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Esquema de una propuesta 

• Cajal como science maker: un workshop de 2007 

• De la ciencia a la política y viceversa antes de la 
obtención del Nobel 

• El papel de Cajal como presidente de la JAE 

• Tres momentos de la gestión de un actor político: 
1915, 1923, 1932 

• La dimensión cultural de un actor de la política 
científica española del primer tercio del siglo XX  

• Cajal más allá de las fronteras españolas: el caso 
portugués 

 



Un antecedente de este ciclo/1  

 

Workshop “Who is Making Science? Scientists as 
Makers of Technical-Scientific Structures and 
Administrators of Science Policy. 

Barcelona 15-17 noviembre 2007 

Albert Presas i Puig, Universidad Pompeu Fabra 
Barcelona 

Publicación: Preprint 361 del Max-Planck-
Institut für Wissenschaftsgeschichte 



Un antecedente de este ciclo/2  

Objetivos del workshop: 

• Análisis del rol de determinados actores 
individuales que actuaron como managers y 
administradores de la política científica, 
conectando ciencia, administración y, en 
algunos casos, la defensa de sus países. 

• Ofrecer una tipología de science makers 
como organizadores de sistemas científicos 
y/o tecnológicos, prestando particular 
atención a su relación con el Estado. 



Un antecedente de este ciclo/3  

Ejes/ideas fuerza del workshop: 
• Las contribuciones intentaron analizar: 

•  los discursos efectuados por los actores para afirmar sus diferentes 
ámbitos de acción (científico, técnico, de política científica) 

• cómo generaron una red de relaciones para fusionar ciencia, 
política, tecnología, industria y preparar la creación de complejos de 
investigación como el CERN 

• cuáles fueron las dimensiones culturales y sociales de sus acciones 

• cuál fue el significado de sus acciones 

 

• Tuvo una perspectiva internacional al presentar la acción de: 

    4 alemanes,  

 2 norteamericanos (uno alemán nacionalizado),  

 2 italianos,  

 4 españoles. 
 



Un antecedente de este ciclo/4  
Los contenidos (a) 

 Los alemanes 

 1. Ludwig Prandtl (1875-1953): físico, aerodinámica, aeronáutica 

 2.  Walter Gerlach (1889-1979): físico, bomba atómica, vicepresidente de 
la DFG (1949-1961) 

 3. Bodo von Borries (1905-1956): físico, coinventor del microscopio 
electrónico (The Reich Institute for Structural Medicine) 

 4. Werner Heisenberg (1901-1976):  físico, en la posguerra dirigió organizó 
y dirigió el Instituto de Física y Astrofísica de Gotinga.  

 

 Los norteamericanos 
 

 5.  Lloyd Berkner (1905-1967): físico e ingeniero: presidente en 1961 del 
Institute of Radio Engineers 

 6. Wernher von Braun (1912-1977): ingeniero mecánico e ingeniero 
aeroespacial, pieza clave del programa Apolo. 



Un antecedente de este ciclo/5  
Los contenidos (b) 

 Los italianos 

 7. Edoardo Amaldi (1908-1989), físico italiano, cofundador y 
secretario general del CERN, de la Agencia Espacial Europea y del 
Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia 

 8. Domenico Marotta (1886-1974), químico italiano, director del 
Instituto Superior de Sanidad entre 1935 y 1961. 

  

 Los españoles 
 9. Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), presidente de la JAE 

 10. José Castillejo (1877-1945), jurista, secretario de la JAE 

 11. José María Albareda (1902-1966), edafólogo, secretario 
general desde 1939 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 12. José María Otero Navascués (1907-1983), físico, presidente 
de la Junta de Energía Nuclear desde 1958 hasta 1974. 



Dificultades de definir un concepto.  
Complejidad para abordar una estrategia adecuada para 

su comprensión  
 

• El concepto de science maker no admite una sencilla 
definición en la literatura de la historia de la ciencia, de 
la política científica y disciplinas conexas. 

 

• Exige una aproximación multidimensional al ser el 
“science-maker” un organizador de sistemas que tienen 
estructuras reticulares donde interactúan individuos 
(científicos, ingenieros, políticos, empresarios), 
laboratorios, compañías, artefactos, organizaciones 
políticas, entidades financieras, sistemas legales, 
medios de comunicación.  

 



Representaciones de la complejidad 
de un sistema científico  en la década de 1990 





Representaciones de la complejidad: las 
actividades de un científico 



El modelo del rosetón 



 
Ciencia y política antes del Nobel:  

1894 los inicios de un icono social  
 

Portada de La Ilustración Española y 
Americana: 8 de marzo de 1894 
 

D. Santiago Ramón y Cajal 

Catedrático de Histología de la 
Universidad de Madrid 

 

Doctor honorario de la 
Universidad de Cambridge, y 
encargado, por la Sociedad Real 
de Londres, de inaugurar el 
curso del presente año 



Los ecos de la Croonian Lecture en 
la Academia y en la prensa inglesa 

La conferencia, impartida según 
Cajal el 8 de marzo de 1894, fue 
publicada con el título de “La fine 
structure des centres nerveux” en 
Proceedings of the Royal Society, 
vol. 55, 1894, con muchos 
grabados y copias de los 
esquemas utilizados por Cajal en 
su lección 

 

La prensa inglesa publicó 
extractos bastante precisos como 
se puede apreciar en el ejemplar 
de 7 de abril de 1894 de  

The Illustrated London News, que 
al inaugurarse en 1842 era el 
primer semanario ilustrado del 
mundo. 



Los ecos en la prensa española: 
artículo del químico José Rodríguez Mourelo 

 (Lugo 1857-Madrid 1932) 



Entre 1897 a 1899:  
de académico a símbolo regeneracionista/1 

Tema del discurso: 

Fundamentos racionales y condiciones 
técnicas de la investigación biológica 

Trabajo de metodología científica:  

6 capítulos 

1) Métodos generales 

2) Preocupaciones del principiante 

3) Cualidades de orden moral que debe 
poseer el investigador 

4) Lo que debe saber el aficionado a la 
investigación biológica 

5)Marcha de la investigación científica 

6) Redacción del trabajo científico 



Entre 1897 a 1899:  
de académico a  
símbolo regeneracionista /2 

• el texto académico tiene un guiño 
político: 

“curarnos del prurito de la retórica, que 
nosotros consideramos como plaga desastrosa 
de nuestra España y causa muy poderosa de 

nuestro atraso científico” 

 

• gracias a un mecenas se transforma 
en un discurso regeneracionista:  

Libro de 1898-1899: nuevo prólogo: se 
ofrece a ser un portaestandarte de un nuevo 
tiempo: 

“ojalá que este humilde folleto que dirigimos 
a la juventud estudiosa, sirva 

para aumentar la afición a las tareas de 

laboratorio, así como para exaltar las 
esperanzas un tanto decaídas, después de 

recientes y abrumadores desastres, de los 
creyentes en nuestro renacimiento 
intelectual y científico 



Entre 1897 a 1899:  
de académico a  
símbolo regeneracionista /3 

El significado de un postscriptum  

a) Análisis de causas del desastre: por 
desdén por la ciencia, por ignorancia 
del pueblo y estadistas. 

b) Llamada a la acción: “es hora ..de 
levantarnos lo más rápidamente 
posible” 

c) La ciencia como bálsamo del dolor: “la 
futura renovación será el galardón de 
nuestro trabajo, de nuestra ciencia, de 
nuestro conocimiento de la realidad, y 
de nuestro amor a la patria y a la raza”. 

d) El dolor como elemento de unión: “el 
dolor nos será útil porque es el gran 
educador de energías y creador de 
energías” (Renan: la patria está 
formada por los que han sufrido juntos, 
porque el dolor común une más que la 
alegría).  

 

 

 



1898-1899: un científico entra en la escena 
política 

• Para salir de la postración hace un llamamiento para “crear, cueste lo que 
cueste, ciencia, industria y arte originales”. 

• Se dirige a múltiples sectores sociales: políticos, capitalistas, sabios e 
ingenieros, profesores de todas clases (físicos, químicos, naturalistas, médicos, 
filósofos, sociólogos, etc.), obreros y estudiantes.  

• Con un encargo especial a quienes tuviesen vocación pedagógica: “preocupaos 
seriamente en transformar las cabezas de nuestros hijos, deformadas por la 
servidumbre mental de cuatro siglos, en cabezas modernas, acomodadas a la 
realidad; en hombres que sepan mejor las cosas que los libros, antes dispuestos 
a la acción que a la palabra; capaces, en fin, de abordar briosamente la 
conquista de la Naturaleza. Inculcadles, sobre todo, los métodos de estudio, el 
arte de pensar por cuenta propia, las ideas prácticas, los principios fecundos y 
luminosos a cuya aplicación se deben las invenciones industriales y 
descubrimientos científicos. Cread, en fin, no eruditos y quietistas, dilettanti del 
saber bien hallados con el mero conocimiento de la verdad, sino voluntades 
enérgicas, espíritus reformadores susceptibles de llevar la idea a la realidad y 
de reaccionar vigorosamente contra todas las fatalidades y deficiencias del 
suelo, de la raza y de la organización política y social. 



1899-1906:  Una fase de retroalimentación entre ciencia y 
política 

• 1899: campaña de la opinión pública para que el gobierno dote a Cajal de 
medios para sus investigaciones 

• 1900: Congreso médico internacional de Paris le concede el premio de Moscou 

• 1902: 1 enero un gobierno del partido conservador crea el Laboratorio de 
investigaciones biológicas, y le nombra su director. Se financia generosamente 
la publicación de su revista.  

• 1903: se celebra en Madrid XIV Congreso Internacional de Medicina  

• 1904: finales: la Real Academia de Ciencias de Berlín le adjudica la medalla de 
oro de Helmoltz 

• 1906: marzo: el primer ministro liberal Moret le ofrece la cartera de Instrucción 
Pública, poniéndole como modelo a Berthelot. 

• 1906: abril: asiste Cajal al Congreso Internacional de Medicina de Lisboa. Aquí 
rechaza la oferta de Moret “desorganizado el partido liberal era 
quimera…acometer la magna obra de nuestra elevación pedagógica y cultural” 

• Pero expone un plan de reformas educativas al político liberal y consigue que 
éste nombre ministro a uno de los amigos de Cajal: Alejandro San Martín  

 

 



1906: el plan de Cajal a Moret 
En sus negociaciones Cajal apuntó al ministro “algunas reformas 
encaminadas a desperezar la Universidad española de su secular letargo”: 

- contratación, por varios años, de eminentes investigadores extranjeros 

-  el pensionado, en los grandes focos científicos de Europa, de los 
jóvenes más destacados para formar el vivero del futuro profesorado  

- la creación de grandes colegios, adscritos a Institutos y Universidades 
con condiciones análogas a los establecimientos ingleses similares 

- la fundación de una especie de Colegio de Francia, o centro de alta 
investigación donde trabajara el profesorado eminente y los 
pensionados más capaces retornados del extranjero 

- la creación de premios pecuniarios para recompensar a “catedráticos 
celosos de la enseñanza o autores de importantes descubrimientos 
científicos”. 



1906: la obtención del premio Nobel y 
sus efectos políticos 



Apenas tres meses después de  la obtención del Nobel se crea 

la JAE 

• Un real decreto de 11 de enero de 1907, firmado por el 
ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes Amalio Gimeno, 
creó la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas, como agencia gubernamental de fomento de la 
investigación científica y promoción de innovaciones 
educativas 

• En el artículo primero del real decreto de 11 de enero de 1907 
se definían sus funciones 
o El servicio de ampliación de estudios dentro y fuera de España 

o Las delegaciones en congresos científicos 

o El servicio de información extranjera y relaciones internacionales en 
materia de enseñanza 

o El fomento de los trabajos de investigación científica 

o La protección de las instituciones educativas de la enseñanza media y 
superior   



Cajal, presidente de la JAE: 15 enero 1907 



La importancia de un tandem 



El secretario de la JAE: José Castillejo, 
discípulo de Francisco Giner de los Ríos 



La JAE:  un novedoso instrumento de política científica 

• Producto de una alianza de científicos experimentalistas 
liderados por Cajal y educadores institucionistas cosmopolitas. 

 

• El doble objetivo: 

 - Superar el aislamiento científico de una sociedad 
retrasada 

 - Crear un tejido científico 

“La obra se condensaba en dos puntos principales: provocar una 
corriente de comunicación científica y pedagógica con el 
extranjero, y agrupar en núcleos de trabajo intenso y 
desinteresado los elementos disponibles en el país”.   

(Memoria de la JAE, 1907) 

 



1910: un annus mirabilis de la JAE 

• 18 de marzo: creación de Centro de Estudios Históricos 

• 27 mayo: Instituto nacional de ciencias físico-naturales: 

  agrupó a instituciones ya establecidas (Museo de Ciencias 
 Naturales con sus laboratorios marítimos de Santander y de 
 Baleares; el Museo de Antropología; el Jardín Botánico; y 
 el Laboratorio de investigaciones biológicas de Cajal)  

 y otros de nueva creación: Laboratorio de investigaciones 
 físicas y la Estación alpina de Biología 

• 8 junio: Asociación de Laboratorios 

• 3 junio: Escuela española en Roma para estudios arqueológicos 
e históricos, dependiente del Centro de Estudios Históricos 

• 6 mayo: Residencia de Estudiantes 
 

• CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA CAJALIANO DE 
REGENERACIÓN CIENTÍFICA: LA REPLICABILIDAD DE LA LABOR 
DE SU LABORATORIO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS 



El Centro de Estudios Históricos, Menéndez Pidal y 
la escuela de Filología Española 



El Museo Nacional de Ciencias Naturales y el 
liderazgo de Ignacio Bolívar 

• El entomólogo Ignacio Bolívar • El especialista en mamíferos 
Angel Cabrera 



 

El Laboratorio de Investigaciones Físicas 

La primera ubicación Liderazgo de Blas Cabrera 



Pedagogía:                 19% 
 (509 becarios: 229 Francia) 

Física:                                   2,4% 

Medicina:                   18,6% Economía:                           2,2 % 

Arte:                            10,5% Matemáticas:                      2,0 % 

Derecho:                       9,7% Problemas sociales:            1,8 % 

Química:                       6,3% Arquitectura:                       1,0 % 

Historia:                        5,7% Técnicas administrativas:  1,0% 

Ciencias naturales:      5,0% Filosofía:                               1,0% 

Lengua y literatura:     4,2% Sociología:                            0,7% 

Ingeniería y técnicas:   3,6% Farmacia:                             0,7% 

Psicología, geografía 
y ciencias políticas:      3,2% 

Teología y religión:              0,1% 

La distribución de las 2.238 pensiones  

por áreas de conocimiento 



Las fases de una gestión: el año 1915 
• Gran prestigio de Cajal:  
(gran presencia en los medios de comunicación, 
acumulación de responsabilidades, neutralidad ante la gran 
guerra, depresión) 
 

• Debilitamiento de la producción de los 
laboratorios de la JAE por el conflicto bélico 

 

• Reorientación en los pensionados:  
(regreso de los pensionados de los países en conflicto; 
reorientación hacia los países neutrales: Suiza y Estados 
Unidos) 
 



El prestigio de Cajal: la portada y un reportaje en la 
revista La Esfera al iniciarse 1915 



Cajal y su acumulación de 
responsabilidades en 1915 

• Presidía la JAE 

• Dirigía el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales de la 
JAE, el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII, el Instituto 
de Material Científico 

• Participaba en la sección tercera del Consejo de Instrucción 
Pública, dedicada a las Universidades y Facultades de 
Veterinaria 

• Formaba parte de las Academias de la Lengua, de Medicina y 
de Ciencias exactas, físicas y naturales 

• Impartía clases de Histología e Histoquímica normales y 
Anatomía patológica como catedrático de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Central  

• Era senador nombrado por la Corona. 

 



Encuestado en la revista España: la neutralidad 
del presidente de la JAE en la Gran Guerra 

El portavoz de la generación de 
1914 

La respuesta de uno de los tres científicos 
entrevistados 



El plan de publicaciones de la JAE: su debilitamiento 
hacia 1915 



• 9.034 solicitudes: 7.671 hombres, 1.363 mujeres 

• 2.238 concedidas 

• Solicitudes por países:  

 

Los pensionados de la JAE:  

inicio de un viraje hacia los países neutrales 

Francia:    1.688 Italia: 439 

Alemania:  1.243 Estados Unidos  
y Canadá: 241 

Suiza:           742 Austria:    203 

Bélgica:         642 Holanda:    99 

Reino Unido: 508 Portugal:    35 solicitudes 
                    30 concesiones 



Las fases de una gestión: el año 1923 
• La hora de un balance tras su jubilación de la 

cátedra en 1922 al cumplir 70 años 

• El capítulo XI de la edición definitiva de Reglas y 
consejos sobre investigación científica. Los tónicos 
de la voluntad: Órganos sociales encargados de 
nuestra reconstrucción  

• Ofrece un cuadro de conjunto “consolador” de los 
avances científicos producidos por la JAE en 
diversos campos del conocimiento. 

• Pero “el fruto logrado es aún deficiente”: 
“avanzamos a paso de tortuga cuando 
necesitaríamos velocidades planetarias” 



Las fases de una gestión: el balance del año 1923 
Un análisis de las causas de la modestia del éxito logrado 

 
• Escasez de las pensiones: 80 o 90 pensionados 

anuales constituye una cantidad irrisoria 

• Escasez del tiempo de pensión: lo idóneo son tres 
años, no uno y medio, como era la norma de la JAE 

• Escasa edad e insuficiente preparación técnica del 
candidato: “por regla general, esta clara conciencia de la 
vocación surge desde los veinticinco a los veintiocho años, 
aunque sobre este punto nada seguro quepa establecer. De 
todos modos, se corre grave riesgo de perder tiempo y 
dinero, enviando al extranjero mozos de veinte a 
veinticuatro años, ignorantes de sí mismos y sin gustos ni 
vocación bien definidos”. 

 



El balance final de un presidente honorario 
1932: el mundo visto a los 80 años 

La JAE había facilitado la formación de un conjunto de científicos y 
humanistas “impregnados de los secretos de la técnica y de los 
métodos inquisitivos ultrapirenaicos o ultramarinos”.  

 

Pero también constataba que “en nuestra prometedora ascensión 
cultural no todas las disciplinas científicas y sus aplicaciones 
marchan isocrónicamente. En ciertas actividades (matemáticas, 
estudios históricos, histología, ciencias naturales, etc.) 
comenzamos a hombrearnos con los extraños, aunque sin 
igualarlos todavía; pero en otros, verbi gratia, la ingeniería, la 
zootecnia, la bacteriología, la botánica práctica, la astronomía, la 
química, la física, y sobre todo el arte de la invención industrial, 
vamos a la zaga…” 

 



La transformación de un actor político  
en un guía: para maestros 

Retrato de Cajal en 1915 
En un laboratorio de Modesto 

Bargalló em 1925   



La transformación de un actor político  
en un guía: para profesionales 

El retrato oficial de 1922 Consulta odontólogo catalán  
en Madrid 



La transformación de un actor político  
en un guía: para profesionales y científicos 

De un dentista nacionalista 
catalán en Madrid en 1931 

Entre los integrantes de la colmena 
científica de Madrid de 1930 



La omnipresencia de un científico:  
en los laboratorios 



En los espacios públicos 



La proyección internacional de un actor 
científico y político: hacia Hispanoamérica 



La proyección internacional de un actor 
científico y político: hacia Hispanoamérica 





La proyección internacional de un 
actor científico y político:  
hacia Portugal 

En un epistolario diezmado se 
conservan 

25 cartas de corresponsales 
portugueses 

16 de Lisboa     

   5 de Coimbra       

   1 de Viseu: 

   1 de Paris, firmada por Marck Athias, 
fechada en 1896 

   2 de lugares no precisados: una de 
ellas de Luis Simoes Raposo 

 



Un intercambio epistolar: 
Luis Simoes Raposo a Cajal en 1925 



Cajal a Simoes Raposo: 
5 noviembre 1925  

 



Cajal y su legado: víctimas de la guerra civil 

• El desmantelamiento de la JAE y su sustitución 
por el CSIC a partir de 1938-1939 

• La desintegración de la escuela de Cajal: 
muertes, exilios (hacia México, e interior) 

• Un enólogo, director del Instituto Cajal 

• La correspondencia de Cajal: una metáfora de 
la desidia del franquismo hacia la gestión del 
presidente de la JAE y la obra de un 
librepensador. 




