colegio Menor de Santa Catalina Mártir. Por su parte, Pedro BALLESTEROS tiene un par 
de estudios que versan en torno a los Universitarios alcalaínos en el Consejo de Indias y en las Audiencias 
americanas.
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Los mismos autores dicen claramente que con esta obra intentan dar a conocer 
a los personajes que ocuparon esas cátedras y analizar la proyección profesional 
que tuvieron después de ocupar las cátedras, con metodología de tipo prosopográfico.

El libro comienza con la introducción sobre las fuente documentales utilizadas 
y la metodología aplicada. A continuación se ofrece una visión, quizá un tanto resumida, 
de la situación de la Universidad de Alcalá en el siglo XVIII. En el tercer apartado los 
autores tratan los temas de la organización de las cátedras, su origen, historia, 
tramitación y oposición. En un principio el sistema de provisión de las mismas era 
realizado mediante elección de los estudiantes. A partir del siglo XVII, y tras varios 
intentos que hicieran acabar con los abusos, tomó parte el Consejo de Castilla, pero 
contando con la opinión del claustro.

Se quiere dar ante todo una visión global de las diferentes cuestiones que 
afectaban a la provisión de las cátedras. Este tema aparece reflejado en el segundo 
capítulo en el cual se trata el procedimiento de selección del profesorado y los cambios 
acontecidos a lo largo de estos siglos. Así, los autores concluyen que durante el siglo 
XVIII perduran casi las mismas cátedras que había a finales del XVII y con el mismo 
modelo docente incluso que se conocía desde el siglo XVI. Sólo se amplían algunas 
cátedras estrechamente relacionadas con las órdenes religiosas, como las cátedras de 
los franciscanos y jesuítas en la facultad de Teología. Con Carlos III, se modificaron 
el número y contenido de determinadas cátedras como, por ejemplo, en Derecho.

Los capítulos centrales son los dedicados al catálogo de catedráticos de las 
distintas facultades: Teología, Derecho, Medicina y Artes. En las numerosas fichas se 
reflejan los datos relativos a las ordenes religiosas a las que pertenecieron, colegios 
en los que estuvieron, las titulaciones y cargos que obtuvieron antes de llegar a cada 
cátedra, sus publicaciones más importantes, así como otros datos referentes a las 
sustituciones, oposiciones y otros cargos que ocuparon con posterioridad. No existían 
cátedras perpetuas como en otras universidades, por ejemplo, Valladolid. Los cargos 
se poseían en regencia y con una duración sólo de cuatro a seis años.

En la minuciosidad con que se han confeccionado estos apartados se ve el 
esfuerzo y el trabajo realizado sobre las fuentes, en ellos se ha llegado a reflejar, 
como ya bien hemos anotado, hasta la función que desempeñó el catedrático tras su 
trabajo en esta Universidad. Gracias a este apartado podemos pensar que en muchos 
casos las cátedras llegaron a ser un buen trampolín para la obtención de un cargo en la 
administración.
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Pero sin ninguna duda, uno de los capítulos más interesantes es el dedicado 
finalmente a la docencia, las recompensas recibidas y la promoción profesional. 
Generalmente, los principales catedráticos ocuparon a lo largo del tiempo varias 
cátedras. Empezaban ocupando las inferiores y acababan sus vidas enseñando en las 
superiores, tras cumplir el período prefijado en las anteriores y promocionar. Al parecer, 
las sustituciones era un mal endémico de la docencia de la época, situación que era 
aprovechada por los estudiantes para agrandar el curriculum. Quizá en la escasa 
dotación económica de las mismas pueda estar la respuesta a este absentismo; pues 
las cátedras eran de distinta aportación económica según fueran de término, de ascenso, 
intermedias, etc.

Los autores reconocen que la situación de las facultades por aquel entonces era 
muy desigual. Derecho, tuvo un papel predominante tanto en el Derecho Canónico 
como el Romano; Medicina y Artes sin embargo no gozaron de una buena época. De 
la facultad de Artes se ocuparon sobre todo profesores teólogos, quedándose esta 
facultad dominada por las diferentes órdenes religiosas. De la misma manera, el escaso 
salario de Medicina hacía que estos profesionales pusieran más incapié en el oficio 
de la medicina y la cirugía

Tan solo cabría hacer una pequeña objeción a esta obra. Como los mismos 
autores expresan el último capítulo sobre la actividad docente ha sido sólo esbozado, 
cuando su importancia abría pedido, en nuestra modesta opinión, una mayor extensión 
y dedicación. Creo que una mayor atención sobre algunos de los personajes en 
particular nos habría dado una visión más profunda aún si cabe de esta institución.

Sólo nos queda felicitar a los autores por esta obra que ayudará sin duda a una 
mayor compresión de la vida universitaria alcalaína en los siglos pasados y 
agradecemos a nuestra Universidad el que haya sacado a la luz una colección tan 
interesante como la Colección Quinientos años de la Universidad de Alcalá, en cuyo 
primer número se publicó la obra, Personajes ilustres de la Universidad de Alcalá, 
del recordado profesor José Francisco de la Peña y Femando Fernández Lanza.


