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Durante mi estancia en Munich, en el Instituto dirigido por Ro-
xin, tuve la ocasion de encontrar una obra de referencia de todos
los profesores alemanes de Derecho penal; esta utilisima obra ha sido
elaborada, curiosamente, por un autor japones: Koichi Miyazawa, y
lleva por titulo Die Deutsche Strafrechtswissenschaft. Akademiker (To-
kio, 1978) . Pues bien, en este libro se incluye un apendice donde
en forma de arbol genealogico aparecen todos los penalistas ordena-
dos segun una relaci6n maestro/discipulo . De esta manera, se puede
localizar facilemente a cualquier autor y descubrir, mediante una ra-
pida ojeada, de donde procede cientificamente y a cuantos discipulos
ha formado.

Me ha parecido interesante y util trasportar esa idea a la ciencia
penal espahola del siglo XX. Si bien, se han escrito estudios sobre
alguna generacion de esta centuria (1), no se ha ofrecido, que yo
sepa, una vision de conjunto de los cientificos de nu~stra disciplina .
En el momento presente en que nos acercamos al final de este siglo,
resulta conveniente abordar esta tarea, aunque solo sea de forma es-
quematica.

Pero antes de exponer los criterios por los que me he guiado para
confeccionar la tabla, creo oportuno efectuar algunas anotaciones his-
toricas sobre los dos puntos de referencia de la misma, es decir, sobre
el Derecho penal como asignatura en los estudios universitarios y so-

(*) El presente trabajo, con algunas modificaciones y adiciones, constituye uno de
los capitulos del Proyecto docente e investigador que presente como primera prueba
al concurso a la plaza de catedrdtico de Derecho penal de la Universidad de Leon .

(1) Vid. por ej ., ANTON ONECA, uLa generacion espanola de la politica criminal»
en Problemas actuates de las ciencias penales y la filosoffa del Derecho. En homenaje
at profesor Luis Jimenez de Asua 1970 pp . 337-348.
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bre los profesores que ejercen la docencia en la Universidad. Al fin
y al cabo, la historia de una ciencia viene condicionada no solo por
la evolucion de las ideas correspondientes a esa rama del saber, sino
tambien por factores externos, como las instituciones que la promue-
ven y .la financian, las personas que se dedican a ella, los medios
de trabajo, el entorno social, etc . Mi objetivo no es analizar el desa-
rrollo de todos estos aspectos a to largo del tiempo, sino solamente
trazar las lineas fundamentales que puedan explicar la implantacion
de nuestra disciplina en las Facultades de Derecho .

11

Las Universidades espanolas tuvieron su maximo esplendor en el
Siglo de Oro, entrando en crisis en el siglo XVII, sobre todo en su
segunda mitad. Esta decadencia se observa en el predominio de los
estudios de teologia y canones (convirtiendose las Facultades en focos
de la Contrarreforma), con total ausencia de la fisica, las matemati-
cas o las ciencias naturales ; en la inexistencia de toda labor investiga-
dora o innovadora, limitandose a la mera transmisidn del saber; en
el abandono de la docencia, debido a la escasa dotacion de las Cate-
dras ; en la relajacion del nivel de los grados, que incluso llegaron
a ser objeto de compraventa; en el control que ejercian los «colegia-
les» (los becarios que residian en los Colegios fundados junto a las
Universidades) y en su prepotencia sobre el resto de los estudiantes,
llamados «manteistas» por it vestidos con el traje talar y encima el
manteo ; en la general indisciplina que reinaba entre los estudiantes;
en las deficiencias de gobierno, regimen interior y organizaci6n de
]as Universidades (2) .

Este panorama general tan negativo tambien resultaba aplicable
a los estudios juridicos . Las Universidades que contaban con Faculta-
des de Canones y Leyes (que no eran todas, pues las Universidades
menores solo impartian ensenanzas de canones), habian dispuesto un
plan de estudios centrado con exclusividad en el Derecho romano y
en el Derecho canonico, sin atender al Derecho nacional, to que, evi-
dentemente, originaba dificultades para el ejercicio de la abogacia :
los bachilleres en leyes desconocian las normas por las que se regian
los tribunales ; las Universidades no creaban Catedras de Derecho na-
cional, por la ausencia de recursos para dotarlas (3). Por otro lado,
la provisi6n de las Catedras dejaba mucho que desear : en algunos

(2) Cfr. sobre esta situaci6n y sus causas ALVAREZ DE MORALES La ilustracion
y la reforma de la Universidad en la Espatiia del siglo xvm 3 .a ed . Madrid 1985,
Pegaso, pp . 1-26.

(3) Cfr. ALVAREZ DE MORALES op. cit. pp . 17 y 117. Respecto a la influencia
de la teologfa entre los juristas de los siglos xvi al xvlu efr. TomAS y VALIErrrE El
Derecho penal de la monarquia absoluta (siglos xvl-xvu-xvitt) 1969 pp . 85-93 .
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casos los catedraticos eran elegidos por los alumnos, dando lugar a
todas clase de sobornos y dadivas, pero, en la mayoria de los supues-
tos, la provisi6n formal se efectuaba mediante el sistema de turnu
que favorecia enormemente a los colegiales (4). La escasa exigencia
en la colaci6n de los grados influyo negativamente en la formacidn
de los docentes, pues los titulos de licenciado y doctor solo se necesi-
taban para obtener la Catedra (5) .
A to largo del siglo XVIII los ministros reformistas de los monar-

cas borbones son conscientes de estas deficiencias y pretende superar-
las. La tendencia general de los proyectos de reforma es la de centra-
lizar y uniformar los estudios universitarios, to que encaja
perfectamente en el programa de despotismo ilustrado (6) . Se preten-
de uniformar los planes de estudio, respetando hasta cierto punto
la autonomia de las Universidades; se instaura la imposicidn de un
libro de texto para cada asignatura ; se establecen controles en el nom-
bramiento de los catedraticos, que pasa a ser competencia del Conse-
jo de Castilla, suprimiendose el sistema de turno ; el otorgamiento
de grados es objeto de una regulacion mas seria, insistiendose, sobre
todo, en el de Bachiller, que facultaba para el ejercicio de la pro-
fesi6n (7) .

En el ambito de to juridico la reforma de los ilustrados esta orien-
tada por varias tendencias : por un lado, se persigue dar un caracter
laico a los estudios de Derecho, y de ahi que por to general se inicie
la separation entre las Facultades de leyes y las de canones (8). Por
otra parte, el Derecho national es objeto de mayor atenci6n ; las Uni-
versidades proponen en sus planes de estudio la creaci6n de una o
dos Catedras (segnn sus respectivos recursos) de Derecho national,
en las que se ensenan las Leyes de Toro y algunas partes de la Reco-
pilaci6n (9); igualmente exigen para el ejercicio de la profesi6n ade-
mas del titulo de bachiller las pasantias o practicas en el despacho

(4) ALVAREZ DE MORALES, Op. Cit. p. 10 explica asi tal sistema, implantado en
la Universidad de Salamanca: «En el turno entraba la Universidad, formando un unico
grupo de los manteistas, colegiales menores y militates, mientras que los cuatro Cole-
gios Mayores formaban cada uno el suyo particular, asi de cada cinco cAtedras, cuatro
quedaban aseguradas para colegios mayores» .

(5) Cfr. ALVAREZ DE MORALES, Op. Cit. p. 99 ; PESET REIG, M. aLa formaci6n
de los juristas y su acceso al foro en el transito de los siglos xvm a xix» Revista
General de Legislacidn y Jurisprudencia (RGLJ) t . 62 (nueva serie) 1971 p. 608.

(6) CFI. ALVAREZ DE MORALES Op. Cit . p. 69 ss . ; LAFUENTE/PESET, J. L., <<Las
actividades e instituciones cientificas en la Espana ilustrada» en SELLES/PESET, J.
L./LAFUENTE (compiladores) Carlos III y la ciencia de la Ilustracidn Madrid 1988,
Alianza, p. 51 s.

(7) Cfr. con mayor amplitud ALVAREZ DE MORALES Op . Cit. pp . 69-97.
(8) Cfr. ALVAREZ DE MORALES Op . Cit . p. 130.
(9) Cfr. ALVAREZ DE MORALES Op. Cit. p. 123. El transito de los penalistas preo-

cupados pot el Derecho comiin a los que se centran en el estudio del Derecho regio
Castellano, ha sido analizado pot TomAs Y VALIENTE Op . Cit . pp . 112-151 . Este mis-
mo autor ha destacado la importancia de la Universidad de Salamanca, en la que
impartieron docencia los penalistas mas destacados del siglo xvi (op. tit . p. 124) .
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de un abogado durante un periodo de cuatro anos (10) . Una tercera
tendencia que se aprecia, sobre todo bajo el reinado de Carlos 111,
es el surgimiento de instituciones extrauniversitarias, los colegios y
las academias, en parte por las insuficiencias de las Universidades,
en parte, por la imitacion de las existentes en otros pasises europeos .
Curiosamente estas instituciones podian contar con Catedras . Es reve-
lador el ndmero de las academias juridicas que se crearon en pocos
anos en Madrid : Real Academia de Practica de Leyes y de Derecho
Publico de Santa Barbara (1761), Academia de Jurisprudencia Te6rico-
Practica (1775), Academia de Jurisprudencia de Nuestra Senora del
Carmen (1779), Academia de Derecho civil y canonico de la purisima
Concepcidn (1780), y la Academia de Derecho de Carlos III
(1785) (11) .

Las caracteristicas de laicizacion y de preocupacidn por el Dere-
cho nacional se intensifican durante el siglo XIX. Caballero, ministro
de Carlos IV, introduce un nuevo plan de estudios para las Faculta-
des de Leyes en 1802, con el objetivo de reducir el mimero de aboga-
dos, considerado excesivo en aquella epoca, y con la preocupacion
de preparar licenciados que dispusieran de los conocimientos necesa-
rios para el ejercicio de la profesidn; por ello, se establece una dura-
ci6n de los estudios de diez anos, to que ciertamente supone una «pe-
nalizacidn» para los estudiantes de leyes, dirigida a conseguir una
restriccibn de su nnmero ; y por ello tambien se facilita la adquisidn
de conocimientos practicos mediante la creacidn de Catedras de Prac-
tica y de Retorica en las Facultades, con to que el alumno podia
realizar la pasantia sin acudir al despacho de un letrado. El plan de-
dica cuatro anos a los estudios de Derecho patrio, imponiendose co-
mo libro de texto las Instituciones de Derecho civil de Castilla de
Jordan de Asso y De Manuel Rodriguez (12) . Se exige que las Facul-
tades de Leyes dispongan de dos Catedras para atender a estas ense-
nanzas, si bien, esta exigencia no fue cumplida por la mayoria de
las Universidades debido a las dificultades econ6micas para do-
tarlas (13) .

El plan es nuevamente reformado en 1807 dentro del Plan general
de arreglo de las Universidades llevado a cabo tambien por Caballe-
ro, dedicandose el quinto y sexto ano de la carrera de Leyes a la
Historia y elementos del Derecho espanol. En este Plan general se
introducen novedades en torno a las Catedras : durante el siglo XVII
y gran parte del XVIII las Catedras podian ser ode regencia», esto

(10) Cfr. PESET REIG, M. RGLJ t. 62 1971 p. 615 ss .
(11) Datos ofrecidos por ALVAREZ DE MORALES op. Cit. p. 129.
(12) ALVAREZ DE MORALES Op. cit . p. 301 pone de relieve que dos de estos cua-

tro anos «se dedicaban al estudio de las Partidas y de la Novisima, y se concedia
especial referencia al estudio del Derecho penal de ambos C6digos.

(13) Sobre este plan cfr . : PESET REiG RGLJ t . 62 1971 pp . 632-634 ; ALVAREZ
DE MORALES Op . Cit . pp . 281-285 .
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es, temporales, o «de propiedad», es decir, a perpetuidad; en 1771,
durante el reinado de Carlos III, se decide que todas las Catedras
sean de regencia, pero la protesta de las Universidades no se hizo
esperar, con to que el Gobierno anu16 a los dos anos la disposici6n
y las Catedras ostentaron nuevamente la naturaleza de regencia o de
propiedad; pues bien, el Plan de 1807 suprime las Catedras de regen-
cia y extiende a todas la perpetuidad; otras reglas de este Plan vienen
a contemplar un rdgimen uniforme de las Catedras, haciendo genera-
les las normas sobre oposiciones, jubilaci6n, etc . (14) .

Los posteriores Planes de 1820 y 1824 (este ultimo elaborado por
Calomarde) apenas ofrecen modificaciones en to que aqui interesa,
si bien es digno de resenar que los estudios de leyes se reducen a
siete u ocho anos y que el curso de practica forense ya incluye una
explicaci6n de ola teoria del orden judicial, civil y criminal) durante
el primer tercio del curso (15) . Mas importancia tiene la creaci6n de
la Facultad de Jurisprudencia el 1 de octubre de 1842, creaci6n que
comporta la desaparici6n definitiva de la Facultad de Canones y la
introducci6n en aquella de asignaturas de esta . Por primera vez en
la historia de la Universidad espanola aparace la asignatura de Dere-
cho penal y ademas por partida doble : en el tercer curso dedicado
al «Derecho penal, procedimientos y Derecho administrativo», y en
el quinto curso que tiene por objeto los «C6digos civiles espanolesi
el de comercio y materia criminal . Otra novedad de 1842 es la regu-
laci6n de los estudios de doctorado durante dos anos (16) . Comple-
mento de este Plan es el Decreto 23 de mayo de 1843 que ofrece
una regulaci6n de los grados y examenes ; los grados pierden su anti-

(14) Cfr. ALVAREZ DE MORALES Op. cit. pp. 80, 81 y 307.
(15) PESET REIG RGLJ t. 62 1971 p. 638 expone la estructura de los cursos en

el Plan de 1820 : primero: filosofia moral; segundo: Derecho natural y de genies ; terce-
ro, cuarto y quinto : instituciones romanas, can6nicas y de Derecho patrio ; stxto: Cons-
tituci6n ; septimo: economia politica ; octavo : prdctica forense y ret6rica .

El mismo autor, op. cit., p. 640, muestra los del Plan de 1824 : primero y segundo;
historia y elementos de Derecho romano ; tercero : instituciones de Derecho patrio; cuarto :
instituciones de Derecho can6nico ; tras estos cursos se efectuaba el grado de bachiller ;
quinto : Partidas y Derecho romano ; sexto y septimo: Recopilaci6n ; tras estos cursos
se efectuaba el grado de licenciado . Durante el quinto curso se acudia ademds a la
Academia de leyes y oratoria, y durante los cursos sexto y septimo a la de practica
forense, Academias que estaban dentro de la facultad .

(16) Seg6n informa PESET REIG RGLJ t. 62 1971 p. 646 s . la ordenaci6n de los
cursos era la siguiente : primero: proleg6menos de Derecho, elementos de historia y
Derecho romano; segundo: elementos de historia y del Derecho civil y mercantil; terce-
ro : Derecho penal, procedimientos y Derecho administrativo ; cuarto : elementos de his-
toria y del Derecho can6nico ; tras estos cursos puede recibirse el grado de bachiller ;
quinto : C6digos civiles espanoles, el de comercio y materia criminal ; sexto: Historia
y disciplina eclesiastica general y especial de Espana, y colecciones can6nicas; septimo:
Derecho politico constitucional y economia politica ; octavo : Academia practica y de
jurisprudencia; tras estos cursos, el grado de licenciado . A continuaci6n los dos dedica-
dos al doctorado; Noveno : Derecho natural y de gentes, tratados y relaciones interna-
cionales ; y Decimo : principios generales de legislaci6n, legislaci6n universal comparada
y codificaci6n .
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gua configuraci6n de argumentaciones academicas y disertaciones, y
adquieren una forma similar a los examenes de curso anuales, intro-
ducidos con caracter general desde 1824 (17) .

La centralizacidn y uniformidad de las Universidades se impone
definitivamente con la Ley de Instruccion Pnblica de 9 de septiembre
de 1857, que es conocida como «Ley Moyano», pues fue el ministro
de Isabel II, Moyano Samaniego, quien la elaboro; con ella desapare-
ce toda autonomia de las Universidades, culminando asi la batalla
que el poder central habia mantenido durante mas de un siglo para
asumir el control de la ensenanza universitaria ; ahora es el Estado
quien sostiene finacieramente a las Universidades (articulo 126), y aun-
que no se llega a prohibir expresamente la existencia de Universidades
privadas, si se indica que los estudios de facultad hechos privadamen-
te no tienen valor ninguno acad6mico (articulo 155) . La plena depen-
dencia del Estado se manifiesta en que el Rector es nombrado por
el Rey (articulo 261) y los Decanos por el Gobierno a propuesta del
Rector (articulo 270y; el Gobierno tiene ademas competencia para re-
gular los concretos planes de estudio -orden entre asignaturas, tiem-
po dedicado a cada una de ellas, mimero de profesores para
impartirlas- (articulo 74), para determinar los programas de cada asig-
natura (articulo 84) y para importer los libros de texto obligatorios
(articulo 86) . El ntimero de Universidades -ya reducido por el Plan
Caballero de 1807- queda limitado a diez, una central -la de
Madrid- y nueve de distrito (articulos 127 y 128) .

Por to que se refiere a la Facultad de Derecho, se concreta la
duracion de los estudios, que no podra exceder de siete anos, mas
uno o dos cursos adicionales para obtener el grado de doctor (art . 30);
se mantiene el sistema de examenes anuales por curso (art . 75) . La
facultad se divide en tres secciones : de Leyes, de Canones y de Admi-
nistraci6n (art . 44). El Derecho penal se consolida como materia de
estudio, apareciendo nuevamente en dos asignaturas, una relativa a
sus instituciones y otra a su historia (18) . En ambas asignaturas nues-
tra disciplina aparece vinculada especialmente al Derecho civil y mer-
cantil, y esta vinculaci6n queda reflejada en algunas obras de la
epoca (19) .

(17) Cfr. PESET REia RGLJ t. 62 1971 p. 647.
(18) El articulo 43 relaciona dieciocho diSciplinas para los estudios de la Facultad

de Derecho : literatura latina ; literatura espanola ; filosofia ; historia de Espana; proleg6-
menos de Derecho; historia e instituciones del Derecho romano ; instituciones del Dere-
cho civil, penal, mercantil, politico y administrativo de Espana ; economia politica ;
historia y ampliaci6n del Derecho civil, penal, y mercantil de Espana, con el estudio
de los c6digos y fueros provinciales ; instituciones de Derecho candnico ; historia de
la Iglesia, de sus concilios y colecciones can6nicas; disciplina general de la Iglesia,
y particular de la de Espana; teoria y practica de los procedimientos judiciales ; oratoria
forense; ampliaci6n del Derecho administrativo en sus diversos ramos; estadistica, De-
recho internacional comiin y particular de Espana ; y legislaci6n comparada.

(19) Asi, por ejemplo, claramente en GOMEZ DE LA SERNA y MONTALBAN Elemen-
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La Ley Moyano sigue estableciendo tres grados, de bachiller, licen-
ciado y doctor (art . 32); mientras que el grado de bachiller es comfn
para las tres secciones de Derecho, los de licenciado y doctor son
propios de cada secci6n, si bien se determina una serie de correspon-
dencias entre los grados de Leyes y los de Canones (art . 45); la obten-
cion de cada grado academico exige la realizacibn de examenes y ejer-
cicios generales sobre las materias que comprenden (art . 79). La ley
muestra una desconfianza hacia las Universidades de distrito en to
que respecta a la realizaci6n del grado de Doctor, pues solo permite
que la Universidad Central de Madrid imparta las ensenanzas necesa-
rias para la obtencibn de este grado, limitandose las restantes Univer-
sidades al grado de licenciado en Leyes, y en algunos casos al de
licenciado en Canones o en Administracidn (arts. 129 y 132) .

El titulo de doctor sigue siendo necesario para ser catedratico de
la Facultad de Derecho y, ademas, de la secci6n correspondiente a
la asignatura que se imparta (art . 220) ; se distinguen dos clases de
catedraticos, los supernumerarios y los numerarios ; las plazas de los
primeros se proveen por regla general mediante oposicidn entre doc-
tores mayores de veinticinco anos, mientras que las plazas de los cate-
draticos numerarios salen bien a concurso entre supernumerarios bien
a oposicibn (arts. 222 y siguientes) . Junto a la figura del catedratico,
la ley admite a los «profesores encargados de auxiliar a los catedrati-
cos en las operaciones practicas [ . . .] proveyendose estas plazas por
oposicibn cuando tengan caracter facultativo» (art . 242) . Por supues-
to, el profesorado es retribuido con fondos del Estado, al haber desa-
parecido la autonomia de las Universidades, regulando minuciosamente
la Ley Moyano el sueldo de los catedraticos . Las Catedras son ya
a perpetuidad, to que se deduce de las garantias judiciales o adminis-
trativas que se disponen para la separacidn del cargo (art . 170) .

La Ley tambien contempla las Academias, a las que se califica
de dependencias del ramo de Instruccibn Pnblica (art . 158) ; el Go-
bierno se asegura el control de estas instituciones ya existentes o de
nueva creacion (arts. 159 y 162), previendose expresamente en esta
disposicidn la creacibn de la Real Academia de Ciencias Morales y
Politicas (art . 160) .

El espiritu de la Revolucidn de 1868 resultaba incompatible con
el rigido burocratismo que inspiraba a la Ley Moyano, por to que
se esbozaron algunas reformas, como el establecimiento de la libertad
de Catedra y la posibilidad de que todas las Universidades concedie-
ran el grado de doctor . La Restauracion derogo estas disposiciones,
pero ya desde mediados del siglo XIX el movimiento krausista y la
Institucidn Libre de Ensenanza (fundada en 1876) encabezaron un
movimiento reformador que tomaba como modelo la Universidad ale-

tos del Derecho civil y penal de Espana, precedidos de una resena hist6rica, 7.a ed .,
Madrid, 1865 .
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mana, y que aun dentro del marco de la Ley Moyano consiguid crear
un ambiente mas liberal y promover una apreciable labor investigado-
ra . Los cambios sociales determinan que la burguesia acceda a la Uni-
versidad y en especial a las Facultades de Derecho, nutriendo asi los
puestos clave de la organizacidn del Estado (20) .

Diversos intentos para instaurar la autonomia no llegaron a cuajar
hasta que en 1931 se reconocid autonomia a las Facultades de Filoso-
fia y Letras de Madrid y Barcelona, y en 1933 a la Universidad de
Barcelona, desapareciendo todo ello con la guerra civil.

Tras las depuraciones que afectaron a todos los cuerpos docentes,
y especialmente a los de la Universidad, el regimen surgido de la gue-
rra promulga la Ley de Ordenacion Universitaria de 29 de julio de
1943. Aunque pretende situarse a medio camino entre la innovaci6n
y to clasico, to cierto es que sigue sin otorgar autonomia a las Univer-
sidades y disena una Universidad fuertemente ideologizada politica-
mente y vinculada a las doctrinas de la Iglesia cat6lica . La laicizaci6n
alcanzada por la Ley Moyano en general queda rota por la vincula-
cidn que impone la Ley de 1943 al dogma y a la moral catdlicos (art . 3) .
Las ensenanzas deben ajustarse a los ideales del Estado nacional-
sindicalista, el Rector ha de ser militante de Falange Espanola y de
la JONS, y el partido unico tiene una intervenci6n decisiva en la vida
universitaria. La aplicacidn practica de estos principios supone que
los alumnos deben recibir obligatoriamente educacidn religiosa y poli-
tica unilateralmente enfocada -es decir, la religion de la Iglesia catd-
lica y la polfica del partido unico- (arts . 32 y 33) y tambien obliga-
toriamente afiliarse al Sindicato Espanol Universitario (arts . 34, 69
y 70) . Una innovacidn que llama la atencidn consiste en que se reco-
noce en el texto legal que uno de los fines de la Universidad es el
de la investigacidn cientifica (art . 2,c), to que contrasta con la idea
de siglos anteriores de que la Universidad transmitia conocimientos,
pero no generaba nuevos conocimientos; por otra parte, tambien se
quiere volver la vista a tradiciones de nuestra Universidad cltisica,
como la obligacidn que se impone a los estudiantes de residir en los
colegios mayores, salvo los que vivan con sus familiares (art . 27) . En
definitiva, la ley establece un modelo de Universidad adecuado a las
necesidades del nuevo Estado, sin reconocer libertades basicas que
se precisan para la docencia y para la investigaci6n .

Por to que respecta al profesorado, la Ley de Ordenacidn Univer-
sitaria determina una considerable ampliacidn de las categorias do-
centes : existen diversas clases de catedraticos (arts . 56 y 61), a cuyas
plazas se accede por oposicidn directa o concurso de traslado ; apare-
cen los adjuntos, que se proveen mediante concurso-oposicidn, aun-
que el nombramiento s61o es por cuatro anos, prorrogables por otros

(20) Cfr. MARTINEZ CUADRADo La burguesta conservadora (1874-1931) Madrid
1974, Alianza Universidad, p. 263 ss .
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cuatro (art . 62) ; se preve la figura del ayudante, para los licenciados
ocupados en dar clases practicas, sin que puedan impartir clases teori-
cas (art . 63) ; asimismo son objeto de regulacibn los profesores encar-
gados de Catedra, los agregados (art . 64) y los profesores encargados
de curso (art . 66).

En materia de grados, se abre la posibilidad de que todas las Fa-
cultades puedan conferir tanto el de licenciado como el de doctor
(el de bachiller pierde su condicibn de grado universitario), desapare-
ciendo asi el monopolio de la Universidad Central de Madrid en ma-
teria de doctorado (arts. 14 y 21) (21) . La colacibn del grado de licen-
ciado mantiene la forma de diversos examenes (art . 20), en tanto que
la obtencion del titulo de doctor se configura mediante la realizaci6n
de cursos y seminarios y mediante la confeccion y defensa de una
tesis doctoral . Un Decreto posterior de 25 de junio de 1954 regula
la colacion del grado de doctor; en esta disposicibn ya aparece la
figura del director de tesis, que habra de ser un catedratico o doctor
de la Universidad espanola o un profesor extranjero ; cuando el direc-
tor no pertenezca a la Facultad del doctorando, debe serle nombrado
a este un ponente de dicha Facultad ; por ultimo, el Decreto obliga
a las Universidades a que publiquen las tesis doctorates bien en su
version completa bien en extracto .

Por Decreto de 7 de julio de 1944 se regula la ordenacion de la
Facultad de Derecho mediante un plan de estudios de la licenciatura
que adopta ya una estructura que perdura hasta la actualidad ; las
asignaturas aparecen ya desglosadas y agrupadas en diez cuatrimes-
tres y cinco cursos ; el Derecho penal (Parte General) se estudia en
los cuatrimestres tercero y cuarto, correspondientes ambos al segundo
curso, con una periodicidad de cuatro horas semanales, en tanto, que
al Derecho penal (Parte Especial) se le dedica un solo cuatrimentre,
el quinto, correspondiente al tercer curso y con una periodicidad tam-
bien de cuatro horas semanales (art . 22). Junto a estas clases te6ricas,
el Decreto prescribe que el titular de cada asignatura a la que se haya
reconocido el caracter de practica, debera proponer al Decano la fija-
cion de una o dos horas semanales, seglin la indole de la asignatura,
para la realizacion de las practicas correspondientes (art . 23). En con-
secuencia, desaparecen las pasantias y se establece en su lugar un sis-
tema de clases practicas con el objeto de adecuarse a las necesidades
profesionales de la abogacia . El Decreto, por otra parte, pretende
algo mas que la mera fijacion de un plan docente y regula otras ma-
terias, como, por ejemplo, la plantilla de catedraticos numerarios de
las Facultades de Derecho; a Derecho penal le corresponde un cate-
dratico, con la excepcion de la Universidad de Madrid, que debera
contar con dos (arts. 57 y 58).

(21) Vid. dos Decretos de 29 de abril de 1944, que autorizan a las Universidades
de Madrid y de provincias a conferir el grado de doctor .
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El Decreto de 1944 ya arbitraba la posibilidad de que las Faculta-
des propusieran cada cinco anos las modificaciones a introducir en
el plan de estudios, y a consecuencia de ello se dicta en 11 de agosto
de 1953 un nuevo Decreto que reforma varios planes, y en particuar
los de Derecho . Desaparece con esta disposici6n la estructura de cua-
trimestres y se implanta la duracion de cinco cursos . Al Derecho pe-
nal (parte general) no se le dedica ya el doble de atenci6n que al
Derecho penal (parte especial), como ocurria con el plan de 1944;
ahora ambas asignaturas son objeto de estudio durante un curso com-
pleto, si bien es cierto que esta nueva disposicibn no indica el numero
de horas semanales que corresponde a cada disciplina . La distribu-
cidn de las asignaturas entre los diversos cursos es la que perdura
hasta hoy en la mayoria de las Universidades espanolas : a los alum-
nos de segundo curso les toca estudiar la parte general y a loos alum-
nos de tercero, la parte especial .

Tras mas de un siglo de vigencia del marco educativo general ins-
taurado por la Ley Moyano, el regimen de Franco pretende acometer
una transformaci6n global mediante la Ley 14/1970, de 4 de agosto,
general de educaci6n y financiamiento de la reforma educativa. La
nueva norma- utiliza una terminologia y adopta un enfoque bien dis-
tintos a las disposiciones promulgadas sobre esta materia en los pri-
meros anos del sistema politico franquista, pero tampoco oculta las
coordenadas ideol6gicas en las que se mueve: asi, por ejemplo, los
fines de la educaci6n quedan subordinados a su conformidad con los
Principios del movimiento nacional y demas Leyes Fundamentales
(art . 1 .1), y con el objeto de hacer frente a los focos de lucha politica
existentes en la Universidad, se concede al Gobierno la posibilidad
de suspender el regimen estatutario de un centro universitario (art . 67).
Por otra parte, algunos de sus preceptor pertenecen al ambito de las
declaraciones simb6licas, en cuanto que nunca llegaron a tener efecti-
vidad real . En la tension autonomia/centralizaci6n, que como se ha
comprobado es constante en la historia de las Universidades espano-
las, la ley inicia un timido proceso para conceder autonomia a las
Universidades, a las que se atribuye la capacidad de otorgarse sus
propios estatutos (arts . 64 y 66). Por to que respecta a los planes
de estudio, se preve su revision y actualizaci6n periddica (art . 9.3),
debiendo ser elaborados por las propias Universidades de acuerdo con
las directrices marcadas por el Ministerio de Educacidn y Ciencia (arts .
37.1 y 66.2.d) . Las novedades mar significativas son la introducci6n
del sistema de ciclos en las Facultades (art . 31 .2) y la estructuraci6n
de la Universidad en Departamentos (art . 69 y siguientes) . Del propio
articulado se deduce tambien el cambio sufrido por la sociedad espa-
nola, que acude masivamente a las aulas universitarias, al insinuarse
el establecimiento de un numerus clausus respecto a los estudiantes,
to que es denominado eufemisticamente como «criterios de valoraci6n
para el ingreso» en los distintos centros (art . 36.2).
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Los grados muestran en la ley de 1970 una correspondencia con
los nuevos ciclos : tras el primer ciclo se obtiene el titulo de diploma-
do, tras el segundo el de licenciado y tras el tercero el de doctor
(art . 39). El doctorado continua teniendo el caracter de requisito pre-
vio e imprescindible para acceder a las diversas categorias del profe-
sorado universitario, salvo en el caso de los ayudantes para los que
se exige solo la licenciatura (art . 102.1 . c) . Los profesores que osten-
tan la condici6n de funcionario publico quedan reducidos a tres cuer-
pos; el de los Catedraticos numerarios, cuya provision se efectna me-
diante concurso de meritos entre Profesores Agregados (art . 116.1);
el de los profesores agregados, pudiendo accederse a este cuerpo a
traves de concurso-oposicion entre doctores que hayan seguido los
cursos de los Institutos de Ciencias de la Educacion (art . 117.1 y 3) ;
y por ultimo, el de los Profesores Adjuntos, en el que se ingresa
mediante concurso-opsicion entre doctores que durante un ano hayan
sido ayudantes o hayan realizado tareas docentes o de investigacion
(art . 118.1). Pero to mas sobresaliente en este tema es la consolida-
ci6n que impone la ley de los llamados habitualmente oprofesores
no numerarios» : profesores ayudantes y otros profesores contratados
(art . 114.1) . La educacion universitaria se tuvo que surtir de un pro-
fesorado contratado, para superar la masificacion de alumnos, debi-
do a la insuficiencia de dotaciones de plazas de numerarios, problema
este endemico en nuestras Facultades de Derecho.

La naturaleza simbolica de alguno de los preceptor de la Ley gene-
ral de educacion de 1970 queda constatada, por ejemplo, en relacion
a los planes de estudio; aunque se formularon unas directrices sobre
planes de estudio de Derecho en cumplimiento de ]as previsiones de
la Ley, una Resolucibn de 23 de julio de 1974 volvio a imponer el
Plan de 1953 en todas las Facultades de Derecho a excepcion de las
de Sevilla y Valencia (22) .

No quiero seguir mar ally en este desarrollo hist6rico . Los avata-
res y evolucion posterior de la vigente Ley de Reforma Universitaria
son de sobra conocidos. Esta disposici6n instaura todo un nuevo regi-
men de planes de estudio, profesorado y grados, pero esto ya no
pertenece a la historia, sino a la actualidad . No obstante, me gustaria
finalizar este apartado extrayendo un par de conclusiones del periodo
historico contemplado . En primer lugar, que el nacimiento de la asig-
natura de Derecho penal se situa en un proceso progresivo que con-
siste en otorgar mayor relevancia en los planes de estudio al Derecho
nacional, relegandose a segundo termino las materias del Derecho ca-

(22) En estas se imparte el Plan aprobado por Orden de 13 de agosto de 1965,
que se caracteriza por contar con los tres primeros cusos comunes y los dos siguientes
de especializacion en Derecho publico, Derecho de la empress o Derecho privado. En
el segundo curso (comun) se imparte Derecho penal (parte general), mientras que en
el cuarto curso de cada una de las especialidades se imparte Derecho penal, sin especi-
ficar su contenido.
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nonico y del Derecho romano ; concretamente, el Derecho penal apa-
rece mencionado por primera vez en 1842 . En segundo termino, se
observa que desde el siglo xvitl hasta la actualidad, el doctorado -
si bien con, distintas configuraciones- se ha mantenido como requisi-
to necesario para acceder a las categorias mas elevadas del profesora-
do universitario; el titulo de doctor se convierte asi en el signo distin-
tivo de los que ejercen la profesion de ensenar e investigar en la
Universidad .

III

Corresponde ahora mencionar los criterion adoptados para confec-
cionar la tabla genealdgico-cientifica de los profesores espanoles de
Derecho penal durante el siglo xx . En primer lugar, he optado por
incluir a los doctores que se han dedicado a la docencia en Derecho
penal, bien en Universidades publican, bien en instituciones privadas .
No aparecen, por tanto, los magistrados o fiscales que solamente han
realizado trabajos de investigation, sin dedicarse a las tareas de la
ensenanza de esta disciplina . De esta manera quedan fuera de la tabla
importantes nombres de la fiscalia o de la magistratura que han con-
tribuido a la elaboration cientifica del Derecho penal ; sin animo de
exhaustividad, pueden ser citados en este sentido Groizard y Gomez
de la Serna (1830-1919), los hermanos Alvarez Cid (Jose y Teofilo),
Jaramillo Garcia, Puig Pena, Conde-Pumpido Ferreiro, etc. ; tampo-
co se encuentran incluidos penitenciaristas como Salillas
(1855-1923) (23) .

En segundo lugar, para determinar la relation maestro/discipulo
me he guiado fundamentalmente por el dato de quien fue el director
de la tesis doctoral del profesor en cuestion . Aunque se puede califi-
car este criterio de excesivamente formalista, creo que hay razones
que fundamentan tal decision : pues la tesis doctoral es el momento
incicial de la vida cientifica de todo investigador y en ella se suelen
adoptar posturas metodologicas o conceptuales que son propias de
una determinada escuela o tendencia. Como es obvio, resulta posible
que tras la tesis doctoral un discipulo «deserte» de la escuela de su
maestro ; esto ha ocurrido, ocurre y ocurrira . Y ello por las man di-
versas razones, personales o cientificas . No obstante, pienso que el
criterio de la direction de tesis sigue siendo valido, pues, de no adop-
tarlo, el arbol genealogico-cientifico tendria demasiadas «ramas
sueltasrn .
A pesar de to anterior, y para dejar constancia de aquellos casos

en que un profesor ya doctor se ha apartado ostensiblmente del ma-
gisterio de su director de tesis, adhiriendose al de otro penalista, se
ha hecho la oportuna salvedad en la correspondiente nota .

(23) Aunque Salillas se dedico a temas penales y publico obras de esta naturaleza,
no fue abogado sino medico, ocupando durante algunos anon la Direction General
de Prisiones .
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Puesto que se trata de un arbol genealogico de los profesores es-
panoles, no se indican los maestros extranjeros que eventualmente
pueda haber tenido un profesor . En casos de doble doctorado, en
Espana y en algun pats extranjero, se da preferencia al doctorado
en Espana . Por to que respecta al orden en que aparecen los discipu-
los, debo advertir que no ha sido posible seguir estrictamente el crite-
rio de la jerarquia entre los diversos cuerpos docentes ni tampoco
el de la antiguedad entre los pertenecientes a un mismo cuerpo, y
ello fundamentalmente por razones graficas a la hora de componer
la tabla .

Para obtener el listado de los profesores que actualmente son fun-
cionarios o estan contratados por las Universidades espanolas, he uti-
lizado como fuente la obra Recursos humanos en investigacion y de-
sarrollo (Universidades y CSIC), 2 vols . editado por el Ministerio de
Educacion y Ciencia, Secretaria de Estado de Universidades e Investi-
gaci6n, Direccion General de Politica Cientifica, Madrid, 1986. Con
posterioridad a dicha fecha no ha sido posible disponer de un listado
general de doctores en Derecho penal, por to que la relation de Pro-
fesores que alcanzaron el titulo de doctor tras 1986 no puede ser con-
siderada completa . En cualquier caso, la tabla esta cerrada en no-
viembre de 1989 . En cuanto a los profesores de la primera mitad
de siglo, he acudido a los manuales y tratados de Derecho Penal que
incluyen un capitulo dedicado a la ciencia penal espanola moderna ;
especial valor han tenido en este campo las biografias de penalistas
elaboradas por Jimenez de Asua en el tomo I de su Tratado (24) .
Tambien ha tenido en cuenta las notas necrol6gicas, asi como las
tesis doctorales, cuya version original incluye en ocasiones la indica-
ci6n del director de la misma y en cuya version publicada suele apare-
cer dedicatorias o prologos que hacen mention del mismo extremo .
Debo agradecer especialmente a los profesores Gimbernat, Luzon Pe-
na y Garcia Valdes las valiosisimas indicaciones que me han ofrecido
para completar la tabla. Asimismo debo expresar ml gratitud por el
auxilio que me han prestado muchos profesores del Departamento
de Derecho penal de la Universidad Complutense, y tambien a la se-
cretaria administrativa del mismo Departamento, dona Carmen Ber-
cedo, quien tuvo la amabilidad y paciencia de ayudarme en el rastreo
de obras y tesis doctorales .

Con mucha probabilidad se habran deslizado algunos errores. Se-
guramente ni estan todos los que son ni son todos los que estan.
Pero puede ser un comienzo para alcanzar una tabla definitiva . La
presente se ofrece, por tanto, con un caracter de provisionalidad . Se-
ria para mi una gran satisfaction recibir las necesarias enmiendas y
correcciones para it superando tal provisionalidad .

(24) Cfr. JIMENEZ DE ASUA Tratado de Derecho penal t. 1 4.a ed . Buenos Aires
1964 pp . 858-894.
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NOTAS DE LA TABLA

(1) BERNALDO DE QUIROs : Segun MIR PUIG Introduccion a las bases del Derecho
penal, 1976 p. 269 Bernaldo de Quiros fue dicipulo de Dorado Montero. Pero como
ban indicado BARBERO SANTOS aPedro Dorado Montero. Aportacion a su biografiar»
Revista de estudios penitenciarios 1966, y SAINZ CANTERO Lecciones de Derecho penal
PG / 1982 p. 196 n . 52, es controvertido si algunos penalistas posteriores pueden consi-
derarse discipulos de Dorado . En opinion de JIMENEZ DE ASUA, «La larga y ejemplar
vida de Constancio Bernaldo de Quiros» en su obra El Criminalisla, 2.' serie t . V
1961 p. 238, Bernaldo de Quiros se doctors bajo la direction del catedratico de filoso-
fia Francisco Giner de los Rios . Por otra parte, el propio Bernaldo de Quiros en el
«prologo» a La sentencia indeterminada de Jimenez de As6a habla de «e1 maestro
Salillas» (pp. xix y xx); ahora bien, Salillas, como ya se ha indicado, no fue aboga-
do sino medico .
A la vista de estas discrepancias sobre el maestro de Bernaldo Quiros, ha preferido

no indicar ninguno.
(2) SALDANA: Su tesis doctoral zQue es la pena? estA fechada en 1895 .
(3) LANGLE RuBlo: En el ejemplar que he manejado de su tesis doctoral, La mu-

jer en el Derecho penal, aparece una dedicatoria autografa del autor a D. Rafael de
Urena «mi insigne maestro» . Posteriormente, paso a ocupar una catedra de Derecho
mercantil.

(4) DURAN y BAs: Desde 1862 desempena la catedra de Derecho mercantil y pe-
nal en Barcelona.

(5) JIMENEZ DE ASCA : Jimenez de Aua se atribuyb diferentes maestros . En 1913
incluye una dedicatoria en su tesis doctoral La sentencia indeterminada que dice expre-
samente : uA Quintiliano Saldana . Mi querido maestro)) ; y en el «Prologo» a Teora
de los delitos de omision (de SANCHEZ TEJERINA), de 1918, insiste en la p . x11 en
que Saldana fue su maestro .

Sin embargo, en su Tratado del Derecho penal t . 1 tit . p. 883, expresa Jimenez
de Asua, tras durisima critica a Saldana, que los alumnos de este dltimo obien pronto
se apartaban de eln y que en realidad solo tuvo por discipulo a Masaveu.

Tras este rechazo hacia Saldana, no es de extranar que Jimenez de Asua se otorgara
otro maestro. En el mismo tomo del Tratado pp . 890 y 892, manifiesta que Bernaldo
de Quir6s fue su maestro, tal vez porque este autor le prologo su tesis doctoral . En
el mismo sentido se expresa As6a en El Criminalista 2.a serie t . 111 1960 p. 29 .

En El Criminalista 2.a serie t . VII 1966 p . 256, se considera Asua a si mismo
discipulo de Dorado Montero . Y es cierto que cientificamente puede considerarse a
Jimdnez de Asua un seguidor de la trayeetoria cientifica de Dorado .

A pesar de todas estas variaciones, me he decidido a considerar a Saldana como
el maestro de Jimenez de Asua . Sus primeras manifestaciones -en las que reconoce
el magisterio de Saldana- son claras y evidentes; pero posteriormente se enemisto
con Saldana, y de ahi la postura tan critica que adopta contra este . Por otro lado,
MARTINEZ VAL oLuis Jimenez de Auar» en Boletfn del ilustre Colegio de Abogados
de Madrid 1988 n.° 6 p. 112, ha comprobado que Saldaia formo parte del Tribunal
que juzgo la tesis de Jimenez de Astia, dato que puede reforzar la hipdtesis de que
aquel fuera el director de la primera obra cientifica de este .

(6) CUELLO CALON: Posiblemente este autor se doctorara en Bolonia, dado que
su tesis verso sobre La mafia. Notas sobre la criminalidad de Sicilia. Aunque esta
obra aparece publicada -con un prologo de Bernaldo de Quirts- sin fecha, QUIN-
TANO RIPOLLES : « Proyeccion del pensamiento de D. Eugenio Cuello Calon en el Am-
bito internacionalrn ADPCP t . 16 1963 p. 622, indica que el trabajo fue escrito en 1902 .

(7) QUINTANo RiPOLLES: Siendo fiscal preparo su tesis doctoral sobre La falsedad
documental, que preparo de forma autodidacta. Esa es la razon por la que el Profesor
Quintano aparece sin maestro. Del Rosal afirma de si mismo, en la nota necrol6gica
que publico a la muerte de Quintano en ADPCP t. 20 1967 p . 5, que fue uponente»
de la tesis doctoral de Quintano .

(8) PEREDA : La version original de su tesis doctoral fl versari in re illicita en
la doctrina de la responsabilidad penal. Estudio historico-ftlos6fico;juridico, Deusto,
19 de abril de 1947, indica expresamente que fue upatrocinada» por Cuello Calon.
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(9) OLIVA GARCW Se doctoro en Bolonia bajo la direccion de Briccola, pero,
posteriormente trabajo con Del Rosal, aceptando su magisterio .

(10) BERISTAIN IPINA: Se doctoro en 1962 con una obra sobre «La nueva defensa
social y la vindicta clasica», bajo la direcci6n de Del Rosal. Mas tarde paso a trabajar
con Rodriguez Devesa .

(1l) CEREZO MIR: efectua el doctorado con la direccion de Del Rosal, publican-
do en 1964 un resumen de su tesis doctoral que Ileva por titulo Lo objetivo y to
subjetivo en la tentativa . Despues se produce el distanciamiento profesional y cientifico
entre ambos profesores, pasando Cerezo Mir a ser ayudante de Anton Oneca. Al mar-
gen de su trabajo en Alemania bajo la direccion de Welzel, Cerezo se ha reconocido
a si mismo como discipulo de Anton; cfr. CEREZO MIR «En memoria de Don Jose
Anton Oneca» , La Ley 1981 t. 1 p. 1028 .

(12) BERGALLI Russo : se doctors en Espana bajo la direcci6n de Gimbernat Or-
deig, si bien cientificamente no se le puede considerar discipulo suyo .

(13) GUALLART DE VIALA: En realidad su tesis doctoral sobre El sistema penal
del Derecho histdrico aragones en sus fuentes locales y territoriales (leida el 13 de
diciembre de 1972) fue dirigida por Orlandis Rivera, siendo Cerezo Mir el ponente
de la misma. En la tabla se ha considerado a Guallart de Viala como discipulo de
Cerezo Mir, dada la condici6n de profesor Derecho penal de este, condicion que no
cumple Orlandis Rivera .

(14) ALTES MARTI: Su tesis fue codirigida por Cobo del Rosal y por Vives An-
t6n, pero por razones meramente graficas se ha preferido consignar como maestro
solo a este ultimo .


