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INTRODUCCION 

Con el Emperador Trajano (98-117) el dominio de Roma sobre el mundo 
antiguo alcanzo su maxima expansion geografica. Decenios despues, los umbrales 
del dilatado Imperio empezaran a ser horadados por bandas de francos, germanos, 
suevos, vandalos, alanos. 

Son los barbaros, 0 extranjeros en el culto decir de Ciceron, por no ser ni 
griegos ni romanos y, en la lengua del vulgo, los ignorantes e incultos, los rudos, 
toscos y salvajes que todo 10 destruyen y al traste daban con las instituciones 
sociales, polfticas y economicas del Imperio, instauradas por Dioclesiano en los 
siglos III Y IV. 

Las fuerzas productivas de individuos y gremios de campesinos, artesanos 
y comerciantes, adscritas antes al aparato fiscalizador y distribuidor del Estado, 
sucumbieron. Desaparecio la autoridad central de los emperadores. Se vino 
abajo el arreglo de contribuciones e impuestos y vio su fin el sistema monetario. 
Abundan las migraciones que en vias y caminos son sometidas a robos y 
bandalajes. Los mas ricos se aventuran hasta distantes dominios imperiales: 
Cartago y las ciudades de Egipto y del Mediterraneo oriental; los pobres, por 
donde pudieron y la suerte los condujo. 

La urbe y senora del universe conocido en Occidente inicia su paulatina 
disolucion. EI rey ostrogodo Teodorico (454?-526) y sus sucesores, convencidos 
del valor de las instituciones seculares intentaron impedir su derrumbe. Con todo, 
se hundio el sistema de produccion que los romanos habian establecido. Y 
aunque todo parecio revivir durante el corto perfodo de la reconquista de Italia por 
Justiniano, la invasion lombarda reinstauro el desorden. 

Hambre y penuria cundieron por todas partes. Sobrevivio el repertorio de 
tecnicas y utensilios de labranza originado en el Bajo Imperio, pero escaseaba la 
mana de obra. EI pauperismo general, el desconcierto, la incertidumbre y la 
actitud mental con que fueron recibidos el ocaso de Roma y el triunfo de los 
ocupantes, quizas causaron la reduccion de nacimientos. Crisis demografica. Se 
cree que en la epoca merovingia, siglos V a VIII, la poblacion en la Europa 
occidental no alcanzaba a mas de cinco 0 seis habitantes por kilometro cuadrado. 
En Alemania, apenas si ados 0 tres habitantes en equivalente superficie. 

En los poblados del Bajo Imperio buscaron refugio los campesinos en las 
centurias de disolucion. Viendose amenazados por Atila (451), los habitantes de 
Paris se acogen a otras ciudades que alzan murallas protectoras. Las autoridades 
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eclesiasticas, los obispos, sustituyen el poder civil que se derrumba e intentan 
contacto con los jefes invasores. 11 

Se nos antoja que tras casi cuatro siglos de invasiones por venir (ss. IV 
a VI), el acervo de la cultura greco-ramana y helenfstica de que el Imperio era 
poseedor, caerfa asolado bajo la ignorancia armada de hordas intrusas. No fue 
as!. Nos acompana la plena conviccion -dice Stephen d'irsay- de que la mayor 
parte de los haberes cientfficos se salvo para la humanidad. 21 

No todo se vino de bruces con la catastrofe del Imperio. Subsistio la 
cultura -Ia 'humanitas' romana. Enriquecida con foraneos influjos, fue pan del 
invasor y se prolongo en la historia por efecto de beneficas coyunturas y razones. 
De estas, tres nos interesan. Ante todo, el orden social e institucional del Imperio 
que fue capaz de asimilar 10 extrano e integrarlo al continente 0 repositorio de la 
ciencia antigua: las escuelas y los procedimientos conductores de la educacion en 
10 superior y para 10 superior. 31 

Otra fuerza salvadora provino de la cultura intelectual y cientffica, pues 
sus hilos vigorosos alargaron hasta la Edad Media los tesoros labrados por las 
civilizaciones de la Antiguedad remota, recogidos y engrandecidos por la mente 
griega, romana y helenica. Aludo al asunto que nos ocupara mas tarde, las 'artes 
liberales' 4/, cuyo contenido sabio obtuvo maxima elaboracion en los renacimientos 
carolingio y del siglo XII 0 de la edad benedictina 51, antes de lIegar a ser 
substancia curricular de las 'universitates' medievales. 

Reposa en otro lugar el estudio de los dos renacimientos apuntados 6/. 
En el se avista el cl ima politico, espiritual, cultural y cientffico que alento el 
florecimiento de la autonomfa del espfritu, circunstancia que si ignorada, nos 
dejarfa sin explicacion posible el nacimiento de las 'universitates' a poco de 
iniciado el segundo milenio de la era cristiana. 

Las condensaciones universitarias de los siglos XII Y XIII constituyen la 
tercera gran circunstancia historica que retuvo enhiesta la cultura cuando muchas 
de las grandes conquistas del Imperio romano agudizaban el deterioro de su ruina. 

+EI porque estudiar la universidad historica medieval , es duda acobardante 
que a muchos los asalta. Pero mirandola y admirandola, por lejana que sea, mejor 
entenderemos nuestro presente universitario. En la historia de las instituciones 
superiores de la educacion aparecidas en la Edad Media, encontraremos las 
razones seminales -para decirlo con lenguaje agustiniano- de cuanto las 
universidades siguieron siendo y son. Y de su deber ser en el futuro, aunque crea 
alguno que al comparar el presente y el pasado incidiremos en ciego anacronismo. 
71 

Si asf fuera, abultado serra el yerra. Pero no se trata de identificar sino 
de lecciones que nos dicta la historia, siempre maestra buena. La universidad no 
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es un hecho historico cumplido y ya deshecho; es hechura a 10 largo de la historia, 
y no obstante perdidas y desgastes, acomodos y enriquecimientos nuevos en los 
trechos del camino, demuestra aun trazas de los rasgos primigenios. EI concepto 
de universidad no es idea absoluta que pueda especulativamente construirse, ni 
factor eterno e inmutable de la vida social. Es devenir que solo apelando a la 
historia cabe definirlo. 

Como instituciones de la sociedad, las universidades se ajustan a las 
mismas leyes de sus congeneres. Nacen cuando asflo exige el desarrollo de la 
vida en sus diversos ordenes; y las ocho veces secular historia de la institucion 
cimera del saber nos la demuestra gestora, protagonista y participante en las 
peripecias pollticas, sociales y economicas, cienHficas y culturales de la humanidad, 
viajera hacia sus destinos por sobre ondulantes alturas de los tiempos. 8/ 

"La frecuente afirmacion de que los siglos medievales tienen en los 
tiempos modernos una continuacion perfecta, adquiere especial importancia si 
referida al impacto de ideas polfticas que ellos nos legaron y que tan solo en el 
perfodo moderno han conocido su perfecto desarrollo. 9/ Esto dice Walter Ullman 
del pensamiento politico medieval. Pero reflexiones similares son valederas en 
to do el universe de las ideas y las instituciones. La universidad, idea 
institucionalizada en el Medioevo, inmersa en 10 politico evoluciono hasta nosotros, 
y su realidad actual no podrfa entenderse con hondura sin el conocimiento de sus 
orfgenes. 

Para muchos en nuestros dfas la Edad Media tiene la apariencia exclusiva 
de una 'edad de fe'. Juicio debido al influjo de la Iglesia y a la tendencia dominante 
de los documentos literarios, cargados de sentido trascendente, ricos en historias 
y leyendas de las Cruzadas, a menos en relatos de peregrinaciones a santuarios 
famosos y prolijos en consejas de todo orden sobre hechos taumaturgicos. Perc 
atender solo al flanco religioso es vision recortada de los hechos aunque se la 
finque en elementos objetivos, pero tambien subjetivos. Los primeros, acabamos 
de apuntarlos, se interpretan de manera extremada y sin tomar en cuenta que los 
clerigos, autores de la mayor parte de los pergaminos y pellejos goticos, ten fan 
otra mision que cumplir, diferente al registro de las creencias de su mundo. 
Cultivaron tambien intereses cientlficos y racionales. 

Segun 10 afirma Alexander Murray, "existen pocas pruebas convincentes 
del credo religioso en la gran masa del pueblo". Con todo, subsiste el prejuicio de 
quienes se acogen a la nostalgia de tiempos idos para criticar la impiedad de hoy, 
y la postura opuesta de ir en busca de sefiuelos para atrapar dudas y odios contra 
las epocas que se insiste en lIamar oscuras porque fueron religiosas. Estas 
actitudes son comprensibles, perc no justificables por la compartida deformacion 
de las realidades historicas. 10/ Va veremos que aceptado el dictamen de la fe, 
los hombres del Medioevo tuvieron aproximaciones racionales a la realidad del 
mundo, 11/ y que "las Ilamadas disputas entre la fe y la razon constituyeron .. 



aspecto familiar y cotidiano en las escuelas medievales", 12/ antecesoras de la 
universidad. 

Y asf concedamos que la fe cristiana desempefio papel apabullante en la 
mente medieval y que el hombre moderno se halla menos influfdo por 
consideraciones religiosas, el examen del pasado constituye incentivo para 
descubrir como y porque las ideas modernas son apenas aparentemente distintas. 
EI esfuerzo intelectual nos convencera del origen de muchos invariantes que con 
cufios un tanto diferentes se conservan en la universidad de hoy. 

Estos pensamientos, recogidos de Walter Ullman en su Historia del 
Pensamiento politico medieval, encuentran sustento en la audacia de Basil 
Fletcher cuando sefiala aquellos haberes que se conservan con pertinacia historica, 
pese a la genotipia monastica cultivada en los caldos de la fe: la matriz monacal 
de las universidades, siempre en busca de soledad y libertad; el anhelo de 
autogobierno autonomo, y la dedicacion pacffica a la academia y al saber.13/ 

En verdad que son tercos los rasgos que hundio la historia en la fisonomfa 
institucional de las universidades. En su existencia secular encontraremos hechos 
solo en apariencia extrafios. Estudiados sin prejuicio y con interes curioso, se les 
hallara sentido, ensefianzas, instituciones. Sabremos de donde vienen las 
virtudes y aun los defectos de la universidad moderna. 

La historia de las universidades, util para distinguir 10 antiguo de 10 nuevo, 
nos evita la pretension de creer que a nosotros se deba el descubrimiento de 
recursos educativos nunca vistos, cuando de hecho se trata de cantones desde 
antafio rotulados. La historia es maestra de cuan poco nuevo hay bajo el sol. 
Entendida y comprendida, es para aprenderde ella. No para repertirla -allf estarfa 
el infecundo anacronismo-, sino para nosotros hacerla mejor. Como todo, las 
universidades viven de su pasado, sin que ello signifique revivirlo . 

Cinco partes y algunas finales reflexiones ahora nos esperan. La Primera, 
referida al origen medieval de la universidad como institucion educativa superior, 
recorre las diversas acepciones del termino 'universitas', con especial atencion en 
el origen y desarrollo de las 'artes liberales' hasta elias convertirse en substancia 
cientffica y academica del currfculo universitario primitivo. Tambien estudia la que 
aquf denominamos tipologfa de la universidad medieval. 

La Segunda Parte examina las instituciones antiguas que a la 'universitas' 
Ie dictaron principios y pautas de organizacion administrativa y academica. 

Se analizan en la Tercera las notas universitarias primitivas: corporacion 
cientffica, universal y autonoma y los destinos 0 misiones de la universidad 
primera y sus consecuentes funciones 0 desempefios en beneficio de la ciencia, 
del hombre y del todo social. .. 
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La Cuarta Parte se extiende sobre los conceptos de libertad espiritual y 
del poder del saber, fundamentos de la autonomfa, tema en que abunda la Quinta 
Parte a proposito de la forma como las primeras universidades medievales: Paris, 
Bolonia, Oxford y la migracion a Cambridge, Salerno y Montpellier, Coimbra y 
Salamanca, merecieron su autonomfa entre discusiones y conflictos. Sobre el 
sesgo academico dominante en cada institucion, recogeremos la historia del 
pensamiento filosofico, de la teologfa, del derecho y la medicina. 

Concluye este ensayo sobre la Idea de la Universidad Medieval, con 
algunas Reflexiones Retrospectivas. 
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PRIMERA PARTE 

LA UNIVERSIOAO COMO INSTITUCION 

Por 'institucion' entendemos algo indispensable para la vida social y de 
prolongada y estable vigencia historica, que funciona segun sus propias leyes y no 
depende ni puede depender de caprichos individuales. 

La Edad Media fue prollfica en la generacion de instituciones que han 
subsistido hasta nuestros dlas, como los reinos constitucionales hereditarios, el 
parlamento, el juicio por jurado y la 'Universitas'. 14/ 

1. Significado del t9rmino 'universitas' 

'Universitas' es t9rmino latino derivado de 'unus', la unidad y de 'verto' 
que conlleva el sentido de volver. Agregados 'unus' y 'verto' en conjuncion 
semantica, 'universitas' significo 'Ia multitud de todas las cosas', pero con sentido 
de convergencia y unidad. 

Ahora bien, segun sea la naturaleza de los elementos agregados, surgen los 
multiples sentidos de la 'unidad en la diversidad' adoptados por el t9rmino 
'universitas'. Uno de ellos, para significar, como acontecio en 9pocas posteriores 
al latin clasico, un gremio social tambi9n dicho, con t9rminos de cuidadosos 
matices: 'corpus', 'collegium' 'communio', 'societas' 0 'consortium'. A fines del 
siglo XII se hablaba de 'consortium magistrorum parisiensium' 0 congregacion de 
los maestros de Paris 15/. 

Es el sentido sociologico 0 corporativo de 'universitas', sobre el cual 
volveremos tras haber analizado el de orden institucional y antes de hacer 10 
propio con la acepcion cientlfica y acad9mica del t9rmino, cuyos significados 
geografico y local -el recinto f/sico de la institucion- son objeto de ulteriores 
comentarios e ilustraciones. 

2. EI sentido institucional del t9rmino 'universitas' 

2.1 La Institucion 0 entidad Universitaria 

Considerando el ser de una institucion como cuerpo, con su esencia, su 
forma, sus elementos constitutivos y sus leyes, la institucion se denomina tambi9n 
entidad, expresion que nos suscita la idea de convergencia de 10 mucho y 10 
diverse hacia la unidad ontologica. Por este motivo · ha sido tan importante el 
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concepto de unidad entitativa 0 institucional en la vida de 
las universidades, cualquiera sea el aspecto bajo el cual esta unidad se conciba 
y se de. 16/ 

Veremos adelante que si el gremio y la asociacion fueron el mejor modo 
para que un interes amplio y colectivo se hiciera sentir en esos tiempos medievales, 
las condensaciones universitarias encontraron igualmente necesario convertirse 
en entidades institucionales, en instituciones de la sociedad, si querfan proteger 
el embrion de la vida dedicada a la academia. Gracias a ello, las 'universitates' 
fueron, dentro de la textura social, una dimension polltica nueva cuyos estatutos 
corporativos les permitieron ejercer actos autonomos internos; identificarse 
institucionalmente como el 'studium' 0 gran tercera fuerza de derechos y deberes 
ante el 'imperium' 0 poder politico y frente al 'sacerdotium' 0 poder eclesiastico, 
17/ y de estes defenderse como grandes cuando batallar fue menester. 

3. EI sentido sociologico 0 corporativo de 'universitas'. 
EI '$tudium generale' 

La asociacion corporativa es tendencia y derecho natural del ser humano. 
Los grupos se han integrado en torno a variados afectos comunes, como el trabajo. 

En Roma, desde la mas remota antiguedad y siguiendo las tradiciones del 
pueblo etrusco, existieron asociaciones de trabajadores. Plutarco, en su Vida de 
Numa, segundo rey legendario de Roma (714-671 a.C.), dice: "En todas las 
institucines creadas por Numa, es de admirar especialmente la distribucion que 
hizo de la multitud segun las diversas artes y profesiones. Aunque pareciese que 
la ciudad formaba un solo cuerpo de romanos y sabinos, ella estaba, por el 
contrario, dividida, sin que fuera posible reducirla a un cuerpo unico ni hacer 
desaparecer las hostilidades, mientras los unos siguieran mirando como extranjeros 
a los otros, de donde se originaban disputas y discordias implacables. Numa, 
considerando que los cuerpos mas rfgidos por naturaleza lIegan a mezclarse y a 
unirse facilmente cuando estan reducidos a pequefios fragmentos, resolvio dividir 
toda la multitud en pequefias partes, estableciendo entre elias las diferencias no 
de estirpe sino de intereses, para que aquella primera y grande diferencia de razas 
despareciera absorbida por otras menores. Este plan 10 puso en practica segun las 
artes y oficios, del modo siguiente: musicos, plateros, constructores y herreros, 
tintoreros, zapateros, curtidores, caldereros y alfareros".18/ 

Por muchas vicisitudes, en veces polfticas y de aprovechada demagogia, 
transitarfan los gremios 0 corporaciones; pero triunfante la atadura natural, 
subsitieron a pesar de atropellos y abusos externos. 

EI derecho de los romanos los acogio con el nombre de 'collegium' 0 

totalidad de las personas constitufdas en entidad jurfdica para ejercer actos como ... ' 



poseer y contratar. Los miembros individuales en cierta manera desaparecerfan 
dentro del 'collegium' 0 corporacion, a diferencia de la 'societas' que conservando 
mas el sentido de individualidad, subsistfa aunque hubieran fenecido todos los 
miembros que en un momenta dado la formaron. 19/ 

Cualquiera el concepto habido de la libertad de asociacion en el siglo XII, 
o si mas 0 menos precisas fueran las interpretaciones que el hombre medieval 
emitio de los conceptos jurfdicos de Roma, es evidente que las corporaciones se 
agregaron 0 incrementaron de manera espontanea, usando, cuando les fue util 0 

necesario, el lexico que lefan en el Derecho Romano, 0 alguna terminologfa 
equivalente. 20/ 

+Pero retornando ahora al 'collegium', gremio 0 corporacion de quienes 
se agrupaban para el trabajo intelectual en los siglos XII Y XIII, la expresion 
'studium generale' antecedio al uso de la palabra 'universitas'. 

'Studium', porque la palabra tiene en sf inscritos los sentidos de aficion, 
devocion y dedicacion insistente en el ejercicio de las letras; 21/ y 'generale' 0 
general, porque se supone que las personas entregadas en union anfmica y 
pSicologica a tan ardua labor, provienen de varias 'nationes' 22/ y que el 'Studium' 
institucionalmente reconocido esta facultado para conceder el 'ius ubique docendi' 
o derecho para enseiiar en toda parte. De 10 contrario, se hablaba de un 'Studium 
particulare' por la procedencia local de las personas; 0 de 'Studium respectu regni' 
si la aprobacion y el reconocimiento de la institucion y de los tftulos provenfa de 
autoridades locales, no del Pontificado. 23/ 

Con verbo afiejo que hoy nos resulta deliciosamente gracioso -a la vez 
que sabio-, Alfonso X en las Siete Partidas, exp/ica asf esta diferencia: "Estudio 
es ayuntamiento de maestros et escolares que es fecho en algunt logar con 
voluntad et con entendimiento de aprender los saberes: et son dos maneras del; 
la una es a que dicen estudio general{ ... ) et este estudio debe ser establecido por 
mandato de Papa, 0 emperador 0 de rey. La segunda manera es a que dicen 
estudio particular, que quiere tanto decir como cuando algunt maestro amuestra 
en alguna villa apartadamente a pocos escolares; et tal estudio como este puede 
mandar facer prelado 0 concejo de algunt logar". 24/ 

En cambio, la palabra 'universitas', propia del lexico jurfdico, 25/ es un 
tanto posterior para designar en primera y exclusiva instancia al grupo dedicado 
al saber. 

En efecto, la expresion latina de esos tiempos 'universitas vestra', usada, 
por ejemplo, en carta enviada por entonces a un grupo de personas, indica el 
destinatario colectivo de la misiva: 'todos ustedes' 0, con sentido mas preciso, un 
grupo cohesionado en entidad jurfdica. Dicho sea de paso, el Derecho Romano 
se refiere a entidades 0 unidades jurfdicas de personas, con eltennino 'collegium'. 26/ .. ' 
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Uno de los meritos del historiador moderno de la universidad -dice 
Verger-, ha sido analizar las condensaciones corporativas universitarias a la luz 
de las varias formas adoptadas por las asociaciones urbanas de esa epoca; hasta 
lIegar a ser ella, la 'universitas' de los dedicados al saber, agrupacion conspicua 
y respetable. 271 

La conocida expresion 'universitas magistrorum et scholarium', decirque 
data de 1229, denoto sin ambages a un grupo sociologico determinado. Conjunto 
de personas aglutinadas espontaneamente en torno al oficio del saber.281 Pocos 
anos antes (1219) se hablo de 'Doctorum et Discipulorum Universitas' y en 1221, 
con orgullo y conciencia plena de grupo, maestros y estudiantes de la ciudad se 
referfan a ellos mismos con satisfaccion y apoteosis: "Nos Universitas magistrorum 
et scholarium Parisius conmorantium" 291 (Nosotros, la universidad de maestros 
y estudiantes de Parfs). 

Pero todo indica que desde momento aun mas temprano (1210-1213), el 
grupo de los interesados en ensenar y aprender se sentla muy orondo de ser 
conocido y darse a conocer, no como una 'universitas' 0 gremio cualquiera, sino 
como la 'universitas' por excelencia. 301 Esto 10 consiguieron no sin conflictos con 
el Obispo y el Canciller de Parfs, que 10 era de la Universidad. Uno de esos 
cancilleres, Philippe de Greve (1218-1236), lIego a afirmar que la organizacion 
corporativa (bajo el titulo de 'universitas') era mala para los estudios. "Que antes, 
cuando cada maestro ensenaba por su lado y el nombre de 'universidad' era 
desconocido, las lecciones y las discusiones eran frecuentes; habfa celo por el 
estudio. Pero ahora, cuando estais unidos para formar una universidad, se han 
encarecido las lecciones. Como diciendoles que los dano la organizacion". 311 
Aludfa el Canciller a que en 1215, el legado papal Roberto de Cour90n habfa 
emitido el primer estatuto organico de la 'Universitas' parisiense. 

Dos an os mas tarde, en 1238, a consecuencia de conflictos callejeros 
entre los que estudiaban y estaban orgullosos de hacerlo y la policfa real, se dice 
que la 'universitas clericorum deseruit Parisiis' (el grupo de los clerigos se alejo de 
Parfs) para sentar los reales de una institucion que nacerfa en el Campo latino. 321 

De nuevo es claro aqu f el sentido sociologico corporativo del termino 
'universitas': todos ellos. 'Universitas' que en abril 13 del mismo ana de 1231, 
habfa logrado ser reconocida como entidad jurfdica y academica por la Bula 
'Parens scientiarum' del Papa Gregorio IX. 331 

Tres decenios adelante, en 1261, hace su aparicion en la historia, como 
nombre concreto, la expresion 'Universitas Parisiensis', 341 Universidad de Parfs, 
mas proximo al sentido 
moderno institucional, entitativo, local y complejo de la palabra 'universidad, como 
hoy se usa. 
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Mas aun, la corporaci6n, apretada segun el talante gremial de la epoca en 
torno a los quehaceres del saber, parece haber absorbido a su favor, en forma 
exclusiva, el distintivo especifico de 'Universitas', para ser distinguida de cualquiera 
otra corporaci6n 0 'guilda'. 35/ Su nota era la vida intelectual. Esa era la 
i 'u niversitas' i 

Hacia fines del siglo XV, ellenguaje comun universitario habfa equilibrado 
el uso de las palabras 'universitas' y 'studium' para distinguir a esos grupos 0 
gremios acogidos a la ciencia como campo de su interes permanente. 36/ Pero a 
medida que se consolidaba la institucion del saber, por preferencia espontanea 
domina el uso de la primera expresi6n. 'Studium', en cambio, transfirio su significado 
hacia el ejercicio academico concreto de la instituci6n-universidad; a denotar la 
septiforme distribuci6n de las 'artes' y los estudios pertinentes a la teologfa, al 
derecho y a la medicina. 37/ Es ilustrativo apuntar que antes del desplazamiento 
de los terminos mencionados -'universitas' y 'studium'-, para significar el todo que 
es la instituci6n y la parte sustancial de la misma, que es el 'studium', hubo una 
expresi6n transitoria, ya que las fuentes historicas registran pocas veces la 
expresion 'universitas studii' 38/ 0 totalidad de 10 que en cada institucion se 
estudiaba. Expresi6n que bien puede ser tenida como el punto de escisi6n de dos 
terminos que hasta este momenta habfan venido siendo sin6nimos. 

La 'universitas studii' contenfa, pues, en rafz, tres formas de la 'unidad ~ 
la diversidad' 0 tres sentidos encerrados en la palabra 'universitas': el sentido 
sociol6gico corporativo; la totalidad de las personas cautivadas por el saber, y la 
suma de las disciplinas cientlficas por las cuales esas personas eran atrafdas. A 
fin de cuentas, que hasta el siglo XIV no empez6 a usarse la palabra 'Universitas' 
con su digno y absoluto significado.39/ 

4. EI sentido cientlfico 0 academico del termino 'universitas'. Las 
'Artes' 

Escribe Hasting Rashdall que lila nocion de que universidad signifique 
una 'universitas facultatum' (una escuela 0 instituci6n educativa, en la cual estan 
representadas todas las facultades 0 ramas del conocimiento), desaparecio desde 
hace mucho tiempo de las paginas escritas por los historiadores profesionales; 
pero (que tal noci6n) sigue siendo persistentemente impuesta sobre el publico por 
parte de quienes subordinan la historia a 10 que se podrfa denominar una ficcion 
intelectual". 

Decir que 'universitas' fuera el universo de los conocimientos, insiste 
Rashdall, carece de fundamento hist6rico. 
EI estudio de los documentos revela que tal palabra alude a la pluralidad, al 
agregado de personas. 40/ 
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Pero una cosa es la historia de las universidades en su momenta inicial, 
y otra el desarrollo de la misma. Hoy se tiene conciencia de que 'universitas' bien 
puede denotar otra forma de 'unidad en la diversidad 0 de la diversidad'. La unidad 
es de la universidad. La diversidad serra de las ciencias y las disciplinas 
convergentes en la unidad del saber, las Cartes liberales' cuyos sentidos y origen 
ahora nos competen. 

4.1 Sentido de la palabra Cartes' 

EI concepto de arte ha sido siempre inmensamente ambiguo. Lo solemos 
entender como adaptar, disponer, acomodar, crear con mayor 0 menor precision 
de principios y procedimientos. Arte nos sugiere accion , pericia, tecnica, belleza. 
Es la facultad de producir, que prescribe normas para hacer las cosas con 
perfeccion. 

Dado nuestro proposito, se hace necesario elaborar el concepto de Cartes' 
en sus acepciones mas antiguas y relacionarlo con el de ciencia y el de tecnica. 
Conocer las connotaciones propias de la palabra en cuesti on cuando se la utiliza 
para denotar las dedicaciones y oficios del hombre, dependientes de la posiCion 
social del ciudadano. Y rastrear el desarrollo de las Cartes liberales' desde las 
m rt icas tradiciones griegas hasta el momenta en que acomodadas a una disposicion 
curricular, se las convierte en contenido cientffico de las 'universitates' medievales. 
AI paso que esto tercero hagamos, senalaremos aquellas etapas en que una u otra 
de las Cartes' de la palabra y del pensamiento expresado , se impuso sobre las 
restantes, segun fuera uno u otro el proposito educativo que se buscaba. 

4.2 Ciencia. Arte y Tecnica 

Veamos 10 primero. Con el termino 'epi-istemi', 105 griegos significaron 
el triunfo de la inteligencia humana cuando esta, superando 105 mitos 0 ficciones 
en torno a las cosas y 105 fenomenos, penetro, mediante la observacion y el 
pensamiento filosofico, en la naturaleza de las cosas. La palabra 'episteme' paso 
al latin como 'scientia', del verbo 'scio' que significa saber, conocer con razon 
suficiente y sustentable. Tambien como 'disciplina', termino latino que procede 
del mismo verbo 'scire' 0 saber de manera plena. 41/ 

La palabra latina 'ars', por su parte, arranca de raiz helenica que conlleva 
la connotacion de hacer, como equivalente del vocablo 'techne', que significa 
artificio; 10 que se hace 0 produce con fundamento en el saber habido. Paso a 
paso, el 'hacer' mismo, 0 arte, se fue diferenciando del 'como hacer' que 
defin itivamente quedo consolidado en la palabra tecnica. 

, .. 



Concluyamos entonces en la triple diferencia conceptual, entre 'saber 
algo'; 'hacer algo' con base en 10 sabido, y el 'como hacerlo' para aproximarse a 
la perfeccion de 10 que se ejecuta. Es la distancia que existe entre ciencia 0 saber, 
eficacia 0 accion, que es el arte, y la tecnica 0 procedimiento para producir con 
acierto. Saber, en el sentido de saber, es el deleite saporffero de gustar la ciencia 
habida. 

San Isidoro de Sevilla establecera en el siglo VII la diferencia entre "ars' 
o arte y 'discipli na', diciendo que "el arte se refiere a aquellas cosas que son de 
tal manera, pero pueden ser de otra; mientras que la disciplina versa sobre 
aquellas cosas que no pueden ser de otra manera. Pues cuando despues de 
discutido, algo se pone en claro, es disciplina; cuando se trata de algo opinable y 
solo verosimil, se llama 'arte". 421 

4.3 'Artes liberales' y 'Artes serviles' 

Llevados de otras intenciones, esta vez de orden social, los antiguos 
habian distinguido entre los saberes, los quehaceres, las dedicaciones del siervo 
o esclavo, y nos hablaron de las 'artes serviles', manuales y mecanicas, en 
contraste con los conocimientos propios del hombre libre y sus dedicaciones: 
fueron estas las 'artes liberales'. 

Pero esta diferencia debe precisarse a la altura de la Edad Media. 
Superados algunos conceptos y practicas de la esclavitud antigua y fortalecidas 
las ciudades, los gremios y organizaciones artesanales tuvieron renovada floracion, 
a las cuales se hacia necesario pertenecer en orden a la practica social de algun 
oficio menor. Todas las ciudades de Europa se lIenaron de asociaciones 
profesionales: 'Guilden', 'Hansen', 'Metiers', 'Corporations', 'Fratelie', 'Maestranze', 
'Matricole'. 

Esteban Boileau en 1258 recopilo los estatutos de las agrupaciones de 
Paris y habla de cien de elias en su obra 'Livre des Metiers'. Estos gremios eran 
sociedades cerradas y obligatorias pues cada una mantenia el monopolio de su 
oficio y estaban dotadas de notable poder. Se cuenta que el sublime autor de la 
Divina Comedia, el Dante, hubo de inscribirese en el gremio de los farmaceutas a 
fin de hacerse merecedor a una magistratura. 

Los miembros de las asociaciones de artesanos 0 gremios laborales, se 
dividian en grupos: los jovenes aprendices, los trabajadores que habian cumplido 
su aprendizaje, y los empresarios. Jurados, consules y rectores de cada agrupacion 
juzgaban de las obras cumplidas por los artesanos, y de nadie se reconocia la 
calidad sin la presentacion de la 'obra maestra' u 'opus magistrorum' . 
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AI declinar el siglo XIII, unos cuantos artesanos, por la pericia en sus 
respectivos oficios, hablan acumulado grandes fortunas y conformaron el estrato 
social del 'pueblo gordo', al ritmo que las diversas artesan las, en gracia a diversas 
y conformadas jerarqulas, se polarizaron en 'artes maiores' .43/ Pero otras seguiran 
siendo las 'artes liberales', asidas al prestigio que les venIa desde la Antiguedad 
clasica. 

4.4 Origen mltico. desarrollo y elencos de las 'artes 
liberales'. Supremacla de la ret6rica. 

A las 'artes liberales' se les atribuy6 origen mltico. En efecto, Marciano 
Capella, un africano que roz6 con la lIegada de los invasores vandalos, produjo 
(410-427) el primer tratado sobre las 'artes', concibilmdolas mitol6gicamente 
como fruto del connubio entre Mercurio, dios latino identificado con el Hermes de 
los griegos, dios de la Elocuencia, y la Filologla, que personificaba la raz6n, 0, 

tambien, pensadas como progenie de las 'Sodas de Mercurio y el Sol'. Ficciones 
que han de rastrearse hasta los siglos sexto 0 septimo antes de Cristo. 

+EI trabajo de Marciano se apoya en ellibro de las 'Disciplinae' escrito por 
Marco Terencio Varr6n (116-27), poeta latino que se esforz6 por catalogar el 
conjunto de los saberes con el apoyo en fuentes y autoridades. A Varr6n se debe, 
ademas del usa de la palabra latina 'disciplina' para denotar una rama del saber 
o un 'ars' concreto, el primer catalogo de las 'artes liberales', a saber: la gramatica, 
la dialectica y la ret6rica; la geometrla, la aritmetica, la astronomla y la musica, y 
finalmente, la medicina y la arquitectura. 

La presencia de la medicina en el catalogo de las 'artes' producido por 
Varr6n, seexplica por la estima de que gozaban las tradiciones medicas de 
Hip6crates (460-377) y Galeno (131-201); Y de la arquitectura, porque inspirada 
en nobles y artlsticas tradiciones griegas, la tecnica arquitect6nica de Roma 
desarrol16 el usa del arco y la b6veda arqueada para elevar baSIlicas, anfiteatros, 
acueductos. 44/. Lo cual no se hubiera conseguido, a decir verdad, sin el 
avanzado dominio de las 'artes' del numero y del espacio. 

Quizas conoela Varr6n la obra que el arquitecto romano Vitrubius habla 
dedicado al emperador Octavio, en el siglo primero de nuestra era. Son los 'Diez 
Libros sobre la Arquitectura' en los que se senala la totalidad de las 'artes' como 
requisito indispensable para el ejercicio de tan digna disciplina. Vitrubio empieza 
por establecer que "el conocimiento es hijo de la teo rIa y de la practica; y con 
fundamento en este principio yen la obra de Varr6n, senala las 'artes' y habilidades 
practicas cuyo cultivo y dominio son ineludibles pra la formaci6n y educaci6n del 
arquitecto. Lo cual da ocasi6n a Vitrubio para mostrar su catalogo casi exhaustivo 
del saber, cuando se iniciaba el primer milenio. AI arquitecto, dice, ha de 
formarselo en la geometrla y el manejo del lapiz, el dibujo; que sepa de historia y 
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haya seguido a los fil6sofos portaestandartes de la flsica y la 6ptica; que entienda 
la musica y algun conocimiento tenga de la medicina; que haya explorado el campo 
de los juristas y este bien informado de la astronomia y teoria de los cielos. La 
aritmetica Ie sera util para calcular los costos y medidas de los edificios y los 
canones aritmeticos de la musica. No sera necesario al arquitecto , dice, ser un 
fil610go como Aristoxemus, pero tampoco un ignorante de la musica; no un pintor 
como Apeles, sino, cual conviene, versado en el dibujo; no un escultor como 10 
fueron Miron y Policletes mas si iniciado en las artes plasticas. No requiere el 
arquitecto ser un medico como Hip6crates, pero si conocedor de los problemas 
que dicen con el clima y la salud".45/ 

Sobre el tratado de Marciano en torno a las 'artes' continuemos denotando 
que ademas de haberse apoyado en Varron, tambien 10 hizo en fuentes romanas. 
Su libro de retorica esta sacado de Aquila Romano, un retorico del siglo tercero 
antes de Cristo, que produjo un manual para el 'ars' que el ensefiaba. Prisciano, 
gramatico latino que en el afio 520 reunio en sus 'Institutiones Grammaticae' todo 
el saber gramatical de griegos y latinos, y el 'Ars Grammatica' de Donato (fl.+350), 
sirvieron a Marciano como autoridades maximas para la Gramatica. Plinio el Viejo 
(23-79 d.C.) Y Solino (s.111?) Ie aportaron conocimientos pertinentes ala geometrfa 
y la geograffa. Y Aristides Quintilianus, musicologo griego que vivi6 probablemente 
en la primera mitad del siglo II, y Quintiliano, retorico hispano-Iatino del siglo I, 
fueron la fuente de los contenidos musicales en la obra de Varron. 

Pero no fue esta el unico elenco de las 'artes' en los comienzos de la era 
cristiana. Algunos otros incluyen el dibujo, la musica instrumental y aun las 'artes 
militares' . 

4.4.1 Los autores cristianos y la supremacfa de la 
gramatica 

En los siglos IV Y V, San Agustin de Hipona (354-430), y San Jeronimo 
(347-420) con otro espfritu, se unen a la serie de polfgrafos y maestros de las 
'artes'. EI primero inici6 con esmero sus 'Disciplinarum Libri' y tenia el prop6sito 
de hacer de la obra una enciclopedia de las 'artes liberales'. De tan vasto plan 5610 
lIevo a cabo el tratado de gramatica y las introducciones a las restantes 'artes'. 
Pero este esfuerzo fue definitivo por el gran acopio de fuentes paganas y cristianas 
que consult6; por haber consagrado los estudios gramaticales que seran piedra 
angular de la academia medieval, y p~r integrar la tradici6n de las 'artes' a la 
formacion cristiana en esos primeros siglos de la Iglesia. 

Mas si los 'Disciplinarum Libri' se Ie quedaron al santo doctor en el estado 
de sinfonfa inconclusa, en el libro 'De Ordine' traza la genealogfa racional e 
intelectual de las 'artes', comenzando por el origen del numero (aritmetica); de la 
palabra hablada y de la palabra escrita: la cifra, la frase, la oraci6n. 
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Es la gramatica que "una vez sistematizada dio paso a la razon para el 
estudio de la capacidad pensante y creadora de las (restantes) artes". EI siguiente 
paso, pues, 10 dio la razon humana hacia "Ia reina de las disciplinas, que es la 
dialectica. Ella nos proporciona el metodo para ensenar y aprender; en ella se nos 
declara 10 que es la razon, su valor, sus aspiraciones y potencia. Nos da la 
seguridad y certeza del saber". 

"Pero como muchas veces los hombres necios, para obrar conforme a la 
recta doctrina con provecho y honestidad, no siguen el dictamen de la verdad 
sincera que brilla en su espiritu, sino se van en pos del halago de los sentidos y 
de la propia costumbre, era necesario moverlos y enardecerlos para la practica". 
Esta mision, dice el doctor de Hipona, de "endeliciar al pueblo con variadlsimas 
amenidades", la razon se la encomendo ala retorica: "i Mirad hasta donde se elevo 
p~r las artes liberales la parte racional aplicada al estudio de la significacion de las 
palabrasj". 

"P~r estas gradas (gramatica, aritmetica, dialectica y retorica), la razon 
quiso elevarse a la contemplacion beatlsima de las cosas divinas. Tuvo entonces 
en cuenta a los sentidos organicos, comenzando por el oldo que capta el ritmo de 
las palabras conjugadas en versos: versos que tienen ritmo; ritmo que es tiempo 
y numero. Nacio aSI esa "disciplina ('ars'), sensual e intelectual a la vez, (que) se 
lIamo musica". 

"De aqui pasando al dominio de los ojos y recorriendo cielos y tierra, 
advirtio (Ia razon) que nada Ie placla sino la hermosura, y en la hermosura las 
figuras; y en las figuras las dimensiones y los numeros. E indago sj en 10 real estan 
las IIneas y las esferas 0 cualquier otra forma 0 figura, como se contienen en la 
inte ligencia. Y hallo la ventaja a favor de esta, senalando la diferencia entre las 
figuras corporales y las ideas de la mente". Vistas aSI las cosas, la razon "liamo 
geometrra a la ciencia que sistematiza y reduce a disciplina esta suma de 
conocimientos". 

Pero sucede que a la razon "Ie admiraban mucho los movimjentos del 
cielo, y se puso a estudiarlos diligentemente; y hallo que de igual manera 
predominaban alII las dimensiones y los numeros en las vicisitudes regulares de 
los tiempos, en los movimientos fijos y concertados de los astros, en los intervalos 
moderados de las distancias. Ordeno (Ia razon) todos los resultados y 
observaciones, e invento la astronomra". 

"Quien no se deje seducir de las imagenes (concluye San Agustfn), y 
unifica y reduce a un programa solido y verdadero (unidad y saber) cuanto halla 
disperso en las varias disciplinas, merece el nombre de muy erudito de las cosas 
divinas; no solo para creerlas, sino tambien para contemplarlas y guardarlas". 
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Las 'artes' son vras hacia Dios, con 10 que el santo doctor se anticipa a 
pbjeciones que vendran contra las 'artes reales' como si estas fueran menos 
propicias para el conocimiento de la divinidad.46/ 

Por su parte, San Jeronimo, discrpulo del gramatico Donato, en su retiro 
de Palestina formo una escuela en donde lera y comentaba multiples fuentes, 
como al poeta latino Terencio (190?-159), al comediografo Plauto (254-184) y por 
sobre todo, a la cumbre de la poetica latina, Virgilio (70-19). 

+Volviendo a la Irnea no cristiana de autores y enciclopedistas de las 
'artes', leamos a Marciano Capella en su obra sobre las siete 'artes', para indicar 
que ya para el siglo V el elenco de las mismas se habra reducido y quizas fijado 
definitivamente en siete, de acuerdo con la tradicion griega del' Heptateuchon'. 
Fueron, pues, en esta altura de los tiempos, siete 'artes'; gramatica, dialectica y 
retorica; aritmetica, geometrfa, astronomra y musica. 

La medicina continuara implfcita dentro de la comprehension generica de 
la flsica, y reaparecera como "ars' y campo autonomo -'facultas'- en la 'universitas' 
medieval. No as! la arquitectura a la que solo a fines del siglo XIX Ie seran abiertos 
los umbrales universitarios; 47/ pero la 'universitas' medieval la proveyo de la 
geometr!a y la aritmetica. 

+EI siglo VI fue defintivo para el porvenir de las 'artes liberales' segun 
quedan enunciadas, al hacerlas Casiodoro vibrante substancia de su 'Vivarium'. 

Casiodoro (480?-575), escritor latino, secundaba como ministro el fallido 
intento de Teodorico por revivir los estudios del Imperio y organizar la cultura 
mediante aleaciones del elemento romano-cristiano con el germanico. Las luchas 
de godos y bizantinos impidieron el intento regenerador. 

Por 'vivarium' entendieron los antiguos el sitio donde se guardan las 
especies vivas de ani males. Tal fue el nombre metaforico de la escuela de 
Casiodoro para vitalizacion de las 'artes', si bien es cierto que no con el proposito 
de formacion humana solamente sino tambien con el de comprension de las 
ciencias sagradas. 

En efecto, Casiodoro, que tanto se ayudo de las obras suscritas por el 
contemporaneo Boecio, deposito en sus 'Institutiones Saecularum Lectionum' 
todo el acopio de las 'artes'. Para la gramatica su inspirador fue Donato. Gaius 
Marius Victorino (s.IV d.C.), el poeta Venancio Fortunato (ss.VI y VII d.C.), yel'De 
Inventione' de Ciceron, Ie suministraron el material didactico para la retorica, y el 
trabajo de Boecio sobre Porfirio y Aristoteles, el fundamento de sus enseiianzas 
logicas. 
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Casiodoro distinguio entre la formacion secular y la que deberlan recibir 
los monjes: "Estimo conveniente (explico) tratar con brevedad, en un segundo 
volumen, de las artes y disciplinas profanas para que tambien hablen los monjes 
con pericia de las letras mundanas entre los laicos". 

Si su trabajo sobre la aritmetica, la geometrla, la astronomla y la musica, 
no fue de mayor relieve, es justo reconocerle al pollgrafo latino que como maestro 
y formador rotulo los campos de la dialectica 0 tecnica pedagogica, y que habiendo 
dado valor propedeutico 0 de introduccion a las 'artes liberales' puso los primeros 
fundamentos del papel que estas habran de cumplir en la 'universitas' medieval. 

+Oe otra parte, yen la misma centuria, corresponde a Boecio (480-524), 
filosofo, hombre de Estado y poeta, verter sobre las fuentes eminentemente 
latinas de las 'artes' la tradicion de las letras griegas. Boecio es un puente mas 
entre las dos culturas, la del Lacio y la de Grecia. EI abrigo el proposito de traducir 
todas las obras de Aristoteles y acompanarlas de comentarios y explicaciones. 
Solo alcanzarra a tratar las obras logicas del Estagirita, pero preparo el material 
necesario para el desarrollo de la dialectica, por mucho tiempo supeditado al de 
la gramatica. Su trabajo sobre la obra aristotelica, aunque incompleto, y sus 
comentarios a las 'Isagogae' de Porfirio (234-305?), filosofo de Alejandrra, fueron 
instrumento de constante estudio por parte de los 'magistri' medievales. Ademas, 
Boecio descuella como autoridad maxima de esos tiempos en el estudio de la 
aritmetica, la astronomla y la musica. Para las dos primeras 'artes' se apoyo en 
Euclides, Ptolomeo y Geronimo de Gerasa, matematico este ultimo que florecla en 
el siglo I de nuestra era. Parece que Boecio escribio tambien un libro sobre 
geometrla. 

4.4.2 Unidad. caminos y currlculo de las 'Artes 
liberales: EI 'Trivium' y el 'Quadrivium' 

A partir de las epocas que nos ocupan, siglos quinto y sexto del termino 
final de la cultura helenlstica que se habra iniciado a partir del siglo III de la era 
precristiana, las 'artes' empiezan a ser mas que un simple catalogo 0 enumeracion 
enciclopedica 0 clasificacion taxonomica de las ciencias y los saberes. Se busca 
entre ellos convergente unidad, de acuerdo con la tradicion del 'enkuklios paideia' 
de los griegos. 48/ Son unidad 0 disciplinas c1clicas porque todas lIevan a todas, 
y todas a la unidad del saber y a la comprension racional 
y unitaria del mundo. Son cosmovision. 

Mas a pesar del anhelado equilibrio, la gramatica supedita la logica y la 
retorica; tambien encarinado ese arte del bien decir con el computo de la fecha de 
la Pascua, y con la geometrla, la astronomla y la musica. 
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Ademas de aspirar las 'artes' a la unidad clclica, quieren ser caminos 0 
vias -'viae'- hacia el estudio, aficion y amor por la filosofla, palabra que significa 
entonces, mas que una disciplina cientlfica concreta, la pasion por la sabidurfa 
integral, y en el mismo siglo V se lIega a distintinguir con mayor claridad entre las 
disciplinas del espfritu y de la mente, que son las 'artes liberales', de las restantes 
'artes' manuales 0 'serviles'. Quizas por este motivo, la manualidad de la medicina 
curativa y el arte practico de la arquitectura, conocieron su salida del escalafon de 
las 'artes liberales'. 

Finalmente, ademas de unidad y caminos 0 'viae', a partir de este 
momenta las 'artes liberales' se insinuan como incipiente dis-posicion curricular, 
arregladas y dis-puestas para efectos de la administracion academica, como hoy 
dirfamos, en dos grupos: las tres vias que hacen el 'trivium' conformado por la 
gramatica, la logica y la retorica, y el grupo de las cuatro vias 0 caminos, el 
'quadrivium' de la aritmetica, la geometrla, la astronomla y la musica. 

+Gananciosa de tan fecunda tradicion surge en los siglos VI Y VII la figura 
de San Isidoro (570-636). Nacido en Cartagena, Espana, Obispo que sera de 
Sevilla, constituye jalon ineludible en la historia de las acoplaciones unitarias de 
las 'artes'. En su obra 'Orlgenes' 0 'Etimologlas' se propone el santo realizar en 
magna obra cuanto conduzca a la formacion de los clerigos. 

La obra, inconclusa, completada y aun en parte corregida por San 
Braulio, es de cuidadosa tesitura gramatical, como saber indispensable para la 
formacion cristiana y la comunicacion difusiva del mensaje evangelico. La 
gramatica de San Isidoro se cine a Donato, si bien no deja de lado el recurso a 
Caton, Varron y Quintiliano, ni el apoyo en Casiodoro. La retorica y la dialectica, 
que hablan tenido en la epoca de Roma su casi excluyente apogeo, ocupan en las 
Etimologlas lugar secundario. La apetencia por los estilos de Ciceron y Quintiliano, 
esplendorosos, ceden paso al modo literario de las Sagradas Escrituras. Con 
todo, San Isidoro gusto de consultar las fuentes de retoricos, utilizadas en 
antecedentes enciclopedias de las 'artes'. 

ASI, en cuanto al 'trivium'. Las disciplinas del 'quadrivium' estan 
universalmente tratadas por San Isidoro. A la aritmetica se all ega, a traves de 
Boecio, hasta las fuentes que este utiliza, y se extiende en ella, dados los aprietos 
religiosos del Medioevo por el computo de la fecha pascual. La astronomla, que 
sirve en San Isidoro identico proposito, es una cosmologla abreviada, rica en 
elementos de filosofla natural. EI tratado de la musica participa de la tradicion 
recogida por San Agustin. En la Antiguedad esta disciplina se relacionaba con la 
aritmetica, necesitada como estaba de los numeros para el calculo de intervalos 
yacordes. Con el cristianismo, el arte melodico adquiere un nuevo matiz, dado el 
esplendor del canto eclesiastico y el brillo de las liturgias en el reino visigodo. 
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En ellibro I resume asf Isidoro de Sevilla el universo de las 'artes': "Siete 
son las disciplinas de las artes liberales. Primera la 'gramatica', 0 sea, la pericia 
en el hablar. Segunda la 'retorica', que por el brillo y la abundancia de la 
elocuencia se considera necesaria principalmente en las cuestiones civiles. 
Tercera la 'dialectica', p~r otro nombre 'Iogica', que con sus raciocinios sutiles 
separa 10 verdadero de 10 falso. Cuarta, la 'aritmetica', que trata de los numeros 
y sus divisiones. Quinta, la 'musica', que consiste en versos y cantos. Sexta, la 
'geometrfa' que comprende las medidas y dimensiones. Y septima, la 'astronomfa' , 
que estudia las leyes de los astros". 

+ Tanto esfuerzo debido al Pastor de la sede hispalense, repercutio en 
todos los ambitos seculares y eclesiasticos y dara pie para que de ella se 
alimentara la figura del Venerable 8eda. (672-735). Irlandes de nacimiento, relata 
en su obra maxima, 'Historia Ecclesiastica gentis Anglorum', su propia tradicion 
cultural, hija del auge de las escuelas medievales en las Islas 8ritanicas. EI saber 
gramatical encuentra en la obra de 8eda incrementado impulso por el valor que 
atribuye a las fuentes ortograficas dellatfn clasico. Pero ceden las disciplinas del 
'quadrivium', extractadas de la obra de San Isidoro, Macrobio, (S. V. d.C.) Y Plinio 
el Viejo. EI mayor exito de la ensenanza del 8eda estriba en la fijacion de fechas 
de la era cristiana, tal como 10 habfa determinado Dionisio el Exiguo (c.SOO-560). 

4.4.3. Las 'Artes' y el Renacimiento carolingio 

Nombre y saber del Venerable 8eda lIegaran al continente en manos del 
monje Alcuino (735-804), figura que nos sitUa en el renacimiento carolingio del 
siglo IX. 

Hasta este altozano significativo del pensamiento occidental, las 'artes' 
habfan recorrido trechos largos hasta lIegar a la helenfstica supremacfa de la 
retorica. Dispuestas en las vfas curriculares del 'trivium' y el 'quadrivium' y 
propicias a la formacion de los clerigos, las 'artes' estimularon la elegancia 
retorica que cedio el paso a los estudios gramaticales para descubrir el sentido de 
la 'pagina sacra'. 

Este cambio de orientacion, que se puede leer especial mente en la obra 
de San Agustin, por someter a crftica las fuentes y porciones de las 'artes' que 
debieran estudiarse para el nuevo proposito. 

Aparecieron entonces los 'florilegios' 0 seleccion de textos escogidos a 
drede, de manera que la lectura de las fuentes paganas no corriera en detrimento 
de los fines moralizadores y religiosos que ahora se procuraban. Asf, San 
80nifacio (680?-754), evangelizador de Alemania, que con sagro a Pepino (+768) 
como Emperador del Imperio franco; autor, cuando muy joven ensenaba en el 
convento de Nutschelle de una gramatica inspirada en San Isidoro, y renovador del •... 



clero merovingio, prepar6 el renacimiento de las 'artes liberales' en la Galia y 
dispuso la Ilegada de Alcuino. 

Volvamos a el hasta hallarlo en la escuela de York donde ensena Egberto, 
su maestro. La gramatica, derivada de las 'Categorras de Aristoteles', domina alII 
por sobre las restantes disciplinas del 'trivium': la ret6rica, la poesfa y el derecho. 
EI 'quadrivium', por su parte, se compone de la astronomra, la historia natural, la 
aritmetica, la geometrfa y el calculo de la fiesta pascual. No quedaba mayor lugar 
para la dialectica, y la ret6rica se limita al estudio del estilo oratorio y la 
predicaci6n. La musica rebasaba apenas los elementos del canto gregoriano. 

Atendido por Alcuino eillamado del emperador Carlomagno (742-814), el 
monje trajo a Galia su visi6n del edificio de las 'artes', levantado sobre siete 
columnas de valor propedeutico 0 vial -'viae'- hacia la sabidurfa. Se conservan de 
Alcuino los tratados de gramatica, ret6rica y dialectica, sin que sea posible 
establecer si otros escribi6 y de los cuales hoy no dispongamos. EI monje, que se 
confiesa ante todo un gramatico, elabor6 su texto a manera de dialogo sostenido 
entre j6venes sajones y un franco de menor edad. Sus fuentes son San Isidoro de 
Sevilla y Donato; y recogiendo los intereses del Venerable Beda, da importancia 
preponderante a la ortograffa, en la cual se incluye el estudio minucioso de la 
metrica lati na. 

Los tratados de ret6rica y dialectica son tambien dialogos que sus 
interlocutores, el emperador Carlomagno y el mismo Alcuino, enriquecen con 
referencias de Cicer6n, de Boecio y de las 'Categorfas' de un personaje que hoy 
se conoce como el Pseudo-Agustin, y de San Isidoro, que no podfa faltar. Segun 
tradici6n que se funda en Eginardo, Alcuino ensen6 a Carlomagno la astronomfa 
y el arte del c6mputo. 

Del modo dicho, se erigi6 el edificio cultural de Carlomagno sobre un 
equipo de estudiosos de muy diversas disciplinas que, reunidos en especie de 
Academia, la Escuela de Aquisgran, aportaban el saber a la soluci6n de los 
intrincados problemas de la administraci6n civil y eclesiastica, de la programaci6n 
de la ensenanza y de asuntos mas desinteresados, como la conservaci6n de las 
culturas clasicas de Grecia y Roma. 

La Escuela fue foco irradiador de cultura y ejemplo para las cada vez mas 
numerosas escuelas monacales, catedralicias y parroquiales que extendieron el 
renacimiento carolingio por todo el reino y posteriormente, por ellmperio. Y no es 
absurdo decir que desde su sede palatina, el proyecto carolingio, uniendo al 
universalismo religioso y politico, el cultural, barrunt6, y casi que realiz6, la 
'Universitas scientiarum' al servicio de la 'Universitas Imperii' y de la catolicidad 
romana del Cristianismo. 
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+EI historiador Eugen Ewig nos describe aSI la vida de la Escuela: "EI 
sistema docente se fundaba en las 'Septem Artes', transmitidas por la Antiguedad 
tardla, cuyo centro de gravedad era el 'trivium' (gramatica, retorica, dialectica), 
aunque tam poco se descuidaba del todo el 'quadrivium' (aritmetica, geometrla, 
astronomla y musica). La enserianza no se ligaba a horas fijas, sino que nacla 
organicamente de la estrecha conveniencia entre maestros y disclpulos. 
Comprendfa tanto los grados elementales como los superiores y tenia tambien 
forma distinta segun las personas de los disClpulos, de los que solo una parte se 
preparaba para la carrera eclesiastica, y otra para la civil. Los maestros y 
disclpulos eminentes estaban, bajo la presidencia del rey , en una especie de 
Academia que se reunla regularmente". 49/ 

De 10 anotado por Ewig se deduce que de una escuela en la que 
trabajaban juntos eclesiasticos y laicos, con un estatuto academico tan ajustado 
a las personas, dentro de un regimen de trabajo que unla a maestros de diversas 
disciplinas, tenia que surgir una obra monumental que, segun el propio Carlomagno 
en su 'Admonitio generalis', se basaba en la ciencia: "Es cierto que el saber sin el 
obrar esta muerto; pero condicion del cierto obrar es el recto saber". 50/ No es 
presumible que en la mente de Carlomagno y sus colaboradores, Alcuino el 
primero, haya existido plena conciencia de todos los efectos que iba a producir la 
extensa reforma emprendida; ya hemos anotado como la concepcion unitaria del 
mundo determinaba, en la practica, una proyeccion teocratica al afrontar la 
organizacion estatal y la eclesiastica como gran unidad, la unidad de la cristiandad. 
51/ 

4.4.4 Comienza el dominio de la Dialectica 

Ademas de la Escuela carolingia, otras hubo en la Europa continental, 
sostenedoras del auge gramatical. Rabano Mauro (776-856), disclpulo de Alcuino 
en Tours, lIega a ser abad y maestro en Fulda, Alemania, y erige, por sobre la 
vision normativa, el valor retorico de la gramatica; con 10 que en cierta manera 
recoge la tradicion helenlstica. Mas aun, Rabano Mauro da los primeros pasos 
hacia la enjundia del pensamiento racional propiciado por la dialectica, que 
veremos sobreponerse 
en los arios proximos, de su sumision a la gramatica. En Rabano Mauro cobran 
importancia las glosas dialecticas a Aristoteles y Porfirio, y el estudio de la 
aritmetica. 52/ Coetaneos de Mauro son San Mihiel y Micon de St. Riquier, en la 
abadla del mismo nombre; Erco y Remigio en la escuela monastica de Auxerre, y 
Juan Scoto Erfgena (c.81 0-877). 

Este irlandes que profeso en Paris, es figura axial; con el puede decirse 
que por los acentos gramaticales de las 'artes', el 'trivium' empieza a flectarse 
hacia la dialectica. Su obra constituye el primer gran ensayo medieval de un 
'sistema' filosofico que explique los dogmas teologicos y concuerde con ellos. 53/ 
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4.4.5 Conformaci6n definitiva del 'Trivium' y el 
'Quadrivium' . Diversificaci6n geografica de las 
Artes liberales' 

Se aproxima el fin del siglo IX cuando se abren horizontes hacia el rumbo 
dialectico de las disciplinas del 'quadrivium' que, como se ha visto, discurrian 
dominadas por los intereses propios del c6mputo eclesiastico y de la musica como 
elemento del esplendor liturgico. 54/ 

Los centros de ensenanza, las escuelas, se multiplican. Solo que ahora 
y juntamente con el declinar de la ensenanza gramatical como Oars' dominante, los 
atractivos por el 'hepateuchon' de las 'artes' se diversifican por dedicaciones de 
orden regional 0 geografico, a medida que se va consolidando la disposici6n 
grupal del 'trivium' y el 'quadrivium' y se matizan mejor los sistemas didacticos. 

Segun tradiciones, la raz6n surgi6 en el mundo a traves de dos canales: 
los numeros y la palabra, genesis acogida por San Agustin en el 'De Ordine', como 
arriba qued6 indicado. Fue Alcuino, 0 un contemporaneo suyo en el siglo VIII, 
quien estableci6 en forma clara la semblanza de estos dos canales: el de las cuatro 
vias, hijas del numero, el 'quadrivium' , y el de las tres vias generadas por la 
palabra, el 'trivium' . Por ello "Ia historia de la capacidad de numerar y la de leer 
y escribir, de las matematicas y de la literatura, han seguido distintos senderos, 
aunque con frecuencia aproximadamente paralelos". 55/ 

Por esta causa se advertira en 10 sucesivo el acento que en uno u otro 
lugar se otorgue a las 'artes'. En Italia se hace diferencia entre la formaci6n , por 
las 'artes' , para los clerigos 0 para los monjes. En beneficio de los primeros se 
mantendra la tradici6n de las 'artes' tal como elias han venido evolucionando 
desde tiempos de las escuelas del Imperio romano. La formaci6n de los monjes 
derivara, con el mismo instrumento cientifico, hacia las intenciones eminentemente 
espirituales y misticas de los maestros de Montecasino. 

En Alemania, los estudios de las 'artes' se abren a los laicos. Causa de 
este impulso fue la gesti6n del Emperador Enrique II (1102-1024), que con obras 
traidas por el desde Italia, fomenta la educaci6n de los nobles y propicia la 
existencia de las escuelas en las cortes de los senores feudales, parecidas a las 
promovidas en su palacio. Facil es percibir los prop6sitos culturales de la 
iniciativa, unidos a intenciones pollticas. 

En Espana, las 'artes' de tradici6n greco-romana se pusieron en contacto 
con la cultura arabe presente en la peninsula desde el momenta en que las huestes 
invasoras dominaron a Don Rodrigo, el ultimo rev visigodo , en el ano 711 . 
Constituido el Califato de C6rdoba en el siglo X, esta ciudad y otras de Espana 
alcanzaron renombre universal como cuna de ciencias. 56/ 
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Francia, donde la Edad Media es el perlodo mejor conocido en la historia 
de sus Universidades,571 a traves de la escuela de Tours enlaza con la tradicion 
que Alcuino habra establecido en la sede carolingia de Aachen. Otras escuelas de 
la Francia de entonces conquistan claro nombre, especialmente Fleury, Orleans 
y Chartres, que definirim las concepciones finales del 'trivium' y el 'quadrivium', 
cuando el siglo XI se opaca entre el ocaso. 

Sobre este panorama de diferencias geograficas, el 'trivium', aunque 
acodado en multiplicidad de referencias y fuentes de todo orden, ha perdido en 
profundidad 10 ganado en extension. Abundan las menciones de Platon y Aristoteles 
y muchas otras autoridades. Citas que no estan ya fundadas en fuentes primarias 
sino en traducciones y resumenes didacticos. En cuanto al 'quadrivium' que, como 
se dijo, venra desde tiempos inmediatamente previos tan centrado en el computo 
numerico de las fechas yen el enfoque liturgico de la musica, al cambio del milenio 
se via enriquecido en las escuelas de Francia con Gerverto de Reims (950-1003), 
Fulberto de Chartres (990-1020) Y Hermann de Reichenau. 

EI. prestigio de estos maestros -que 10 fueron de unos pocos iniciados en 
los numeros yen la cantidad-, fue especializado, en el sentido de que cada uno se 
destaco en esta 0 aquella lars' del 'quadrivium'. Primera instancia de segregacion 
de las 'artes', a la manera de asignaturas especrticas, cada una a cargo de un 
maestro diferente, en contraste con el uso tradicional de un gran maestro sintetizador 
a cuyo cargo corrra todo el universo de las 'artes'. En consecuencia, Gerberto se 
va por la geometrra y la aritmetica. Hermann de Reichenau produce, lIevado de sus 
aficiones astronomicas, la obra 'De austrolabii utilitatibus', y explora los campos 
de la musica. 

+Adviertase la indeclinable persistencia del 'quadrivium' en todo el trayecto 
historico del elenco de las 'artes'. 

En cuanto a la musica, inspirada en Pitagoras que la sentra inmersa en 
el ritmo numerico, digamos "que se trata de un arte para todos y no solo para unos 
cuantos iniciados, y que se buscaba con el cultivo del arte musical no solamente 
la conservacion de un patrimonio artrstico anterior, sino la creacion de otras 
melodras capaces de expresar las nuevas tendencias tanto religiosas como 
profanas en un medio social que buscaba con pasion diferenciar el reino temporal 
y su ambito secular y de la Iglesia y su ambito religioso. Los musicos del 
monasterio benedictino de Richenau y de otras escuelas monasticas cultivaron 
con pasion los estudios teoricos de musica. Guido de Arezzo (995-1050) invento 
el sistema de la notacion musical en el pentagrama. Los musicos de la Iglesia Ie 
dieron una reglamentacion al canto gregoriano, lIamado 'canto llano', con finalidades 
litUrgicas: estos fenomenos estimularon en las Escuelas el estudio teorico y, sobre 
todo, la practica de una musica que no era patrimonio de unos pocos genios, sino 
quehacer regular del mundo de maestros y disclpulos. 

"En las escuelas, sobre todo monasticas y catedralicias, junto al cuerpo 
de melodras consagrado por la autoridad eclesiastica, el canto religioso tomaba 
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tambien formas mas libres inspiradas en el caracter del pueblo y en las 
circunstancias imperantes, canciones de romeros, por ejemplo, para entonar en 
las peregrinaciones a Santiago de Compostela, Monserrat 0 Loreto. Eran cantos 
compuestos por autores generalmente an6nimos y que animaban piadosamente 
a los peregrinos durante las largas caminatas de su devoci6n. Curiosamente, la 
recapitulaci6n de las 'Cantigas de Santa Marfa' bajo la direcci6n del rey Alfonso 
el Sabio en el siglo XIII, coincide con los albores de la Universidad de Salamanca( ... } 
Se cantaba tambien, y canciones no exclusivamente religiosas, en las jornadas 
que lIevaban a los caballeros cristianos a la conquista de Jerusalen. Se componfan 
canciones de gesta ya en lengua vulgar y en los recintos escolares urbanos se 
hacfa una musica que evidenciaba una filiaci6n popular". 

La corporatividad universitaria fue benefica para el desarrollo del arte 
musical. "La musica que, antes del nacimiento de las Universidades, era homof6nica 
pues la constitufa una sola linea mel6dica, se lanz6 por nuevos senderos de suma 
trascendencia para el futuro: el advenimiento de la polifonfa, que se produjo al 
aprender los maestros musicos la tecnica de yuxtaponer dos 0 mas IIneas 
mel6dicas para hacerlas oir simultaneamente. Caigase en la cuenta del profundo 
sentido gremial que tiene la practica de la polifonfa y c6mo no es casual que el 
medio corporativo en el que surgi6 la Universidad sea el mismo en que apareci6 
la musica polif6nica. Los maestros de capilla, con una dedicaci6n no siempre bien 
vista p~r los puristas del 'arte antiguo', abrieron las puertas al contrapunto y 
crearon la noci6n del acorde, base del lenguaje arm6nico". 

Las matematicas, derivadas de 'Los Elementos' de Euclides e inscritas 
entre las 'artes' como aritmetica y geometrfa, "no estaban (escribe Georges Duby) 
desprendidas ni de la astronomfa que es la observaci6n en el firmamento de las 
evidencias mas netas de la raz6n divina, ni de a musica, que es el acto de orar. A 
prop6sito del curso de los astros y de las armonfas del canto llano, la ciencia de 
los numeros se unfa indisolublemente con la arquitectura( ... }. Por ello en el siglo 
XIII aparecen los primeros arquitectos que satisfechos de sus obras, les imprimen 
su nombre, y que respetuosos de los maestros de las escuelas, se dec ran a sf 
mismo doctores, doctores en el manejo de la piedra. Se sabe por el carne de uno 
de ellos, Villard de Honnecourt, cuanto el arte soberano de la arquitectura Ie debfa 
a los ejercicios de 'trivium' y del 'quadrivium". 58/ 

4.4.6. Las 'Artes' en el Renacimiento del siglo XII 

Tras su prolongado decurso hist6rico, las 'artes' se convierten en pan 
intelectual de la 'universitas' que nace en el Renacimiento del siglo XII, justo titulo 
reconocido por el historiador Charles H. Haskins a ese despertar de Europa al 
enriquecimiento de la cultura, acompanado de los primeros progresos de la 
economra, de la evoluci6n social y del cambio de fisonomra en el continente. 59/ 
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Es, como algunos tambien dicen, el Renacimiento benedictino, en tributo a la 
Orden de San Benito de Nursia (529) cuyos monjes tanto lustre dieron a esa etapa 
secular. 

Cualquier intento de someter a sfntesis universal el montaje completo de 
las 'artes' en este momenta de la historia, resultarfa poco pertinente. No obstante, 
aceptense las disposiciones esquematicas que presentaremos. 

No sin antes decir que el 'trivium' fue de cultivo preferido en el norte de 
Francia y menos en Italia y Alemania, sacudidas por la quere lla de las investiduras 
(1 077) entre Enrique IV y Gregorio VII. Con todo, muchos datos indican que en el 
siglo XII no todas las 'artes' del 'trivium' eran objeto de equilibrado esfuerzo 
intelectual. La Iglesia, en los afios 1179 y 1215, cuando se celebraron los 
Concilios de Letran, decreta que en cada sede episcopal exista un profesor de 
gramatica y de teologfa: y legados papales ordenan la introducci6n de estudios 
gramaticales en Dijon, Barcelona y Valencia. Por su parte, las 'artes' del 
'quadrivium' siguen siendo materias de investigaci6n y esfuerzos personales, mas 
que componentes curriculares. 

Pero retornemos a nuestro prop6sito de presentar en esquema el elenco 
de las 'artes' tal como discurrfan en el siglo XII. Elencos que se deben a Juan de 
Salisbury (111 0-1180), maestro de Paris; a Thierry de Chartres (h.1152), y a Hugo 
de San Victor (1096-1141). 

EI primero, discfpulo de muchos maestros y maestro de muchas escuelas, 
recoge bien el horizonte de las 'artes' en su momento, 10 juzga, y advierte 10 que 
a juicio suyo puede tornarse inconducente, como el dominio que continua tomando 
la dialectica sobre las dos restantes disciplinas del 'trivium '. 

A Thierry de Chartres, en su obra 'Heptateuchon', se debe la distinci6n 
denominativa entre las 'artes sermocinales' del 'trivium' 0 'artes' de la comunicaci6n, 
y las 'artes reales' del 'quadrivium', 0 disciplinas del numero y de la cantidad, de 
las realidades ffsicas, concretas y medibles. 

+Finalmente, Hugo de San Victor, que parece interpretar el sentir comun 
de los maestros del siglo XII, al no ver posible la inserci6n de todas las ciencias 
en la septiforme distribuci6n, complementa el catalogo y hace del mismo una 
diferente distribuci6n interna, con ligamen filos6fico que a todas las aproxime en 
unificante armonfa. 

-Unas seran entonces las 'artes' 0 disciplinas que tienen que ver con la 
ciencia como teorfa, distribufdas en dos porcio- nes: la teologfa (metaffsica) cuyo 
objeto y termino es Dios, la matematica, y la ffsica. Corresponden estas tres 
disciplinas a los grados del saber y del conocimiento segun Arist6teles. 60/ 
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EI otro grupo esta formado por la aritmetica especulativa y de escaso uso 
en calculo y transacciones, la geometrfa, la astranomfa y la musica 0 ciencia de 
la armonfa y muy poco de 10 instrumental. Son ciencias teoricas pera relacionadas 
en su entrafia por objetivos especfficos, todos materiales. Es el 'quadrivium' de 
antes. 

-Otras son las ciencias de la logica 0 para la logica, correspondientes al 
'trivium' anterior, de la gramatica, la dialectica y la retorica, consideradas como 
'disciplinae'. Oisciplinas disertivas 0 de la elocuencia, de la claridad y la elegancia. 
Tambien la historia que a proposito de las artes de la palabra, hizo su ingreso en 
la provincia de las 'artes Iiberales'.611 

-Las ciencias, en cuanto reducibles a la practica del comportamiento 
humano, constituyen la etica. 

-Por fin, otras son las artes antes lIamadas 'serviles' que tienen que ver 
con la manualidad practica. Las denominan 'artes mechanicae', artes mecanicas, 
que en cierta manera entran al ambito del saber humane bajo el manto total de la 
filosoffa; pues 'mechanicum' es 10 perteneciente a las artes mecanicas, en que 
trabajan las manos guiadas por el ingenio. Con Hugo de San Victor, cuyo 
'Oidascalicon' (1127-1128) Ilego a ser una especie de plan minucioso para el 
pragrama de estudios del renacimiento del siglo XII, las 'artes mechanicae' 
resurgieron de su condi- cion humilde para concebirlas como fruto maduro de la 
razon humana. 621 

4.4.7 Libertad de fuentes y libertad de discusion 

Las 'artes' seran el contenido cientffico de la 'Facultas Artium', discutidas con 
admirable libertad como 10 demuestra la diatriba en la escuela de Orleans, de 
acento literario y retorico que allf triunfa bajo un aspecto concreto de las letras, el 
estilo epistolar. Chartres se Ie unfa en gusto por el estudio de los modelos 
literarios, pero frente a una y otra escuela se ergufa la de Parfs, de talante 
dialectico y filosofico. Expresivo de esta pugna es el poema de la epoca, suscrito 
por Enrique de Andel (c.1250), la' Batalla de las Siete Artes', que termina con el 
triunfo de la logica parisiense sobre las aficiones gramaticales de Orleans. 631 

Otra manifestacion de libertad fue la ecogencia de los autores 0 autoridades 
a que cada maestro se acogiera. Si latinos 0 griegos, si paganos 0 cristianos, si 
de esta 0 tal tendencia. "No se daba en aquel entonces obstaculo al intercambio 
del pensamiento, y al maestro se 10 juzgaba por su saber". 641 
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4.5 Un momenta de sfntesis 

Resumamos 10 dicho a proposito de las 'artes liberales'. Remontan su 
origen mftico a siglos de la era precristiana; irrigaron la cultura griega y helenfstica 
e irrumpen en la Edad Media por doble cauce: el romano y el patrfstico de los 
polig rafos cristianos, poseedores de la riqueza encerrada en las fuentes no 
cristianas. Por restas, adiciones y suturas del conocimiento antiguo, transite el 
elenco de las 'artes' hasta que fiel a su prosapia griega, fijo pie en la 'heptateutica' 
distribucion en torno ados polos de interes: la palabra y el numero. Resulto 
entonces el 'trivium' de las 'artes' de la diccion: gramatica, logica y retorica, y el 
'quadrivium' de las 'artes reales': aritmetica, geometrfa, astronomfa y musica. 

En las epocas romana y helenfstica el valor formativo de las 'artes 
liberales' se orienta hacia el hombre como ciudadano. Mas aun , como hombre 
publico y tribuno, porque las aficiones retoricas se desarrollaron un tanto por sobre 
los aportes que a la cultura de la palabra pudieran hacer la pureza gramatical y el 
tejido racional de la dialectica. Va los sofistas de la Grecia clasica habfan 
pretendido anteponer los lujos retoricos a la fuerza de la verdad dialectica que 
sostendrfan los seguidores de Platon y Aristoteles. 

Posteriormente, el estudio de la gramatica fue objeto de especial 
predileccion, cuando impreso a las 'artes' un objetivo de formacion cristiana, dicha 
disciplina sehizo necesaria para la mejor comprension de la 'pagina sacra'. Esta 
segunda circunstancia contribuyo a signar las 'artes' con sello propedeutico, a 
despecho de que en anteriores momentos de la 
historia pudieron haber constitufdo un fin en sf mismas. 

En la Edad Media especialmente, la ensenanza del 'corpus' de las 'artes' 
corrfa a cargo de maestros individuales que sintetizandolas a su manera y fundado 
cada uno en las fuentes de su complacencia intelectual, las entregaban a sus 
discfpulos como nuevo hito de suma comprehensiva. Cada quien que ensenara, 
recogidas de aquf y de alia las aguas del pensamiento, buscaba con insistencia 
allegarse a una forma unitaria del saber. 

De manera que no cejaban en la busqueda de entrelazamientos y 
articulaciones interdisciplinarias, asf tal 0 cual disciplina particular fuera elevada, 
en cambiantes momentos de la historia, a la categorfa de disciplina diagonal y 
entrelazante. 65/ 

En el estudio y desarrollo de las 'artes', las posturas intelectuales del 
pensamiento filosofico superaron las curiosidades inductivas del conocimiento 
experimental. Este hecho, unido al amor por la cultura y el anhelo de penetrar en 
el alma de las sagradas escrituras y de difundir la ensenanza evangelica, explican 
que la dedicacion a las disciplinas del 'trivium' medrara sobre el ensombrecimiento 
del 'quadrivium', tan del afecto de la Grecia clasica. Sin embargo, el siglo XII vera 
aparecer las primeras figuras medievales entusiasmadas por los fenomenos ... 



naturales y por descubrirles sus misterios con recursos y artificios que progresaran 
mas alia de la simple observacion inquisidora.661 

Cumplido este largo decurso, las 'artes' lIegaron a ser savia cientffica de 
la 'universitas' medieval que las introdujo dentro del repertorio administrativo de 
las 'facultates'. De estas trataremos en la Segunda Parte. La circunstancia de 
haber sido el conjunto de las 'artes' apretada suma del saber a la altura de los 
siglos XII Y XIII, explica que en epocas posteriores se hubiera dado al termino 
'universitas' el sentido de agrupacion unitaria de todas las disciplinas. Unidad en 
la diversidad y diversidad en la unidad del saber. 671 

4.6 EI tipo de hombre anhelado: Educacion para 10 
superior y en 10 superior. Racionalismo en la Edad Media 

De la manera dicha, por las vfas de las 'artes' la 'universitas' busco la 
formacion del hombre anhelado: creyente, letrado, prudente. 

+EI como, sin embargo, fue motivo de sesudas discusiones. Maestros de 
Parfs, adictos a la tradicion agustiniana, entendieron que todas las 'artes', sin 
excepcion alguna, disponfan el entendimiento iluminado para el cultivo de la 
piedad y para el acto racional de la fe en la Revelacion y la aproximacion aDios. 
Otros, en cambio, aceptaban que estos frutos provendrfan de las 'artes' del 
'trivium', pero no tanto de las 'reales' porque estas obturaban el camino hacia la 
verdadera religion. Aunque hubo quienes establecieron mfstico parangon entre la 
septena de las 'artes' con los siete dones del Espfritu Santo,681 y adujeron, 
ademas, que aquella era racional propedeutica para la teologfa, otros, recelosos, 
persistieron en asimilar las 'artes reales' a soterrada accion demonfaca. Mas aun, 
sospechaban a que muchos estudiantes, por aficionarse al bien decir de la 
retorica, 0 asombrados ante el estudio y brillo de las estrellas, endurecieran el 
corazon a las luces teologicas. Dejan muchos estudiantes de lado, era la queja, 
la teologfa y van en pos de la geometrfa y las obras de los filosofos.691 Tambien 
en el estudio del derecho canonico advertfan peligros para la fe. "Los clerigos 
estudiantes se absorben en el estudio de los eclipses de sol, sin darse cuenta de 
que sus almas se ensombrecen por el pecado". Preferible serfa, aSf pensaban los 
crfticos, que se ocuparan en estudiar su propio corazon en vez de desgastarse 
indagando la naturaleza de los animales, las propiedades de las hierbas 0 el curso 
de las estrellas. Es clasico un famoso sermon de Robert de Sorbon, en donde 
compara el juicio final con los examenes que los estudiantes presentan ante los 
tribunales universitarios en procura de licencias. De los fracasos ante estos, 
pocos se enteran, quizas solo los maestros examinadores. Pero en el juicio final 
ante Dios, 'toda la universitas' de bienaventurados y malvados sera conocedora 
de la i mpiedad de tantos estudiantes. 701 
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No ha de atribuirse tan excesiva malicia hacia las 'artes' del numero, 
solamente a la actitud de mfsticos y personas piadosas , interesadas por la 
formacion del espfritu. Durante varios siglos hubo, si no desdefio hacia algunos 
saberes, sf explicables resistencias que retardaron el ingreso del pensamiento 
mate matico a la cultura occidental. 

Carlomagno y Oton I experimentaron deleite personal p~r las 'artes' 
numericas. Pero fue necesario vencer primero la incompatibilidad del sistema de 
notacion literal de los romanos y adoptar el abaco, de orige n oriental, y las cifras 
arabigas, para que las 'artes' del computo se hicieran asibles y dominables. En 
las etapas finales del siglo XIII, dichos recursos eran de uso generalizado y 
abundaban manuales que alimentaron la curiosidad de las gentes por el dominio 
del computo y de la algoritmia. 

Amplio lapso hubo de transcurrir, pasando por el 8eda (673-735), Rabanus 
Maurus (780-856), Gerberto de Aurillac (938-1003), Papa con el nombre Silvestre 
II, y por otros, para que las 'artes' numericas se tuvieran en plena estima, mas alia 
de la utilidad que elias prestaban dentro del currfculo en el calculo del calendario 
pascual. 71/ 

+Pero si se insistiera en la desconfianza depositada sobre las 'artes' del 
'quadrivium', es de reparar que no todo Parfs a experimento y cultivo, ni el repudio 
sospechoso tuvo caracterfsticas generalizadas en todas las 'universitates' de la 
epoca. En realidad, la Edad Media, en los tiempos que venimos comentando, 
mejor se condujo por el pensamiento razonado, mucho mas de 10 que de ordinario 
se cree, sin que por ello se fingieran incongruencias entre la fe y la razon humana, 
que fue contienda acalorada. 

Rebosamos en evidencias de que la Edad Media, mas concretamente a 
partir de los siglos centrales entre 1000 Y 1300, tuvo en el mas alto aprecio al 
creyente que fuera a la vez erudito, instrufdo, razonador. Los porticos intelectuales 
de la 'universitas' se abrieron a la ffsica arabe y griega, que rechazaba de entrada 
todo influjo mitologico 0 de cualesquiera dioses que intervinieran en la naturaleza. 
Las disciplinas del 'trivium' y el 'quadrivium' definieron zonas donde la razon 
humana fue auto noma. Problemas antes abordados con aproximaciones 
adivinatorias hacia los fenomenos de la naturaleza, ahora se resolvfan con el 
discurso racional, como el repudio a las ordalfas: aquellas pruebas de fuego, 
hierro, agua y juegos de suerte a que era sometido el presunto criminal para 
descubrirle cu lpabilidades a traves de los lIamados absurdamente 'juicios de 
Dios'. A la Edad Media, que pudo haber transitado por tales aberraciones, 
debemos haberlas suprimido con la institucion del juicio por jurado. 

Otra corriente que alimento las actividades de la razon para descubrir la 
real idad -racionalismo, si asf alguien 10 quiere lIamar- fue, con el pensamiento 
matematico, el estudio cuidadoso de como las cosas funcionan para hacer 
producir hechos artificales que bien pueden recibir el nombre de incipiente 
tecnologfa. . . . ' 



Por 10 primero, es de pensar que si la construccion de las grandes 
catedrales requirio el aporte de una sociedad creyente, los aspectos tecnicos que 
hoy nos admiran no se hubieran dado sin el sustento de la geometrla y su 
accesoria, la aritmetica. Tan extraordinarias fabricas arquitectonicas, que desaffan 
a(m el embate de los siglos, estarian reducidas a cascotes, de no haber sabido sus 
arquitectos, muy de cerca y con hondura, los principios constantes de la naturaleza. 
Sin ellos, la astronomia, asi fundada fuera en la teorfa geocentrica, hubiera sido 
incapaz de darle al hombre medieval explicacion, satisfactoria al menos en parte, 
de la regularidad observada en los decursos siderales. Por ello pudieron esos 
tiempos prescindir de la artimaria de explicarselos por las travesuras de dioses 
arbitrarios. A finales de la Edad Media, mas de un filosofo tuvo el presentimiento 
y despues el convencimiento de que en el numero subyacia el mecanisme de todo 
el mundo ffsico, aun cuando ninguno de ellos pudo aun establecer la precisa 
relacion cientifica entre la matematica y el hecho, paso que quedo reservado a 
Galileo y los gestores de la revolucion cientffica. 

EI matematico italiano Leonardo Fibonacci 0 Pisano (Pisa, 1175-1242) en 
su 'Liber Abacci' habia recopilado enserianzas arabes sobre la aritmetica y el 
algebra, e introdujo en Occidente el usc de las cifras arabigas. En la 'Practica 
geometricae' (1220) reune principios de la trigonometria; publico en 1225 el 'Liber 
quadratorum' y con su serie numerica -serie de Fibonacci- alimentara la inspiracion 
estetico- matematica de los arquitectos del Renacimiento. 

Consta que tras la revolucion industrial, el siglo XIX pudo acceder a los 
principios que fundamentan la tecnologia; a saber, que la humilde tecnica condujo 
los pasos del arte para hacer bien las cosas con fundamento en 10 que se sabe; 
que cuando esta tecnica se aproxima mas y mas a las honduras cientfficas del 
como se hacen las cosas artificiales, la tecnica se convirtio en tecnologia cuyo 
principio basico y fundamental es que el modo de controlar y aprovecharnos de la 
naturaleza descansa en la comprension de su estructura y funcionamiento. 

Con todo, no es suficiente remontarse hasta la revolucion cientffica en el 
Renacimiento del siglo XVI para iniciarle trazado historico a la tecnologia. Es 
necesario ir mas rio arriba para obtener explicaciones exhaustivas, y esa epoca 
a que Ilegariamos es el racionalismo medieval. Cuando un estudiante haya 
alcanzado el alma de las cosas, anunciaba un libro de la epoca, y enriquecido su 
mente con el conocimiento de las propiedades de cuanto existe, todas las cosas 
Ie serviran y el no sera esclavo de ninguna. 

La exaltada imaginacion de Roger Bacon (1214-1294) no fue estrambotica 
y enloquecida cuando previo posibilidades de aeroplanos, submarinos y gruas, y 
sorio en suerio precoz el connubio de la ffsica y la matematica. Se debio a que este 
maestro medieval de Oxford capto el principio de la ciencia: si se sabia como 
actuaba la naturaleza, casi no habria IImites para utilizarla beneficamente. Por 
ello la magia -hacer las cosas grandes, extraordinarias- tenia fundamentos . " 
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cientlficos. Lo extraviado de la norma natural no era tal; obedecla a que tales 
acciones se ajustaban a los hechos naturales, incomprendidos por el vulgo, pero 
fundados en el conocimiento de la 'naturaleza de las propiedades de las cosas', 
que es principio de la tecnologla. Las virtudes de las hierbas, hecho natural, 
descubierto, gener6 la farmacopea del Medioevo y de la medicina de esos 
tiempos. 

De modo que Roger Bacon, en gran manera, supo introducir en el cuerpo 
de las ideas tradicionales el esquema de los metodos que hoy decimos cientlficos. 
"Para 131, son tres caminos del saber: la autoridad , la raz6n y la experiencia. La 
autoridad es 10 que hace posible el acto de creer, pero no da la comprensi6n de 
las cosas que son objeto de creencia. La raz6n contribuye a ella, pero no es capaz 
de distinguir entre 10 que es mere sofisma y 10 que es verdadera transformaci6n. 
La 
ciencia experimental es la fuente de la mas s6lida certeza: la teorla es siempre 
dudosa en tanto la experiencia no haya engendrado la evidencia". 72/ 

A la par con el 'mag' de la magia y el farmaco 0 medicamento, corrieron 
la astrologla y la visi6n racional del milagro. Aquella, que es ellenguaje 0 el decir 
de los astros, estuvo bien adaptada para ensayar los principios de la ciencia 
aplicada. Conciencia hubo de que nada podia hacer la mente humana para 
modificar un curso sideral; pero el estudio de las leyes astrales con incipiente y 
sencilla fusi6n de la flsica y los numeros, hizo posible al hombre medieval, en 
fuerza de la regularidad observada, predecir cientlficamente muchos fen6menos 
de la naturaleza y precaverse de sus efectos, que de otra forma hubieran sido 
desastrosos. 

Es que, pese a 10 que de ordinario se piensa, no todo fue adivinaci6n para 
aquellos hombres que bien supieron usar del poder de la mente, en que abundaron 
en conciencia. l,Que fue milagrera la Edad Media?, hay mucho en ello de cierto. 
Con todo, la filosoHa de Santo Tomas, racional como pocas, supo hundirse en el 
estudio de las leyes naturales y dar al milagro explicaci6n racional, como acto del 
poder divino, superior al orden natural y a las fuerzas humanas. En el Creador del 
mundo flsico subsistlan el poder y derecho de alterar las leyes naturales cuando 
10 tuviera a bien. Naci6 el concepto de 10 'sobrenatural' para encajar el milagro 
dent ro de los dictados de la raz6n humana. 73/ 

EI poder de la raz6n se ve actuar en el Medioevo por peso atribuldo al 
estudio de la historia, filamento imprescindible en la textura del 'trivium' y el 
'quadrivium'. Incluso para descubrir en el pasado el influjo del saber en el 
fortalecimiento de los poderes politicos. Alejandro Neckham escribi6: "La gloria 
de cualquier reino siempre ha aumentado su vigor mientras florecieron en 131 las 
escuelas de ciencias liberales". Esto es, que el estudio hace al hombre poderoso. 
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Los imperios cuya historia quedo mas impresa en las mentes cristianas 
medievales, fueron el imperio judfo antiguo, el griego y el romano. Se percataron 
de la simbiosis de sabidurfa y poder en el rey Salomon. Alejandro fue grande por 
tan proximo al talento de Aristoteles. Ciencia y doctrina mas que tropelfa ciega 
hicieron poderosos a los romanos. Los eruditos carolingios valieron para los 
medievales de los siglos XII Y XIII mas que sus virtudes de guerreros. "l,Que 
enemigos podrfan resistir al reino que fuera capaz de triunfar sobre las ciencias? 
l,que astucia del adversario capaz de resistir la sutilidad de quienes han perseguido 
y capturado a ese espfa en el seno mismo de la naturaleza?", dejo escrito el 
filosofo antes mencionado, Alejandro Neckham. 

A la fe autoritaria y arrasadora de los musulmanes, los cristianos del 
Medioevo prefirieron la ciencia que los hijos del 
Profeta difundieron por el mundo. 74/ 

En fin, que los maestros medievales cohesionados en el gremio 
universitario que nacfa -"hombres encargados de enseiiar y educar, pero que muy 
poco escribieron sobre su oficio", 75/ aprendieron de Ciceron que la sensatez en 
las acciones es complejo conjunto de la memoria, la inteligencia y la prudencia. La 
primera, para ver hacia atras, la historia, y contar con el presente. La inteligencia, 
para razonar sobre el pasado y sobre 10 actual de hechos y de cosas. Y la 
prudencia, para pre-ver, anticiparse y confiar. Estas enseiianzas recogidas en el 
sembradfo natural de las virtudes humanas, enaltecidas con la teologfa de la virtud 
cristiana, sirvieron para que la educacion y los maestros medievales, prestos a 
rotular la era universitaria de la historia, se formaran la idea del hombre hecho para 
10 superior y en 10 superior, 76/ cuyas notas esenciales sedan la prudencia y la 
honestidad: el 'prudhomme' que empezo a decirse en la lengua galica. 77/ 

(EI ESQUEMA 2-1 sintetiza el desarrollo historico de las 'artes') 

5. Causas y tipologfa de la 'universitas' primitiva 

Vistas la acepcion entitativa e institucional, la sociologica y la cientffica 
de la 'universitas', examinemos otros sentidos del mismo termino que nos faciliten 
establecer su tipologfa primitiva. Toda vez que iniciado en Europa el movimiento 
de condensaciones universitarias, de manera simultanea, el fenomeno nos ofrece 
palmarias diferencias de un lugar a otro. 

Es verdad que hemos venido hablando de la 'universitas'. Muchas razones 
nos acompaiian para afirmarque ella fue una, en singular, portan homogenea, asf 
hubiera Ilegado a expandirse por Europa en lapso impresionamentemente corto. 
Y que como tal viajara hasta America cuando la Reforma protestante y los 
incipientes nacionalismos en cierto modo habfan zanjado la primera brecha de 
escision. Pero ya veremos que solo a partir de 1800 nos sera justo hablar de 
universidades, en plural, 0 modelos universitarios radicalmente diferentes. 78/ 
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Por este motivo, aquf se trata de tipos 0 semblanzas dentro de la unidad 
institucional del hecho universitario, unidad que triunfo sobre la gama de coyunturas 
muchas veces locales 0 geograticas, que en cada caso influyeron en la 
condensacion de tal 0 cual reducto universitario. 

5.1 Causas generales del hecho universitario medieval 

La simultaneidad del movimiento universitario en los siglos XII Y XIII ha 
de atribufrse a la comunidad de causas. 

Varias son senaladas por los autores interesados en el debate. Federico 
Savigny opina que notables maestros en esta 0 aquella escuela atrajeron 
estudiantes de todas las naciones, con 10 cual se produjo el hecho del 'Studium 
generale'. Lo mismo opina C. Meiners aduciendo al caso de Abelardo en Parfs. A 
esta teorfa se opone Denifle, recordando que algunas escuelas, poseedoras de 
grandes maestros, no secundaron el movimiento universitario. Llorca media entre 
opiniones, diciendo que la concentracion de maestros distinguidos fue una de las 
varias causas influyentes, y apunta el parecer de otros autores que atribuyen el 
nacimiento de las 'universitates' a la evolucion de las escuelas del Medioevo, 
aunque algunas hubo que pese a su importancia, no experimentaron el fenomeno 
de transformacion institucional. 791 

En todo evento de estas y otras discusiones, serfa contrario a las pulsaciones 
de la historia dejar de lado el movimiento escolar de la Edad Media cuando se trata 
de indagar sobre las causas originantes de la 'universitas'. EI nino, como en tantas 
epocas de la historia, tambien en la epoca medieval, iba a la escuela, y huelga 
afirmar que es necesario remontarse a los tiempos de Carlomagno para descubrir 
los orfgenes inmediatos del sistema escolar del siglo XII. EI Emperador tuvo 
determinado que todo establecimiento eclesiastico -abadfa, catedral y 
eventualmente la parroquia- debfa establecer una escuela, con prioridad, pero no 
de modo excluyente, para la formacion de clerigos y monjes. Ala cabeza de cada 
escuela habrfa un maestro -'magister scholarum' 0 'scholasticus'- que, en el 
comun de los casos, 10 ensenaba todo, si bien pudo dejarse ayudar y aun sustituir 
por otros que el designara. Tal sistema exclufa 'a priori' la existencia de escuelas 
laicas que escaparan a la vigilancia de la Iglesia. Carencias previsibles de 
recursos humanos y economicos determinaron el cumplimiento universal del 
mandato carolingio y la suerte corrida por mas de una institucion, una vez 
establecida. 801 

EI tercer Concilio de Letran del ano 1179 instituyo la obligacion estricta, para 
todas las iglesias, de avencindar a su fabrica arquitectonica, la escuela. 811 
Iglesia, escuela y cementerio constituyen tradicion pueblerina y burguesa en el 
urbanismo medieval, hecho palpable en Inglaterra. Las escuelas surgieron en no 
pocas ocasiones por determinacion senorial, para la ensenanza de los nin~s. , .. 



Tampoco estaban ausentes del tejido escolar las instituciones creadas por iniciativa 
privada, pues los habitantes de determinada region se asociaban para contratar 
al maestro. Verger explica que las 'ecoles nouvelles' se debieron a que el siglo XII 
frances no se contento con que los recursos escolares tradicionales constaran 
solo de establecimientos controlados por la Iglesia e integrados a instituciones 
eclesiasticas, y dio nacimiento, de manera ocasional pero no anarquica, a nuevos 
tipos escolares mas autonomos y que por tanto, correspondieran mejor a las 
necesidades sociales inmediatas y mas abiertas a los vientosESQUEMA 2-1 = 
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intelectuales del momento. De entre estas escuelas, las mas pr6ximas al modelo 
tradicional, estrictamente eclesiasticas, fueron las de los can6nigos, pues el siglo 
XII vio la creaci6n de las congregaciones de can6nigos regulares que de buen 
grado fundaron escuelas abiertas a los externos. En Francia, la mas famosa de 
estas escuelas nuevas fue la de Saint-Victor de Parfs, inaugurada por Guillermo 
de Champeaux. Pero la mayor novedad en el siglo XII consisti6 en la aparici6n de 
las escuelas que podrfan decirse ' livres' 0 'privees', abiertas por maestros 
independientes que vivfan, para 10 esencial, de los honorarios pagados por los 
alum nos, previo contrato, sin duda verbal, que entre las partes convenfan. 82/ 

Pero es innegable que de mayores beneficios y tutela gozaron las escuelas 
episcopales, monasticas y capitulares, dado que sobre los capftulos catedralicios 
pesaba, mas que sobre otra instituci6n, el mandato de Letran. Se advierte en la 
historia que no pocas 'universitates' nacieron al abrigo protector de obispos, 
abades y maestros de catedral; que la tradici6n escolar estimulara las 
condensaciones espontaneas de maestros y estudiantes, y que algunas 
'universitates' sean evoluci6n de las escuelas precedentes. 83/ 

Abundando en la discusi6n sobre Francia, Verger se interroga sobre el 
nacimiento de la 'universitas' precisamente en Parfs yen la primera mitad del siglo 
XIII, e invoca, para responder, el contexto social favorable: Habfa posibilidad de 
carreras y dedicaciones de cierta 0 mayor alcurnia. Estaban naciendo las 
burocracias episcopales y regias. Las transformaciones del medio social y la 
aparici6n de nuevas herejfas. Parfs crecfa rapidamente y con ello, la consciencia .... 



de un poder intelectual, necesario en tan sorpresivo desarrollo. Otros factores 
fueron de orden intelectual como el descubrimiento, hacia 1200, del que se lIamo 
el 'nuevo Aristoteles', manifestado en la Ffsica y la Metaffsica.84/ 

Causa (mica y comun a todas las 'universitates' no se da. Similares 0 diversos 
factores influran de acuerdo con las circunstancias, y estos causaron la diferente 
tipologfa de que hablaremos. Hubo concausas, segun Llorca: 1) La pujante 
efervescencia intelectual de la epoca, unida a la paz y prosperidad civil y 
economica, que sucede a las tinieblas del siglo X y a las turbaciones 
polftico-eclesiasticas del XI: florecen las grandes ciudades y los animos de los 
ciudadanos se tranquilizan para dedicarse al estudio de la ciencia; estos estudios 
son fomentados 10 mismo por el emperador que por el Papa, pues ambos 
necesitaban hombres sabios, peritos en las leyes, en los canones yen la teologfa, 
que defendiesen las pretensiones de sus senores. 2) La necesidad de ampliar y 
universalizar las antiguas escuelas, cuyas ensenanzas eran demasiado sencillas 
e incapaces de dar cabida a las nuevas y complicadas ciencias que dilataban 
inmensamente el campo del saber humane: la filosoffa de Aristoteles, el derecho 
romano, la medicina, alquimia, astronomfa e historia natural de los arabes. 
3). EI nuevo metodo racional y cientlfico con que se ensenaban esas disciplinas, 
pues es el momenta en que se forma plenamente el metodo escolastico. 4) La 
tendencia de toda esa epoca ala asociacion, al gremio, a la corporacion estatutaria, 
con el fin de unir sus fuerzas, hacer mas efectiva su labor y defender los derechos 
y privilegios". 85/ 

Alberto Jimenez, en su Historia de la Universidad espanola, hablando en 
general, escribe: "La aparicion de las instituciones medievales conocidas con el 
nombre de Estudios 0 Universidades fue una consecuencia del renacimiento 
intelectual del siglo XII. Se ha atribufdo, sin embargo, la existencia de los Estudios 
a una necesidad que podrra lIamarse profesional: la que empujaba a los escolares 
medievales a adquirir aquellos elementos de cultura que pudiesen facilitarles el 
acceso a la burocracia, la cual era una necesidad urgente en aquellos tiempos de 
crecimiento de las potestades civil y eclesiastica. Si es cierto que esta demanda 
por la instruccion fue una de las causas del nacimiento de estas instituciones, no 
puede olvidarse que, como todas las creaciones originales y fuertes , las 
Universidades debieron tambien su vida a las profundas necesidades espirituales 
de la epoca, que impulsaban a los hombres a la busca de conocimientos que 
pudieran satisfacer el ansi a de curiosidad intelectual y el empuje de entusiasta 
vitalidad caracterfsticos de aquel perfodo ( ... ). Esa necesidad profesional y ese 
ansia de conocimientos son los antecedentes inmediatos al nacimiento de las 
instituciones universitarias". 86/ 

Cuando Stephen d'irsay apreto en breve parrafo las causas de las 
condensaciones universitarias, 10 hizo en lenguaje que era muy del gusto y las 
actitudes filosoficas del medieval momenta: 
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"Empleando un lenguaje aristotelico, tan en boga en la Edad Media, podrfamos 
decir (escribe el historiador frances) que las Universidades tuvieron una causa 
material: el aumento del caudal del saber humane a 10 largo del siglo XII; una causa 
formal: el desarrollo del espfritu de corporacion, con el fin de defender los 
intereses comunes. EI movimiento corporativo que da lugar ala formacion de los 
gremios, cofradfas y 'hansas' de artesanos y mercade res, al reunir a los 
intelectuales, hace que surjan las universidades. Estas dos causas, material y 
formal, se produjeron al mismo tiempo; y al darse una causa eficiente, la mayor 
parte de las veces un hecho casual -presencia de un gran maestro, lucha contra 
el cancelario de la escuela catedral, etc.-, fueron surgiendo las distintas 
universidades, que ten fan tambien una causa final: la atraccion de las carreras 
indispensables a la sociedad y en ultimo termino, el servicio de Dios y de la 
Iglesia". 87/ 

La accion convergente de estas causas: eficiente, material y final, 88/ tuvo 
punto de encuentro en la 'universitas' como institucion. Hastings Rashdall, citando 
a un autor medieval, tambien atribuye el origen de las universidades a conjuncion 
de circunstancias que lIevo a la fusion de los poderes del Saber, del Imperio y del 
Sacerdocio eclesial, en un momenta de la historia, y al fenomeno universitario. 89/ 

5.2 Tipologfa universitaria medieval 

5.2.1. 'Universitates ex-consuetudine' y 'Universitates 
ex-privilegio' 

EI movimiento universitario de los siglos XII Y XIII, que tiene sus primeras 
manifestaciones en los tres ultimos decenios del siglo XII, fue espontaneo fenomeno 
de la sociedad de entonces, aunque no puede afirmarse que hubieran surgido de 
la nada, 'ex-nihilo', pues las antecedfa la tradicion escolar. 90/ 

Pero 10 cierto es que las primeras universidades no fueron creadas por 
institucion alguna precedente. Elias simplemente surgen; se dan en el sembradfo 
cultural de la epoca. Paris, Bolonia, Salerno, Montpellier, Oxford, Coimbra, fueron 
reconocidas como ya existentes, en acatamiento al derecho consuetudinario y de 
acuerdo con el concepto que de la costumbre 0 "consuetudo" tenia el Derecho 
romano. Esto es, el derecho formado paulatinamente por los usos y procedimientos 
habituales de la generalidad, sin que 10 hubieran positivamente establecido los 
organos publicos estatales. 91/ Poreste motivo se distingue hoy a las universidades 
mencionadas como 'universitates ex-consuetudine', 92/ aSI algunas escuelas 
preexistentes hubieran servido de catalizador social para que se produjera la 
condensacion consuetudinaria, 0 elias mismas hubieran evolucionado hasta 
convertirse en 'universitates'. 93/ 
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Pero desde 1224 comienza la interminable serie 0 tipologfa de las universidades 
fundadas por entidad preexistente, hoy dichas universidades 'ex-privilegio' cuyo 
nacimiento se debio a la munificencia de pontffices y prfncipes. Denifle distinguio 
entre las fundaciones pontificas, las fundaciones imperiales y las que a la vez 
fueron imperiales y pontificias. 94/ Distincion util no solo para precisar las fechas 
de fundacion de las universidades 'ex-privilegio', sino tambien los momentos en 
que las 'ex-consuetudine' fueron reconocidas p~r uno u otro, 0 por ambos poderes. 
EI mismo autor germane reitera que las 'universitates' fundadas no 10 fueron del 
vacfo, sino que en muchos casos los fundadores partieron de escuelas 
preexistentes. 95/ 

Nunca en la Edad Media -dice d'irsay- las universidades fundadas 'ex-privilegio' 
pudieron eclipsar el brillo de aquellas nacidas 'ex-consuetudine'. Pero dado el 
incremento de la poblacion letrada, la necesidad de arrojar luz y metodos sobre el 
reconocimiento de los tftulos universitarios, y el deseo de beneficiarse el papado 
y los prfncipes de los egresados de las universidades, estos dos poderes, el 
pontificio y el politico, alentaron y propiciaron la expansion del movimiento 
universitario. 

La primera universidad intencionalmente fundada por privilegio principesco, 
aparte de la de Palencia, en Espana, fue el 'Studium Generale' de Napoles. La 
creo el Emperador Federico II en su calidad de Rey de las dos Sicilias, en 1224. 
Posteriormente, en 1229, el Papa Gregorio hizo 10 mismo en Tolouse; y en 1224 
o 1245, Inocencio IV constituyo un 'Studium Generale' en la corte pontificia. 96/ EI 
'Studium Generale' de Napoles puede senalarse como la primera universidad de 
caracter oficial en la historia. 

Alfonso X el Sabio y Santo Tomas de Aquino situan en los poderes papal e 
imperial el derecho de erigir 'studia'. 97/ Surge entonces la diferencia que aun hoy 
se establece entre la entidad fundadora y la entidad fundada, que es la universidad. 

5.2.2. Las unjversidades por mjgracion 

En no pocas ocasiones las 'universitates' 0 grupos de personas hubieron de 
emigrar de su sitio 0 ciudad, por causa de desavenencias con las autoridades 
locales, civiles 0 eclesiasticas. Lo hacfan en busqueda de garantlas para el 
ejercicio de sus libertades cientfficas, academicas 0 polfticas, y sentaban reales 
en otras latitudes geograficas y jurisdiccionales, repitiendo de ordinario los 
esquemas de la universidad de origen. 98/ 

Estas migraciones se amparaban en eillamado derecho de secesion, fundado 
en la legislacion antigua de Roma. En efecto, desde el siglo VI a.C. el pueblo 
romano se habfa dividido en circunscripciones 0 tribus locales estables que 
acogfan indiscriminadamente a patricios y a plebeyos. Cuando estos ultimos 
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lucharon con los patricios para alcanzar la igualdad polltica, si se vefan impedidos 
para lIevar a cabo las asambleas 0 consejo del pueblo, hufan a lugar escampado 
donde pudieran fijar su asentamiento libre. 991 

Fue muy frecuente que 'universitates' completas 0 porciones de alguna apelaran 
a ese recurso migratorio. Muchas no pelecharon, pero ot ras subsisten hasta 
nuestros dfas institucionalmente constitufdas como universidades. Pues a la 
manera de las 'universitates ex-consuetudine', recibieron en su momento la 
confirmacion por parte de alguna autoridad. 

La migracion causo el nacimiento de universidades como las de Tolosa, 
Angers y Orleans, desprendidas de Parfs. La de Cambridge, desmembrada de 
Oxford. La de Padua y varias otras universidades de Italia, originadas por 
'doctores' y estudiantes emigrantes de Bolonia. 

Asf las migraciones, no siempre causadas por razones emotivas 0 

temperamentales, contribuyeron a que el oleaje universitario se extendiera agil 
por Europa en el primer momento expansionista de la universidad. 

5.2.3. Universidades de 'profesores' y universidades de 'estudjantes' 

Motivos de diversos orden: social, politico, economico y aun jurldico 
local, condujeron ados maneras de corporatividad universitaria: las 'universitates' 
de profesores y las 'universitates' de estudiantes. En el primercaso -universidades 
magisteriales-, los maestros determinaron tambien los esquemas organizativos 
de la universidad naciente. Por su parte, los 'scholares' fueron el principio 
cohesivo del segundo modo. 1001 

Paris fue de acento magisterial, si bien la misma expreslon ilativa: 
'universitas magistrorum et scholarium', alii tan usada, demuestra que eran todos 
uno, con el liderato de los primeros. En Bolonia domino la iniciativa estudiantil, 
aunque ambos cortes jurldicos surgieron al mismo tiempo. 101 I 

Mejor se entiende esta disparidad de procesos al advertir que los de Paris 
eran jovenes adolescentes en torno a los maestros que pudieron tomar la direccion 
organizativa. No aSI en Bolonia cuyos estudiantes eran, en numero dominante, de 
mayor edad. Veinte y aun mas arios. 0 en Alemania, donde tambien surtidas las 
primeras universidades de herederos pertenecientes a familias nobles y ricas y de 
notable preeminencia para negociarcon las autoridades comunales, el estudiantado 
era de gran peso en la institucion. 1021 

De acuerdo con 10 dicho, en veces los estudiantes asumlan la 
responsabilidad organizativa y la supremacfa sobre los grupos profesorales, 0 
acontecla 10 contrario. Norma y casos hubo en Bolonia de estudiante elegido para .. .. 



el 'munus' rectoral de la 'universitas' como corporaclon. 103/ Con todo, los 
maestros retuvieron la potestad, respetada con celo , de incorporar nuevos mae
stros a su grupo y de otorgar los tltulos, tal vez porque siempre ha sido y siempre 
sera valida la distincion entre quienes ensenan y el ensenado. Algo debe saber 
quien esta 0 es lIamado para ensenar, y por ello es el maestro, y algo desea 
aprender quien busca ser instruldo en el saber ajeno. 

Por esta razon resulta tan elocuente como conciso el comentario que 
en esos tiempos hacla un doctor de Bolonia, Ugolino Gosia, refiriendose a sus 
alumnos: 'praesum et subsum'. 104/ (mando y presido, aunque estoy bajo ellos). 
Es que el liderato universitario, tambien hoy, es de calidades cientfficas y 
academicas. Y quien sea rector por agencia administrativa, decldase a serlo, ante 
todo, por su prestancia cientffica. 

5.2.4. Prototipos universitarios 

Las primeras condensaciones universitarias espontaneas acontecieron 
casi al mismo tiempo, en los ultimos treinta an os del siglo XII y por razones 
similares que no obstan para que causas y circunstancias locales muy inf luyentes 
en tan fecunda floracion, nos permitan hablar, en plural, de prototipos universitarios 
que sentaron pautas y modos de ser; que conocidos y difundidos propiciaron el 
surgimiento, en anos posteriores, de muchas universidades en Europa. Son las 
universidades originales u originantes en contraste con las que Ilamamos 
universidades derivadas. 

Paris y Bolonia, Salerno y Montpellier, Oxford y Cambridge, y Coimbra 
-'universitates ex-consuetudine'- nos merecen la primera clasificacion y aunque 
fundadas 0 'ex-privilegio', tambien la de Napoles y la de Salamanca. 

Debido a esta emanacion espontanea de estilos y corrientes, el modelo 
o tipo magisterial de Parfs y el modelo estudiantil de Bolonia influyeron en las 
instituciones derivadas. Pero en tal forma las aguas se mezclaron que resultarfa 
arbitrario y forzado establecer distincion tajante entre las universidades y los 
'studia' que asumieron el estilo parisiense y las que optaron por el talante bolones 
-este mas influyente sobre Paris que la impronta contraria. Mas aun, universidades 
hubo que habiendo preferido y acatado un modelo, posteriormente se cambiaron 
de vestuario institucional.1 05/ 

Con todo, de ninguna manera debe pensarse que estos prototipos 0 
modelos de universidades 10 hubieran sido en el orden jurfdico. Fueron modos de 
ser universidad en la primera luz universitaria de la Europa Occidental. 106/ 
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5.2.5. OrientaciOn academica de las universidades originantes 

La difusiOn universitaria fue de caracter universal, pues debido a la 
unidad polftica y a comunes condiciones sociales y culturales de la epoca, casi 
todo el mundo occidental conocido por entonces tuvo universidades y se beneficia 
de sus efectos. De la difusiOn geografica y numerica del movimiento universitario 
medieval, hablaremos posteriormente. 

Nos compete ahora hablar de la tipologfa cientlfica y academica de las 
primeras universidades, hecho que en cierto sentido acentUa la universalidad del 
hecho universitario. 

Por inapropiado uso del termino 'universitas', se ha crefdo que todas las 
universidades primigenias penetraron con igual fmpetu en la totalidad de los 
conocimientos y las profesiones. Esto es afirmable, salvo conocidas limitaciones, 
de 
las 'artes'. Pero ni todas poseyeron los estudios de teologfa, medicina y leyes, ni 
en caso de haberlos posefdo dieron a las tres disciplinas identica importancia. 

Va se ha dicho que 'studium' 0 'universitas' indicaban en principio, un 
grupo de personas. En los comienzos del siglo XIII, la palabra 'studium' adquiriO 
mayor precisiOn de significado e implicO tres caracterfsticas, a saber: Que un 
'studium' 0 'universitas' admitfa e invitaba a personas de varias 0 todas las 
naciones; que ese 'studium' 0 'universitas' era realmente de nivel mas elevado 
-educaciOn superior-; esto es, que tenfa facultad de teologfa, de medicina 0 de 
leyes, y que estos campos del saber eran enseiiados por un numero suficientemente 
amplio de maestros. 

Pero la primera condiciOn de la universalidad en el sentido sociolOgico 
consistiO en que el 'studium' 0 'universitas' fuera reconocido como un hecho 
social, antes de que la autoridad eclesiastica 0 civil se pronunciara, al menos en 
el caso de las universidades espontaneas 0 'ex-consuetudine'. 

En otros terminos, que el reconocimiento de una 'u niversitas' 0 'studium' 
tomaba en cuenta la calidad cientlfica de la corporaciOn como tal, no la total 0 

parcial expansiOn por el universo de las tres profesiones 0 'facultates'. Las 
'facultates' que enriquecfan a cada una de las universidades se conformaron por 
pasos, y con suerte diversa definieron su progreso.1 07/ 

De hecho fue una 'facultas' 0 escuela en donde se enseiiO la medicina; y 
las 'artes' a propOsito de la medicina, mas no como una 'facultas' bien caracterizada. 
108/ 

En los orfgenes de Bolonia no existiO conexlon institucional entre la 
'facultas iuridica' de una parte, con la 'facultas' de artes y las dos restantes, ... 



excepto por el hecho de que todas las 'Iicentiae' se obtenian de un mismo canciller; 
mas aun, la 'facultas' de medicina y la de 'artes', que parecen haber sido una sola, 
estaban supeditadas a la 'facultas iuridica'. Es peculiaridad de las primitivas 
universidades italianas -tambien de Bolonia- que carecieran de una 'facultas 
theologica'. Para los seculares -eclesiasticos 0 laicos- el derecho canonico tome 
el lugar de la teologia; mientras la teologia, estrictamente hablando, estaba en 
manos de las ordenes mendicantes. 109/. 

Dado que la Universidad de Paris fue en su origen el desarrollo de la 
escuela catedral, y que esta a su vez traia largo renombre por las 'artes' y la 
teologia, y mas tarde por la filosofia escolastica que en ella nacio, las dos 
'facultates' fueron las primeras y siempre las mas importantes y famosas. EI 
estatuto mas antiguo de estudios medicos en Paris, data de 1270. Aunque una 
escuela en donde se ensefiara medicina en Paris, dice J. Rashdall, no podia dejar 
de conseguir algun nombre, dada la importancia de la ciudad, donde los medicos 
eran estamento rico e influyente. Pero como 'facultas' 0 grupo cientfficamente 
autorizado, Paris nunca pudo igualar la categoria de Salerno 0 Montpellier. Yen 
cuanto al Derecho, los canones carecian del serio estudio cientifico que merecieron 
en Bolonia 0 en universidades del mismo corte juridico. Paris, aun en los 
momentos mas grandiosos de su historia, estuvo falta de estudios de derecho civil. 
De hecho, otras universidades primitivas de Francia, como Angers y Orleans, 
excedieron a la de Paris en estudios juridicos. 110/ 

En Oxford, donde fue debil 0 casi inexistente la disposicion por 'facultates', 
hay que hablar mas bien de programas de estudio 0 de curriculos. Estos los tuvo 
en 'artes', medicina, y teologia, y en leyes civiles y canonicas. 111/ En Montpellier, 
como se vera, se cumplio el primer desasimiento de la medicina del cuerpo de las 
'artes' para que la 'facultas' medica iniciara su vida autonoma. No con tantos 
brillos, Montpellier tuvo una 'facultas iuridica', pero carecio de teologia. 

De tal variedad de dominios, calidades y acentos academicos, tuvieron 
conciencia los estudiantes 0 escolares que tomaban el camino de la 'universitas' 
que mejor satisficiera sus apetencias. Que si rumbo a Montpellier, atraidos por la 
pasion medica; que si por las vias conducentes a Orleans, tras la noticia de 
notables maestros de canonico, 0 por las de Bolonia tan renombrada por el 
derecho romano. 0 la emprendian hacia Paris los estudiantes anhelosos de una 
firme formacion en 'artes' y teologia. 112/ 
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SEGUNDA PARTE 

LAS 'INSTITUTIONES' DE LA UNIVERSIDAD MEDIEVAL 

Por 'institutiones' entendieron los romanos aquellos principios generales 
y normas especfficas del derecho, mediante las cuales regir la institucion general 
del Estado y a cuantas instituciones y organizaciones Ie perteneclan. En el sentido 
latino del termino, eran la norma 0 regia de conducta, las costumbres, usos y 
modos de proceder consagrados por el derecho. 113/ 

+Dice J. Verger que dos fueron las fuentes de donde las 'universitates' 
primigenias tomaron principios para su organizacion institucional. Una, el derecho 
antiguo, especialmente el derecho romano y el derecho de los lombardos. Otra, los 
principios administrativos que reglan a las asociaciones, gremios, 'guildas' y 
corporaciones civiles, profesionales y religiosas 0 monacales de la epoca. Cuando 
hacia 1260 fue redescubierta la PoHtica de Aristoteles, las universidades 
encontraron soporte cientrfico a las aplicaciones y disposiciones que elias hablan 
derivado de las dos fuentes mencionadas, para efectos de su organizacion y 
gobierno. 114/ 

Debe advertirse ademas que la organizacion de las universidades coin
cide con la reorganizacion de la curia pontificia y con la hegemonla del Romano 
Pontrfice sobre los prfncipes y naciones de Europa, 10 cual explica el influjo que 
los papas tuvieron en los arreglos administrativos de la 'universitas'. 115/ A su vez, 
esas normas, principios 0 'institutiones' que las 'universitates' generaron 0 
adoptaron, bebidas en las fuentes dichas, se constituyeron en baluarte de la 
libertad y autonomla intelectual. 116/ 

AI recorrer en la Parte primera los diversos sentidos de que ha sido 
revestida la palabra 'universitas', impHcitas quedaron algunas 'instituciones' 
tocantes a la organizacion curricular de las 'artes'. Verdadera 'institutio' 0 modo 
de proceder para distribuir el saber. 

Otras '~nstitutiones' veremos cuando en la Tercera parte, nuestra atencion 
se fije en las misiones, notas y funciones de la universidad medieval. Por el 
momenta detengamos la atencion en aquellas que determinaron el funcionamiento 
de la 'universitas' para efectos academicos y de gobierno general, que con 
admirable persistencia han lIegado hasta nosotros, no sin antes padecer, como en 
todo proceso historico acontece, podas y adiciones. 117/ 

Es de suponer que el universitario medieval entendio en Aristoteles el 
concepto de organo, y que organismo equivale a la organizacion de las partes en 

• • .'1 



que el mismo se divide por diversas funciones. Vieron asi la 'universitas' como un 
or-ganismo u organizacion social dis-puesta en partes que poseedoras de funciones 
y quehaceres especfficos, colaboraban para el feliz ejercicio de la institucion total. 

Se concibio entonces, en momento temprano, la organizacion academica 
ode administracion de 10 academico, y la organizacion administrativa de gobierno. 
Modos 0 sistemas funcionales que hoy distinguimos con el nombre de estructura 
academica y administrativa de la universidad. 118/ 

1. Organizacion 0 estructura academica de la 'universitas' 
medieval 

Insistiendo en el uso de terminologia contemporanea para mejor relacionar 
el pasado con el presente, digamos que la 'universitas' medieval estructura su 
composicion academica con partes 0 'unidades academicas' 119/ denominadas 
'facultates', a las cuales se unieron de manera mas 0 menos intima, las 'nationes' 
y los 'collegia'. Son las partes u organos del organismo total. 

1.1. Las 'Facultates' 

De manera similar al termino 'universitas', el significado de 'facultas' en 
la universidad original exhibe variedad de matices muy relacionados. Para 
nuestro intento, tres son oportunos: la 'facultas' como 'disciplina' cientffica par
ticular; la 'facultas' como poder 0 cualidad corporativa de la 'universitas', y la 
'facultas' como componente de la estructura academica y administrativa de la 
universidad primigenia. 

En fuerza de la etimologia propia de la palabra, proveniente del verbo 
latino 'facere', 'facultas' es la potestad de hacer alguna cosa; fuerza, poder, 
propiedad, cualquiera sea la naturaleza de tal poder. 120/ 

+Boecio utilizo el termino para designar una determinada disciplina 
cientifica, la dialectica. Siglos despues, iniciado el movimiento universitario, en 
1184 se habla en Oxford de los 'doctores diversarum facultatum', con referencia 
clara a disciplinas 0 ramas diferentes del saber. Mas expllcitamente, la Bula de 
Honorio III dirigida a los maestros de Paris en 1219, echa mane del termino 
'facultas' para dar a entender las ramificaciones del conocimiento. 121/ En este 
sentido, las 'facultates' equivalen a la variedad de las 'artes', en reiterada 
expresion de la diversidad dentro de la unidad. 

+Pero es comprensible que en un momento dado los profesores de la 
disciplina teologica en la naciente Universidad de Paris, hubieran querido 
distinguirse del grupo de personas dedicadas a la docencia de las 'artes Iiberales', 
para efectos que en una u otra forma afectaban a los conjuntos profesorales; 0 
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cuando los maestros debieron tomar -mediante voto- decisiones atinentes a 
grupos distintos. EI hecho es que ya en 1213, en Paris se da el nombre de 
'facultas' al conjunto de maestros concertados para los estudios medicos. De esta 
manera, la 'facultas' asume para sf un sentido corporativo 0 grupal, dentro de la 
gran corporacion universitaria plena. La 'facultas artium' , Facultad de Artes, 
acontecio ser la mas numerosa, pues a ella pertenecfan no so lo todos los maestros 
y alumnos, sino los licenciados a maestros en 'artes' que estudiaban en otras 
facultades. 122/ 

+Cuando hablaban de la 'facultas' como disciplina particular 0 de la 
'facultas' como conjunto de maestros, es presumible que el termino viniera 
extractado dellenguaje jurfdico de los romanos, con el sentido implfcito denotante, 
en el primer caso, del poder propio del saber yen el segundo, de quienes 10 poseen 
para ensenarlo y distribufrlo con autoridad. La 'facultas' surgio, pues, como 
expresion del poder que es connatural al saber y al sabio, como 10 expreso el 
Bacon medieval. 

+EI tercer sentido de la palabra 'facultas' nos coloca ante la estructura 
academica de la 'universitas'. En esta, las 'facultates' lIegaron tempranamente a 
ser los elementos estructurales de la administracion; en modo indirecto, tambien 
las 'nationes' -segun 10 veremos-, en cuanto elementos de la corporaci6n 
universitaria. 123/ 

De hecho fueron cuatro las primitivas 'facultates': la de Artes 0 

'praeclarissima facultas philosophica'; la 'sacratissima facultas theologica'; ta 
'consultissima' de derecho, y ta 'saluberrima' de medicina. 

Cohesionadas estas cuatro 'facultates', constituyeron el tejido 
administrativo de ta universidad primigenia 124/ ademas de serlo tambien, como 
queda dicho, para 10 cientffico y academico y para 10 corporativo interno. No es 
del caso averiguar cuando y d6nde las 'facultates' acentuaron su peculiar 
importancia con los superlativos latinos correspondientes. Es obvio que tal boato 
verbal destacaba las grandes insinuaciones del saber unificado, ya se tratara de 
la disciplina, del grupo poseedor, 0 de la unidad administrat iva. 

Pese a la mencionada convergencia unitaria de las cuatro 'facultates', 
elias guardaron entre Sl adecuada distancia, en expresi6n de la autonomla interna 
de ta universidad y del espfritu corporativo de la epoca. Asf, en un principio; 
despues, los reconocimientos jurfdicos -papales 0 civiles- sobre la totatidad de 
cada corporacion 0 'universitas', causaron, como es obvio, el acercamiento de las 
'facultates'. Esto segundo debido a que la 'universitas' total, en ultimo termino, 
garantizaba el respatdo a los tftulos, cuarto sentido que ahora agrego at significado 
de la patabra 'facultas' como disciplina particular, como grupo y como pieza del 
mecanisme administrtivo. 125/ 
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Debe, pues, anotarse, para concluir en este punto, que tornado en su 
sentido mas general el termino 'universitas', pudo haberse dado el caso de que 
varias 'universitates' hubiera en una misma ciudad, a la manera que se daban 
varios gremios de artesanos, segun fuera su oficio peculiar; y de que estas 
diferentes 'universitates' de juristas 0 de medicos fueran, cada una, celosas de su 
propia vida 0 actividad corporativa. Muy lentamente aceptaron aglutinarse en una 
sola institucion universitaria, estructurada por facultades. 126/ 

1.2 Las 'Nationes' 

Por 'natio' se entendfa en ellatfn de entonces, pueblo, raza, procedencia 
gentilicia, y se aplicaba el termino a cada grupo de estudiantes pertenecientes a 
la corporacion 0 'universitas', venidos de determinada region de Europa. 'Natio' 
connotaba, por tanto, aspectos sociologicos, politicos y, en veces, tambien 
religiosos. La palabra no hizo transite al lexico historico de las universidades, si 
bien alguna remembranza guarden del mismo las 'fraternities' y 'sororities' de la 
universidad norteamericana. La 'natio ' pudo en muchos casos equivaler a un 
determinado 'collegium', cuando condensaciones de esta clase y de las cuales 
hablaremos, obedecieron a razones gentilicias. 127/ 

Todas las 'universitates' de los siglos XII Y XIII fueron internacionales de 
hecho. Lo mismo que a Paris, a cualquiera de elias acudfan estudiantes de 
multiples regiones que formaron confraternidades de compatriotas -'nationes'
satisfechos de poder hablar en el extranjero su propia lengua materna y celebrar 
sus fiestas autoctonas. Con todo, esos grupos no depend fan de gobierno alguno 
que les diera ordenes, razon p~r la cual fue necesario que esta palmaria expresion 
del corporativismo universitario fuera aclarando poco a poco, como en Bolonia, el 
asunto de su jurisdiccion civil y aun la academica y universitaria, y generando sus 
propios sistemas de administracion interna. 

No fueron las 'nationes', por rigor del termino, 'unidades academicas' en 
el sentido en que a estas las hemos entendido. Eran mas bien compactaciones 
sociologicas 0 gentilicias, a veces fraccionadas en 'provinciae'. Provincias en que 
estaba org·anizada cada 'natio' en procura de ayuda y mutuo apoyo. Solo que como 
grupos vigorosos y activos, mucho tuvieron que ver con la vida y el gobierno de las 
'universitates', como 10 diremos lIegado el momento. 

Es comprensible que dentro del panorama tfpico de la vida medieval y de 
las corporaciones universitarias incipientes, estallaran grescas entre 'nationes', 
que depositaron mas de una pincelada jocosa y Ilamativa en las cronicas 
estudiantiles de esos siglos. 128/ 

La disposicion por 'nationes' no era nota comun a todas las 'universitates', 
y el numero de elias fue variable. Hubo cinco en Parfs, con definiciones geograficas 
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un tanto ambiguas: la 'veneranda natio' normanda, la picarda 0 'fidelissima natio 
picarda', la inglesa 0 'constantissima natio anglicana' a que se acogfan tambien 
estudiantes venidos de la Europa central y septentrional, la tambien 'veneranda 
natio' francesa, entendida esta en el sentido medieval, con estudiantes del 
mediodfa de Francia, de Italia y de Espana; este conjunto se distingufa como la 
'honoranda natio galicana'. 129/ 

Mas numerosas fueron las 'nationes' en Bolonia: lombardos, toscanos, 
borgoneses, romanos, gascones, provenzales, franceses, picardos, catalanes, 
espanoles, ingleses, poloneses, ale manes. 'Nationes' estas -catorce en 1265- que 
se enriquecfan mutuamente en compacta y a la vez variada tipologfa sociol6gica. 
Circunstancias orograficas hicieron que las numerosas 'nationes' bolonesas se 
polarizaran en dos grandes porciones: la 'universitas ultramontana', de mas alia 
de los Alpes, de los estudiantes no italianos tambien dichos 'scholares forenses' 
y la 'universitas citramontana' 0 cismontana, del lado de aca de la cadena alpina, 
a la que pertenecfan los estudiantes italianos 0 'scholares cives'. 130/ 

Oados los intimos nexos entre la 'universitas' y sus 'nationes', no era 
posible el ingreso 0 matrfcula en la 'natio' correspondiente si el estudiante en 
cuesti6n no pertenecfa a la 'universitas'. 131/ 

Las 'nationes' gestaron sus propias normas de gobierno. Tenfan 'offici ales' 
que eran las cabezas. Procuradores se los lIamaba en Paris y conciliarios en 
Bolonia. Pero en esta ciudad, a los conciliarios se los empez6 a denominar 
'rectores' a partir de los ultimos decenios del siglo XII, y eran elegidos. EI sistema 
de gobierno escogido para las 'nationes' fue calco aproximado del sistema 
administrativo de las 'universitates'. 132/ 

EI ESQUEMA 2-2 intenta mostrar la estrucutra academica de la 'universitas' 
medieval. 

1.3 Los 'Collegia' 

Los 'collegia' 0 colegios -tambien dichos 'halls' 0 'aulae' en Inglaterra y 
'Bursen" 0 'bursae' en Alemania-, fueron, en su primer origen, al menos en Paris, 
albergues institufdos por sus fundadores para garantizar alojamiento y manutenci6n 
a estudiantes de escasos recursos de fortuna. Por fen6meno que podrfamos decir 
de metamorfosis institucional, algunos de estos establecimientos y sus plantas 
tlsicas, se convirtieron en sede tlsica de actividades academicas como pudieron 
haber sido las 'repetitiones' 133/ 0 repetici6n de catedras que las 'universitates' 
ofreclan a sus estudiantes, toda vez que nacieron desposefdas de localidad fisica 
propia. Prolongado el hecho metaf6rico, 'collegia' hubo que se transformaron en 
verdaderas instituciones superiores; que aparte de las 'universitates' y 
paralelamente a elias, alcanzaron renombre academico y cientlfico equivalente. 
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En muchos casos se inspiraron en las 'institutiones' universitarias para disenar 
sus propios sistemas de organizaci6n. 134/ 

2. EI gobierno de la 'universitas' medieval 

Vistas las partes del organismo, estudiemos ahora las personas y los 
procedimientos de gobierno universitario medieval. 

+En su principio, las 'universitates' no tuvieron regimen alguno de autoridad 
que restringiera ellibre quehacer de los docentes 0 doctores. Si unidos en gremio 
corporativo, 10 hicieron con espontaneidad para su mutuo apoyo. Pero cuando la 
'universitas' 0 simple corporaci6n di6 pasos hacia una entidad universitaria 
institucionalizada, poco a poco concibieron el cuadro administrativo de direcci6n 
para el gobierno de la universidad en general: 'Legem sibi dixerunt', se dieron, 
como en todo, su propia ley. 135/ 

2.1 'Rectores' y cancilleres. los consejos. las 
'congregationes generales'. y los 'officiales' 

Comencemos por el concepto de 'rector', palabra espigada en las fuentes 
del derecho. 

Con el renacimiento de los estudios del derecho romano en el norte de 
Italia, desde principios del siglo XI la palabra latina 'rector' design6 a los jefes de 
las ciudades lombardas -conocidos ellos con el nombre de 'podesta'-; a quienes 
fueran cabeza de federaciones ciudadanas 0 de asociaciones clvicas, profesionales 
y gremiales, y a los que regentaban las 'nationes'. 136/ 

De igual manera, los maestros -0 mejor, los doctores de derecho, segun 
el usc de la regi6n-, unidos en grupos sociol6gicos 0 'universitates', dieron la 
bienvenida a esta designaci6n de jefatura, toda vez que el derecho imperial por 
ellos descubierto y ensenado, era norma de apelaci6n para sustento de decisiones 
polfticas, sociales y jurldicas. 137/ 

Pero adviertase que en este primer momento, el concepto de 'rector' se 
aplica s610 a quien rige el grupo de doctores de leyes 0 a quien fuera el 'caput 
universitatis', en el sentido sociol6gico 0 corporativo de estos terminos. 

Cuando las universidades fueron constituldas institucionalmente, el 'rec
tor' 10 fue de la Universidad, pero con algunas modalidades especfficas segun la 
regi6n. En Oxford, el 'rector' fue, de suyo, el 'canciller', pues este era a la vez 
cabeza de la Universidad y en un segundo plano 0 instancia, el representante del 
poder eclesial local. En Paris, el 'rector' empez6 siendo un mere guardian del 
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orden entre los estudiantes de 'artes' de diferentes 'nationes'. Mucho antes del 
final del siglo XIII, la facultad de artes hizo del 'rector' su maxima autoridad, en 
campana por acumular poder sobre la teologla y el derecho canonico. A pesar de 
la accion de retaguardia de las dos ultimas, el 'rector' habla ganado la batalla hacia 
mediados del siglo XIV. La preponderancia numerica de la 'facultas artium', aliada 
con la diatriba que traemos a cuento, derivo en que al menos en Paris, el 'rector, 
dicho tambien 'canciller' fuera elegido de entre los maestros de 'artes'. 138/ 

Oportuno traer en este momenta 10 que sobre el 'rector' legislo Alfonso X 
el Sabio: "Otros: ("el ayuntamiento et cofradias") pueden establecer de si mismos 
un mayoral sobre todos a que lIaman en latrn 'rector', que quier tanto decir como 
regidor del estudio a que obedezcan en las cosas que fueran convenibles et 
guisadas et derechas. Et el rector debe castigar et apremiar a los escolares que 
non levanten bandos ni peleas con los homes de los logares do ficieren los 
estudios nin entre si mismos ( ... )" 139/ 

EI 'rector', verdadero jefe de la corporacion universitaria total, lIego a 
tener honores y preeminencias excepcionales, propias de su 'munus' u oficio. En 
el curso del tiempo aglutino a favor suyo y bajo su responsabilidad funciones 
varias, tanto internas de la universidad como externas. Con ayuda de las 
'nationes', el 'rector' regia las finanzas, vigilaba el cumplimiento de los estatutos, 
ten la jurisdiccion civil y aun penal , como en Bolonia, 140/ sobre los miembros de 
la universidad; convocaba y presidia las asambleas , Y organizaba la docencia. 

Era, ante todo, un academico. Por otro capitulo representaba a la 
universidad para defensa de sus privilegios frente a las autoridades externas e 
interponla su accion para abogar por los miembros de la corporacion ante los 
tribunales eclesiasticos y civiles. 

Para esas gestiones de su competencia, en la tardla Edad Media el rector 
estuvo asistido por un 'consejo' formado, segun los casos, por quienes fueran los 
jefes 0 'recto res' de las 'nationes', por los oficiales mayores y por los decanos. 141/ 

+Sobre el 'rector' estaba la asamblea 0 'congregatio generalis', 
congregacion general, que 10 elegla. Se reunio la asamblea con frecuencia, 
compuesta en formas varias por maestros en ejercicio 0 'regentes', por estudiantes, 
o por maestros y estudiantes a la vez. Tambien por 'nationes'. 

En Espana las asambleas 0 congregaciones eran los claustros que 
jugaban papel trascendental en el gobierno universitario. Sus decisiones eran 
ejecutadas por el rector. Habla por tanto un regimen de cogestion representativa, 
salvo en el caso de las comisiones para una funcion 'ad hoc munus' 0 'ad hoc 
officium', para este 0 aquel ejercicio concreto, encargado por las asambleas. 142/ 
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+Sobre el rector en Salamanca, consigna sonriente noticia la historiadora 
Agueda Marfa Rodriguez Cruz, a.p. EI cargo de 'rector' nace a poco de haber 
condensado las primeras 'universitates', dignidad que fue objeto de legislacion en 
las Partidas de Alfonso X el Sabio: EI Titulo XXXI, Ley VI, permite a los estudiantes 
elegir de su sene un rector 0 'mayoral' como cabeza del 'studium', a quien 
obedecer "en las cosas convenibles e guisadas, e derechas. In "Iicitis et honestis" 
dira mas tarde la legislacion salmantina que, a imitacion de Bolonia, dota el cargo 
de funciones disciplinares para ayudar en el gobierno de la 'universitas scholarium'; 
especie de autoridad deontologicajunto a la epistemologica 0 academica poselda 
por el maestrescuela. 

EI estudiante elegido debla serlo de entre los mas nobles, que por 
abolengo familiar dispusiera de ascendiente ante la Corte y, en gracia de riqueza 
y bienes, de holganza para estudiar y ejercer como dignatario 'ad honorem'. EI 
'scholar' pobre, en tantos casas sirviente del acomodado, estaba constrenido a 
trabajar en procura de subsistencia. 

La f6rmula bicapite salmantina no corrio con exito. Colisiones y rivalidades 
por litigio de competencia y experiencia estaban a pedir de boca; rivalizaban el 
pasajero mandato del rector frente al 'munus' vitalicio del maestrescuela veterano, 
que se fue convirtiendo en instrumento principal del gobierno universitario, aSI el 
'rector' hubiera mantenido funciones judiciales y punitivas sobre el estudiante 
delincuente. 

En virtud de las constituciones sancionadas por Martin V (1422), el rector 
salmantino lIego a ser jefe del gremio escolar -toda la 'universitas'-, su legltimo 
representante y maxima autoridad academica, exceptuados aquellos negocios 
bajo la jurisdiccion del canciller 0 cancelario. 

Presidia el rector los actos principales relativos a los claustras, provela 
las catedras, trajinaba con los planes de estudio y docencia y con 10 pertinente al 
grado menor de bachiller. Mas no Ie eran funciones absolutas; su autoridad 
tenia que compartirla con los poderes constitucionales de los organos consejeros. 
EI alto gobierno administrativo, econ6mico y academico, residio en el gremio 
maximo, el claustra, expresion cimera de la democracia salmantina; mitad 
catedraticos y mitad estudiantes, a juicio de Beltran de Heredia fue creaci6n 
original de la Universidad banada por el Tormes. En el claustro, supremo consejo 
resolutivo y legislativo que fallaba los asuntos mas graves e importantes, voz 
destacable y destacada pranunciaba el primicerio, dignidad de ejercicio anual, 
alternadamente elegida entre los maestros de las facultades para desempenarse, 
por su edad y peso intelectual, en algunas funciones economicas y gubernativas, 
y que en el claustro tomaba asiento inmediato al rectoral. 

De manera, pues, que bien compensada estaba lajuventud e inexperiencia 
del rector, tantas veces estudiante, y 10 breve de ·su mandato. AI rector de turno .. ' 
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competra ser fiel ejecutor de leyes y mandatos universitarios y de los acuerdos del 
claustro. Mucho Ie estaba predeterminado: atribuciones, funciones, derechos, 
deberes y actos cuya presidencia Ie era indelegable, a diferencia de aquellos en 
que podfa ser representado. Leyes y costumbres Ie senalaban las delegaciones 
permitidas en cabeza del vicerector 0 maestro mas antiguo. Aun para los actos de 
asistencia voluntaria del rector habfa normas y prescripciones: quien 10 sustituyera 
en los actos de capilla, quizas en los funerales y entierro de doctores, quien en las 
celebraciones publicas y quien -iafortunadoi- junto a usfa, vista al coso de las 
fiestas de toros. 

Congregado el claustro en la Capilla Universitaria de San Jeronimo, 
acontecfa la eleccion rectoral y de conciliarios, el 11 de noviembre, fiesta de San 
Martfn. Era ratificacion final de escrutinios habidos en los seis dfas precedentes, 
vigilada, con presencias ocasionales y repentinas, por el ojo cauteloso del 
maestrescuela, a fin de dar fe, si se Ie solicitaba, de eleccion inmune de toda 
"fuerza" y "violencia", analoga a la que tambien diera el rector saliente de haberse 
producido el veredicto final en asamblea "quieta" y "pacifica". 

Por consenso y, si necesario, por votacion, sabfase quien hubiera de 
dirigir la casa salmantina el ano siguiente; el rector en dejacion de su mandato 
estatutario, quizas tambien el maestrescuela 0 el primicerio, dirimfan discordias y 
eventual paridad de sufragios. 

Juramentos, toma de posesion, ceremonias, se acogfan en la Capilla 
catedralicia de Santa Barbara, donde todos ponfan of do atento al juramento del 
rector elegido de "ejercer el oficio que se Ie habfa encomendado con el amor, celo 
y cuidado que se requerfa", guardando "en todo y por todo las constituciones y 
estatutos de la Universidad", porque "animo y voluntad" del neorector "era que la 
Universidad anduviera gobernada como era justo". 

EI "Zeremonial Sagrado Politico" venfa rico en consejos al mandatario. 
Dfcele que "deue mantener en su persona mucha compostura y dezenzia en los 
trajes", "salir poco" y que "quando salga, a ser acompanado de personas de 
Authoridad y estimazion en la republica"; el trato ha de ser "onesto y birtuoso para 
dar exemplo en el a la demas jubentud", mostrandose "afable con seriedad". Ha 
de procurar que su familia sea "atenta, cortesana i birtuosa", y "bibir zerca de la 
Vniversidad en casa capaz y dezentemente adornada por las concurrenzias de 
tantas personas i de tanta estimazion como suele aver en el discurso del ano". 
Debera mucho evitar el rector "las concurrenzias con los estudiantes, i solo con los 
consiliarios podra tener trato amigable , pero no tanto que se falte al respeto de su 
persona". Ademas"a de procurar mantener toda integridad arreglandose a los 
estatutos i constituziones de la Vniversidad instruiendose bien en ellos, para que 
estila darle vn libro de los que tiene impresos luego que toma la posesion, por 
medio del bedel maior en cuio poder paran". 
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Terminada la ceremonia de posesion, el nuevo rector era lIevado a la 
Universidad y luego a su "posada", en medio de gran jolgorio y con "multitudine 
copiosa" de estudiantes, amigos y oficiales. Tumulto que ahogaba estruendos por 
entre las angostas calles de Salamanca, entre chirimfas, atabalillos, trompetas y 
protestas vociferantes de vecinos por tan desmedido y dafiino alboroto( ... }" 143/ 

+Por 10 general, en las universidades presidfa el 'rector' las asambleas. 
Daba y quitaba la palabra a oradores prolijos.144/ En veces, como en Oxford, las 
asambleas se alargaban hasta por cinco dfas. 145/ 

De clara fisonomfa democratica por 10 mismo que eran corporativas, las 
universidades de antafio dieron, segun se ha visto, gran importancia a la 
participacion y a la polifacetica composicion de asambleas y consejos. Tambien 
a la toma de decisiones por consenso 0 por voto mayoritario, con granos blancos 
y negros. 146/ Para festinardecisiones urgentes, nuestros antepasados medievales 
de Parfs, al menos, arrogaron un tan original como efectivo recurso. Acontecfa 
que el rector era elegido para perfodos impresionantemente breves: Un mes, y 
a partir de 1273 para tres meses. Si las asambleas no lIegaban a ponerse de 
acuerdo, se buscaba la dedicacion continuada del rector en ejercicio 
-re-eleccionismo-; y en caso de indecision, las 'nationes' designaban electores a 
quienes se encerraba, como en conclave, vedandoles toda comunicacion con el 
exterior y suprimiendoles el condumio hasta tanto lIegaran a un acuerdo. 0, una 
vela de determinado ensanchamiento diametral, de convenida longitud 0 de 
previsto peso. 147/ 

(Varios velones de dimension pascual lIorarfan a lag rima ardiente en 
espera de decisiones efectivas en nuestras universidades de hoy. Tan lentas y 
burocratizadas se han vuelto). 

+Por 10 mismo que incontestablemente democratica la regencia 
universitaria, al menos en los primeros momentos, los poderes externos tuvieron 
poca injerencia en ella. Si politicos y civiles los poderes, recordemos que los 
Estados, apenas en formacion seminal, no ten fan funcionarios por medio de los 
cuales pudieran intervenir en las universidades. No habfa ministros de educacion, 
ni institutos ... Si eclesiastica la autoridad, cada vez fue mayor la apelacion por 
medio de procuradores al por otra parte distante poder supermo de Roma. 

En consecuencia, los cancilleres vieron reducidos sus derechos y 
prerrogativas y se contentaban con presidirceremonias. Solo los legados pontificios 
pudieron jugar papel importante, concediendo beneficios, aprobando estatutos, 
tomando una que otra decision 0 arbitrando conflictos. Concretamente, los 
primeros estatutos de la Universidad de Parfs los hizo el Cardenallegado Roberto 
de Cour9con en agosto de 1215. 148/ Valga anotar el origen semantico de la 
palabra 'canciller' -de 'cancellus', cancel 0 puerta-, para significarle al agraciado 
el impedimento de inmiscuirse en asuntos internos de la universidad . . . 
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2.2 Los decanos 

EI 'decanus' 149/0 decano -termino de origen militar que de nota a quien tiene 
mando sobre diez soldados-, fue primero en la 'universitas' una figura de gobierno 
academico, que tambien tuvo funciones de 'rector'. AI menos en Paris, cuando 
aun las 'facultates' conservaban su relativa independencia y habra tantos 'rectores' 
como 'facultates'. Pero establecida la institucion del rectorado de la universidad, 
decanos y rector eran iguales en 10 jerarquico y administrativo, especialmente si 
se trataba del decano de 'artes' y de teologra. Igualdad de jerarqura con 
diversificacion de funciones. Poco a poco, fortalecida la institucion universitaria 
y desaparecida definitivamente la multiplicidad de rectores, uno fue el 'rector 
universitatis' y otros los 'decani facultatum'. Asi, a partirde 1259 cuando ya existia 
tambien clara unidad de manejo economico de los bienes, gestion que seria 
funcion rectoral. 150/ 

2.3 Los 'officiales universitatis'. 'Clientes' y 
proveedores 

Ademas de los tres cargos principales de rector, decano y cancilleres, las 
universidades completaron sus cuadros de manejo administrativo con otros 
funcionarios u 'offici ales' -puestos para desempenar oficios dentro de la 
Universidad-, que segun la naturaleza de la gestion cumplida, eran 'officiales 
maiores' y 'offici ales minores'. Aquellos, por 10 general mas proximos a la persona 
del rector y de el dependientes. Segun el rango, aunque no fueran a la vez 
maestros 0 escolares, los 'offici ales' gozaban de privilegios propios de los escolares. 

+La denominacion de oficiales mayores -de frecuente uso en estatutos 
universitarios de hoy- se asigna a quienes en razon del oficio desempenado veian 
del correcto desarrollo de las actividades y gestiones de la universidad; de la 
produccion y conservacion de los elementos que la docencia requeria, y del 
bienestar de las personas. 

-Del primer grupo, el oficial mas conspicuo fue el bedel. Esta palabra, 
segun algunos, es de las pocas que ellexico universitario no tomo del latin clasico. 
Es posible entonces que el concepto tam poco derive del derecho romano. 151/ 

Con todo, si se usa en la Edad Media el termino 'bidellus', de raigambre 
latina. En efecto, Alfonso X establece en la Segunda Partida que "Ia universidad 
de los escolares debe tener un mesagero que lIaman en latin 'bidellus': et su oficio 
deste atal es de andar por las escuelas pregonando las fiestas por mandato del 
mayoral (el 'rector') del estudio; et si acaesciese que algunos quisieran vender 
libros 0 comprar, debengelo decir, et desi debe el andar pregonando et deciendo 
que quien quiere tales libros que vaya a tal estacion en que son puestos; et desque 
sopiere quales quieren vender et cuales comprar, debe traer la trujomania entrellos 
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bie et lealmente. Otrosi: pregone este bedel de como los escolares se ayunten en 
un logar para veer et ordenar algunas cosas de su pro comunalmente, 0 para facer 
examinar a los escolares que quieren ser maestros". 152/ 

EI bedel fue figura imprescindible. "Sin su asistencia, la universidad no 
puede subsistir" dira en 1467 la nacion anglo-germana de Parfs. En casos 
particulares habfa el 'bidellus maior' 0 'principalis' y el 'bidellus minor' 0 'inferior', 
elegidos en algunas oportunidades por las' nationes' 0 por los maestros. 

Muchas eran sus funciones. Hacia las nueve y media de la manana visitar 
las escuelas, tras dada la serial para iniciar las 'Iectiones'. A los estudiantes les 
asignaba puestos en las aulas. Dio a conocer publicamente informaciones 
relativas a las 'Iectiones', las 'disputationes' y las fiestas. Urgfa entre los 
estudiantes el pago de cuanto debieran por estudiar y aprender. Cuidaba el bedel 
de la conducta estudiantil fuera de las aulas. Era el organizador de las 
congregaciones generales, asambleas 0 claustros y actuaba como pregonero ante 
el rector de los acuerdos a que lIegaran tan importantes agregaciones. Segun el 
reglamento de Bolonia (1317-1347), con baston de plata en sus manos abrfa la 
marcha de las procesiones y los funerales. Estaba a su cuidado velar por la 
transcripcion, en doble copia, de las 'quaestiones disputatae' entre maestros y 
doctores y que el notario las conservara para perpetua memoria. Hombre de 
confianza del rector -0 'promiserio' como 10 decfan en Avignon-, guardaba el 
secreto ordenado cuando la cuestion tratada exigfa esta providencia. En ocasiones 
se unfa a las delegaciones enviadas aRoma. EI exodo 0 migracion de estudiantes 
a 'universitates' mas complacientes y placenteras trafa para el bedel muy graves 
consecuencias. Si bueno y acertado en su oficio, podfa ser reelegido; un bedel 
bavaro, un tal Kaissseriautern, dizque prolongo su mandato en Parfs entre 1392 
y 1453, cuando murio. Si remise y desgraciado, al bedelle obligaban la renuncia 
o se 10 destitufa sin muchos miramientos. Ganaba el bedel buen salario y su vestir 
apenas si deberfa distinguirse un poco menos que el vestuario rectoral. Ausentarse 
no podfa de la Universidad porque serfa cuestion de estado. 

-La economfa y las finanzas, aunque no pertenezcan a la esencia de la 
funcion academica y cientffica de las universidades, ya desde entonces fueron 
gestiones imprescindibles, especialmente a partir del momenta en que las 
universidades empezaron a fungir aquel ejercicio propio de la autonomfa, de velar 
por su estabilidad economica y material. 

De resultas, que aparecio la figura del 'syndicus' 0 sfndico -el que vela por 
la justicia-, asimilado al 'procurator ad litem' 0 abogado y despues al 'promotor 
universitatis', distante idea -es dable pensarlo- de 10 que hoy se llama un promotor 
de relaciones publicas 0, quizas, del planificador. 

Agreguemos a estos oficiales mayores el 'receptor' 0 'quaestor aerarii', 
153/ cobrador y tesorero, figura que a veces cump\fa tales funciones en beneficio 
de las 'nationes', y el 'scriba' 0 secretario de la universidad. 
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-Finalmente, en este primer grupo de personas ocupadas del buen 
procedimiento universitario en sus quehaceres administrativos, mencionemos a 
los 'nuntii', nuncios 0 mensajeros. Que tambien fueron los pagadores y portadores 
de los dineros universitarios. Mas tarde cobraron importancia -en veces fueron 
elegidos entre los maestros-, encargados de hacer transacciones financieras y 
econ6micas en beneficio de la universidad 0 de sus personas, u obraron a la 
manera de banqueros. 

+Otro grupo de 'officiales', los 'minores', 10 constitulan el 'hostiarius' 0 
portero de la universidad, y los 'clientes'. 'Clientela', en ellatrn clasico significaba 
un conjunto de personas encargadas de gestiones subsidiarias 154/ y tambien la 
protecci6n 0 asistencia que a alguien se Ie presta. EI Derecho romano dedic6 el 
termino a esparcidas instituciones sociales que supllan la ineficiencia de los 
poderes publicos. En desarrollo de tales consolidadas tradiciones, los 'clientes' 
de la 'universitas' sin ejercerlas, asistlan funciones academicas de los maestros 
con oportunos recursos materiales que les fueran menester. Con el tiempo y el 
auge de las ciudades universitarias, los 'clientes' se convirtieron en dependientes 
estables de las instituciones superiores. 

-Desde antano empez6 a ser cierto que la universidad refleja, en muchos 
aspectos, 10 que es su biblioteca y existieron los Ilamados 'suppositi' 0 'clientes' 
155/ -proveedores de traducciones, copias y pergaminos para la universidad- que, 
por gozar de algunos privilegios propios de los escolares, pasaron a ser 'officiales 
minores'. Notables centros 0 'clientelae' de traductores hubo en Espana, Italia, 
Inglaterra 156/ que conformaban obsecuente cadena de actividadescientrficas e 
intelectuales, artlsticas y artesanales para el aprovisionamiento preindustrial de 
recursos bibliograficos. Unos eran los copistas , los ilustradores y los 
encuadernadores de pergaminos, previas las determinaciones establecidas por 
los 'stationarii' que obraban a manera de editores y cerebros de la circulaci6n y 
venta de las obras, en acci6n compartida con los 'Iibrarii' 157/ 0 distribuidores, 
mediante venta 0 alquiler de obras producidas. 

EI C6digo de las Siete Partides es singularmente extenso en 10 que toca 
a los estacionarios 0 libreros. "Estacionarios", dice, "han menester que haya en 
cada estudio general para seer complido et que tenga en sus estaciones libros 
buenos, et legibles et verdaderos de texto et glosa que los loguen los escolares 
para exemplarlos, para facer por ellos libros de nuevo 6 para enemendar los que 
tovieren escriptos: et tal tienda 6 estaci6n como esta non la debe ninguno tener sin 
otorgamiento del rector del estudio ( ... )". 158/ 

Cuando las universidades poseyeron plantas flsicas estables, 
enriquecieron su acervos bibliograficos , hoy tesoros de las instituciones superiores 
de Europa. Hablando de los orlgenes de la Universidad de Paris, Jacque Verger 
relata que desde el siglo XIII hubo privilegios especiales para los mercaderes de 
libros en las ciudades universitarias. Copistas y libreros con jurisdicci6n especial •... 



que obedecfan a normas sefialadas por las universidades en cuanto a la correccion 
de los contenidos y sus precios. EI ingenioso sistema de las 'peciae' u hojas 
desprendibles permitfa a amplio numero de trascriptores trabajar simultaneamente 
varios ejemplares de buena calidad y en parte suficientes para atender la demanda. 
EI comercio del libro se internacionalizo: importaban a Parfs obras medicas de 
Montpellier y jurfdicas de Bolonia. Con todo, son comprensibles las dificultades 
para lograr acceso a textos completos, a no ser en los claustros de las ordenes 
mendicantes y en algunos grandes colegios como la Sorbona que hacia 1338 
contaba ya 1291 manuscritos.1591 

-Las universidades medievales distinguieron bien entre la medicina como 
ciencia, tan unida entre griegos, arabes y hebreos al pensamiento filosofico, y al 
arte casi mecanico y ciertamente manual de la cirugfa. Cirugfa, recordemoslo, es 
un trabajo u operacion manual. 1601 Pero los cirujanos, en sus relaciones con la 
profesion medica, fueron clientes u 'officales minores' -'suppositi'- de la 'universitas'. 
Tenidos en menos, les era vedado operar, esto es, actuar sin la presencia y ojo del 
'doctor medicinae' tambien impedido de intervenir quirurgicamente por ser ello 
indigno de su range; eran, los doctores mas 'internistas', valga la palabra, que 
cirujanos. Es deshonesto que maestros de la medicina operen (,inhonestum 
magistrorum in medicina manu operari') era comun decir, pues hasta juramento 
solla exigirse en algunas universidades a los futuros galenos, de no intervenir 
'cum ferro et igne'. 

Intestina lucha se registro por afios entre los 'doctores medicinae' y los 
cirujanos, conocidos tambien como barberos-cirujanos, incorporados a la 
Universidad de Oxford en 1347.161/ Habfa en Francia dos grandes de estos 
oficiales menores del arte medico: los de 'ropa larga' agrupados en la 'Confrerie' 
o 'College' de Saint Come, facultados para todo orden de operaciones y aun para 
la ensefianza, previa preparacion, como 10 fue el milanes Lanfranco, y los de 'ropa 
corta' que eran los barberos-cirujanos, dichos tambien 'barbitonsores' cuyo encargo 
era la cirugfa menor. En los pafses germanicos se contaba tambien con los 
'balneatores' 0 bafieros. Mas aun que de la cirugfa, se hallaban separados de la 
obstetricia, casi exclusivamente en manos de comadronas, los medicos 
universitarios. 

Escalafones como los dichos y las pugnas se mantuvieron vivos hasta 
entrado el siglo XIV, pero vino la paz merced a la Universidad de Montpellier y mas 
tarde, gracias a los grandes anatomistas, como Vesalio (1514-1546). Paz reflejada 
en el titulo conjunto de medico y cirujano, otorgado por las universidades; fraterna 
simbiosis titular que aun subsiste entre nosotros.162/ 

Otros 'suppositi' eran los 'apothecarii' 163/ 0 dispensadores de comes
tibles y medicinas, que en cuanto a sus funciones medicinales, estaban tambien 
bajo la supervision y control de los 'doctores medicinae' . 
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Concluyamos con otro tipo de oficiales 'minores' 0 'suppositi' como los 
barberos, para el cuidado capilar de la corporaci6n; y los productores y proveedores 
de cirios y ciriales que enluclan aulas y claustros cuando las universidades 
tuvieron sus propias instalaciones flsicas. Y otros que, como en Oxford, abasteclan 
y cuidaban de menesteres domesticos cotidianos.1641 

3. Bienestar universitario 

En este cortejo de clientelas 0 clientes que acudfan la vida de las 
universidades, en la existencia de los colegios y en la organizaci6n gentilicia por 
'nationes', se percibe cucil fue la conciencia habida de 10 que hoy denominamos 
bienestar universitario. 

J. Rashdall es singularmente extenso en la descripci6n de la vida y la 
disciplina estudiantil en las universidades del Medioevo. Vale la pena leer su 
deliciosa narraci6n hist6rica 1651 y las ilustrativas prescripciones de Alfonso X en 
las Siete Partidas, sobre la vida y cuidados a los maestros y estudiantes.1661 

EI ESQUEMA 2-3 ofrece idea de la administraci6n universitaria medieval, 
trazada, por supuesto, con grafismos lineales de hoy . 
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TERCERA PARTE 

NOTAS, MISIONES V FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

A proposito de los diversos sentidos que el termino 'Universitas' tuvo, de 
cuantos con el tiempo se Ie atribuyeron y de aquellos que el mismo termino genero 
a su favor, hemos cubierto ellargo periodo aglutinante de las primeras instituciones 
universitarias en el Medioevo occidental y cristiano. 

Este lapso abarca los ultimos decenios del siglo XII hasta los primeros del 
siglo XIV. Discurrir de siglos en que se configuraron las 'notas', 'misiones' y 
'funciones' de la entidad e institucion universitaria. 

+Entendamos por nota 0 notas, aquellas sefiales, marcas, caracterfsticas 
que se consideran inseparables de un concepto, de una entidad, de una cosa 0 un 
objeto 167/ y que 10 dan a conocer. Desde su primer momento, la 'universitas' 
insinuo con suficiencia las notas que la hicieron visible en el medio social, como 
institucion educativa de orden superior. 

Por mision entendamos los propositos, los compromisos, las metas 0 
fines, 0 los encargos por los que de modo voluntario y espontaneo la 'universitas' 
opto -opciones- para justificar su existencia, y que de manera efectiva se manifiestan 
en las funciones, operaciones, actividades, ejercicios 0 gestiones que la 'universitas' 
desempefia para alcanzar sus cometidos. 168/ 

En suma, pues, notas son 10 que la 'universitas' demuestra con fundamento 
en 10 que es: funcion, 10 que ella hace y la forma como 10 lIeva a cabo 

+De la 'universitas' afirmamos que, desde el primer origen, fue corporativa, 
universal, cientrfica y autonoma. Estas, sus notas. Y que por mision emanada de 
su propio ser, emprendio acciones relativas al hombre, a la ciencia y ala sociedad. 
169/ 

Pero es innegable que al ritmo de los cambios sociales, se transformo la 
semblanza de las notas universitarias y, en consecuencia, el ejercicio de las 
funciones. 170/ Apuntese quien quiera al debate, a veces bizantino por 10 
prolongado, interminable y entretenido de si la sociedad cambio y cambia las notas 
y funciones de la universidad, 0 si el acto de las segundas ha causado en la historia 
las alteraciones sociales. Lo discutiremos, Ilegado el momento. 

+La nota corporativa de la 'universitas' primera, fue asunto de la Primera 
Parte de esta Conferencia; la autonomia 10 sera de la cuarta. Nos resta ahora 
verificar 10 referente a la nota de universalidad, y abundar en cuanto dice con el ... ' 
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quehacer universitario de los primeros tiempos respecto a la ciencia, cuestion ya 
trafda al hablar de las 'artes', pero ahora prolongada a proposito de las profesiones. 
Lo pertinente a las misiones, se subentiende en las notas y en el ejercicio de las 
funciones. 

1. La nota de universalidad 

Pese a la familiaridad lingOfstica existente entre los terminos 'universitas' 
y 'universale', ninguna fuente documental da pie para pensar que la nota aludida 
pueda ser derivada del vecindario semantico de los dos terminos. 

La universalidad se explica de maneras diversas mas 0 menos conjugadas. 
Helas aquf. La comunidad de causas que influyeron en el nacimiento de la 
'universitas': universalidad de causas ontologicas y sociales. EI acopio de fuentes 
a que las 'universitates' acudieron para concebir sus sistemas administrativos 
171/ Y el comun acceso aillamado poder universal de entonces, la sede pontificia, 
en procura del recnocimiento institucional y como mediador en conflictos de la 
'universitas' con la autoridad domestica, eclesiastica 0 civil: universalidad de 
jurisdiccion. La difusion universitaria que poblo con prontitud el continente 
europeo medieval 172/ y enriquecio la 'geograffa humana' de la 'universitas' 
-como 10 dice un autor- 173/ con estudiantes y maestros de todas las naciones, e 
indiferente de la procedencia gentilicia: universalidad geografica, como 10 demuestra 
la expresion 'studium generale'. EI uso comun de la lengua latina que sirvio a 
todos de instrumento racional de comunicacion cientlfica y espiritual-universalidad 
lingufstica. 174/. La ansiedad de abarcar los saberes, espigandolos en autores de 
todas las culturas y civilizaciones sin que ninguna concentracion universitaria, 
pese a sesgos y acentos dominantes 0 a vocaciones locales, pretendiera 
monopolios, y la vision globalizante que la 'universitas' tuvo de los conocimientos: 
universalidad cientlfica y cultural. 175/ Finalmente, la refrendacion de los saberes 
adquiridos mediante los t1tulos que pose fan validez orbital para ensenar en todas 
partes 176/: universalidad titular. 

A decir verdad, la universalidad fue nota debil desde el primer momento. 
177/ Mas la disfrutaron las 'universitates ex-consuetudine' que las sucedaneas 
'ex-privilegio', algunas de las cuales dejaron de ser 'studi um generale' para ser 
un 'studium particulare'. 178/ La lengua del Lacio dejo muy pronto de ser medio 
de comunicacion universal, y a la primera insinuacion de los Estados modernos a 
partir del Renacimiento, las universidades limitaron la expansion de muchas de 
sus funciones a sus respectivos territorios geograficos y nacionales. La Reforma 
protestante rompera la homogeneidad institucional universitaria, y hiende por los 
medios la nota de universalidad y, como 10 veremos, a partir de 1806 otros 
argumentos seran necesarios para hablar de la nota de universalidad. Con todo, 
definida y practicada de otra manera, la nota de universalidad unverstiaria 
subsiste. Esta sera motivo de posteriores reflexiones. 179/. 
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2. La nota cientffica de la 'universitas' medieval 

Aspectos pertinentes a la nota cientrfica fueron vistos arriba, a proposito 
del significado cientrfico del termin~ 'universitas'. AlII nos extendimos sobre el 
origen y desarrollo de las 'artes liberales' hasta que tal conjunto del saber Ilego a 
manos de la universidad naciente. 

Convertidas las 'artes liberales' en savia cientffica de la 'universitas' y su 
curriculo, cumplieron la triple funcion de sfntesis y desarrollo de los conocimientos, 
de formacion del hombre y de servicio a la sociedad. 

2.1 Desarrollo y sfntesis del conocimiento 
Investigacion en la universidad primitiva 

Es evidente que si el significado de investigacion se reduce a 10 meramente 
experimental y cuantificable, 0 si solo 10 experimentado y cuantificado merece ser 
ciencia, la nota original cientifica de la 'universitas' tuvo menos que nos auto rice 
para decir que fue investigativa. La Edad media, dice Romano Guardini, apenas 
si tuvo idea de investigacion cientifica en el sentido moderno ni de investigar 
empfricamente 10 que se desconoce del mundo. Prefirio construirlo segun 10 
comprueban las grandes 'Sumae' en las que "el universo encuentra la expresion 
de su sfntesis". En las sumas se dan cita la teologia y la filosofia y las doctrinas 
sobre la vida social e individual. 

"Las Sumas constituyen construcciones poderosas que causan impresion 
extrafia al espiritu moderno en tanto este no lIegue a comprender la intencion mas 
profunda, que no es la de investigar empiricamente 10 que se desconoce del 
mundo, ni esclarecer sus fenomenos con metodos racionales, sino construir 
C in-dagare') 'el mundo' partiendo, por un lado, del contenido de la revelacion y por 
otro, de los principios y conocimientos de la filosoffa antigua. EI contenido de tales 
Sumas es un mundo producto del pensamiento; un universo cuya infinita 
diferenciacion y grandiosa unidad puede compararse con la imagen de la catedral, 
en la que todo tiene caracter simbolico ademas de su sentido real inmediato y que 
proporciona al hombre la posibilidad de una vida y una vision religiosa". 

Es que "el hombre medieval ve sfmbolos en todas partes. Para ella 
existencia no consta de elementos, energias y leyes, sino de formas que son algo 
diverso, de categorfa superior; en ultimo termino, la grandeza intrfnseca, Dios y 
las cosas eternas". 

Lo cual repercute 'incluso en las tareas cientfficas' . "Las sumas 
filosofico-teologicas no constituyen unicamente sistemas de 10 que ~ 10 existente, 
sino tambien de 10 que 10 existente significa. Y e'Sta significacion no solo reside 
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en el contenido expreso de esas Sumas, sino tambien en las mismas formulas que 
exponen ese contenido", en 10 que se descubre un factor de orden artfstico, como 
10 demuestra la misma organizacion de las Sumas en 'articuli', 'quaestiones' y 
'partes'. 180/ 

Aceptemos -con respeto, por supuesto, porque eran otros tiempos- que 
la vocacion propia de la universidad medieval incidio mas sobre la recoleccion y 
difusion del saber que sobre su incremento. 181/ Pero tornado el termino 
investigar en su entera acogida, huelga incluir la investigacion dentro de la nota 
cientffica de la universidad p1 imitiva. 'Investigare', de 'in' y de 'vestigium', 
significa en latfn clasico seguir la pista, inquirir como siguiendo los pasos, buscar, 
registrar por todas partes. 182/ 

Es indudable que recogery leer las huellas del conocimiento fue operacion 
cumplida por los antiguos cuando, audaces, fueron construyendo el edificio de las 
'artes'. La 'universitas' prosiguio esta accion en intento tendiente a recoger, 
construir, articular en sfntesis, conservar y transmitir el activo cientffico de la 
humanidad. Es cierto que el hombre medieval, al colocarse bajo la orientacion de 
las autoridades antiguas, corre el peligro de reproducir ideas servilmente. Pero, 
de otra parte, esto Ie da mas posibilidades de elaboracion fi losofica, desconocidas 
por la Edad Moderna. 

Usando una metafora de tipo matematico, digamos que esta fue una 
investigacion -'in-vestigium-ire'- de signo negativo; que mi ro hacia atras. Pero el 
esfuerzo no se satisfizo con el conocimiento del pasado sino que 10 interpreto y 10 
incremento. Esto segundo se compara con la investigacion de signo positivo, que 
trajo como consecuencia el aumento del saber. 

En efecto, "Parfs, cuya escuela episcopal encantaba a filosofos y a 
teologos, via elevarse en su recinto urbano la universidad madre que en adelante 
dirigio el pensamiento especulativo, en tanto que Bolonia por la misma epoca, 
formulaba el pensamiento jurfdico del mundo. Creo la ciencia del Derecho, como 
Paris dio nueva vida a la ciencia teologica, a la filosoffa, a la ciencia polftica. 

"Asf como la teologfa se habfa insinuado en el espfritu greco-romano, y 
fue Roma maestra del derecho, en el Medioevo el trabajo colectivo de generaciones 
de pensadores-elevo la inteligencia al conocimiento del orden sobrenatural y at del 
orden natural de la sociedad. Mas tarde, el orden ffsico y de la naturaleza lIego 
a serobjeto buscado (investigado) y encontrado, en las universidades medievales. 
La medicina griega en sus orfgenes, crecio en Salerno bajo influjos greco-arabes, 
y despues en Montpellier a la luz de la ciencia judeo-arabe de Espana. En 
Montpellier, la medicina revelo por primera vez su funcion social de la cual la 
universidad siguio siendo la guardiana". 183/ 
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"EI pensamiento filos6f1co, tambien obra griega, tuvo comienzo en 
Occidente, dentro del cuadro de las artes, transformadas y refundidas durante el 
transcurso del siglo XIII. Y al formular una concepci6n del mundo, la filosoffa 
regent6 la vida intelectual p~r largo tiempo, desde las catedras profesorales". 184/ 

Con el ingreso del pensamiento aristotelico a la 'universitas' en el siglo 
XIII, y a pesar de que tal pensamiento influy6 mas en las Cartes' del 'trivium' que 
en las del 'quadrivium', la investigaci6n creci6 en inquietudes y acciones en todas 
las disciplinas arriba senaladas. Y de manera muy especial en la ciencia polltica, 
por el examen minucioso a que fue sometida la obra del Estagirita y mas tarde la 
de Plat6n, de preferencia en la Republica. Investigaci6n politica cuyos efectos se 
dejaron sentir en las concepciones del poder y en la organizaci6n de la naciente 
universidad. 185/ 

De manera que p~r el esfuerzo colectivo y recolectivo de buscar, descubrir, 
agregar, articular, transformar -como aconteci6 con la conversi6n de los ideales 
literarios en estrictamente filos6ficos, y con la estructuraci6n universitaria de las 
ciencias y de la unidad del saber-, la universidad original, a no dudarlo, estaba 
cumpliendo su funci6n de investigar, 186/ con riguroso y sistematico pensamiento 
especulativo y filos6fico, medico, juridico y politico. 

Si a estos hechos no se los quiere lIamar investigaci6n -en el sentido 
tecnico de hoy, planificado, experimentado y cuantificado-, Sl fueron ellos acci6n 
consciente. Hubo busqueda, hallazgo, encuentro, al impulso de la necesidad del 
saber sentida por el hombre y por la sociedad de entonces. Pues bien, todo esto 
cabe -aun hoy- dentro del concepto mas amplio, comprehensivo y generoso de 
investigaci6n, de creatividad y logro, conceptos y acciones tan ligados al momento 
hist6rico y a las circunstancias. 187/ 

2.2 La 'Universitas' como 'Parens scientiarum'.~ 
Nutrix' y 'Alma mater' 

EI montaje 0 acomodo curricular de las Cartes liberales' tuvo, entre otros 
fines, introducir en forma sistematica al hombre en el universo de los conocimientos 
elaborados por la humanidad a traves de los siglos. En consecuencia, la 
'universitas' desarrolla sistemas pedag6gicos y didacticos, de los cuales nos 
ocuparemos en otro ensayo. 188/ 

Pero ambos recursos fueron mas alia de los trajines docentes. Las 
'universitates' se propusieron la misi6n de parir la ciencia unificada, como 10 
comprueban las grandes 'summae' 189/ y, como en consecuente alumbramiento, 
dar a luz un nuevo hombre.190/ 

De donde los tiernos y enaltecedores apelativos que adornaron en el 
Medioevo la instituci6n universitaria: 'Parens scientiarum' es la expresi6n inicial 
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de la Bula de Gregorio IX (13 de abril de 1231) 0 Carta Magna de la Universidad 
de Paris. Es la 'Pia Nutrix' de los conocimientos 191 I, el "Rio de la vida literaria 
que riega y fecunda el paraiso de la Iglesia universal' .1921 Los clasicos enaltecieron 
con el adjetivo 'aim us' -generador, alimentador, sostenedor- a los dioses, a la luz 
y al agro, a las musas, a la paz y a la vid. 'Alma Mater' serra entonces la 
engendradora de la ciencia y del hombre deseado.1931 "Ciudad de los filosofos" 
dijo de Paris San Alberto Magno, y un dominico de fines del siglo XIII hablo de la 
"Nueva Atenas" por el prestigio de la Universidad. 

+Por todo 10 dicho, d'irsay no duda en afirmar que la historia de las 
universidades es, en gran parte, la historia del pensamiento humano. 1941 Por 10 
menos es cierto que la universidad medieval acopio buena parte de los 
conocimientos de su epoca. Mas no todos. Impresiona pensar que junto a la cuna 
de las universidades se elevaba la fabrica audaz de las catedrales goticas, y no 
parece que la universidad hubiera tenido que ver con aquel prodigio tecnico del 
saber puramente experimental 

Es que no obstante el edificio comprehensivo de las 'artes', "las 
universidades, en la Edad Media, no se hicieron al monopolio de la cultura, ni 
siquiera de toda la cultura sabia ( ... ); muchos dominios tradicionales como la 
liturgia, la mistica, la historia, la poesia, 0 marginales como las tecnicas, les fueron 
extrafios" 19510 solo al sesgo fueron aludidos. La vision amplia que Hugo de San 
Victor tuvo de las 'artes', como ya 10 vimos, tiene el merito de haber acogido en su 
sintesis aspectos del saber que menos interesaron a los tratadistas precedentes. 

Con todo y haber quedado por fuera de los recintos universitarios, los que 
serran tesoro intelectual de la 'universitas' tuvieron una clara funcion de servicio 
ala sociedad, como bien 10 atestiguan el concepto de profesion y la historia de los 
trtulos. 

2.2.1 Las 'Professiones'. Servicio a la Sociedad 

EI concepto de 'professio' 0 profesion constituyo indudable atadura entre 
la 'universitas' y la sociedad de entonces. Asi ha seguido siendo hasta nuestros 
dras. 1961 

En terminos de problemas 0 aspiraciones sociales, como modernamente 
se usan estos decires, parece que la educacion, la justicia y la salud han sido y 
seran siempre anhelos e inquietudes de la humanidad. 

La 'universitas' de la primera edad, es valido afirmarlo, atendio a estas 
urgencias con las profesiones seculares. 0 por 10 menos intento hacerlo. De 
manera preclara, con la 'facultas artium' cuido de la difusion de la cultura -servicio 
de la cultura educativa. Con la prudencia juridica consulto fuentes y emprendio 
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con nuevo estilo la defensa de personas y de bienes -servicio de la justicia. 
Mediante la salutffera medicina, arrebato de brujas y charlatanedas de espontaneos 
las artes y ejercicios de la curacion y la cirujfa -servicio de la salud. La profesion 
teologica, a mas de la mision difusiva del mensaje revelado, atendio al connatural 
impulso del hombre hacia Dios -por esto se la lIamo, como ala teologfa, profesion 
sagrada- 197/ y forme a los administradores de la Iglesia -servicio de la fe. 

'Professio', en ellatfn clasico, significaba deposicion 0 declaracion de los 
bienes ante el magistrado. Tambien un arte, oficio, facultad 0 habilidad para algo. 
Es, pues, 'professio', termino de contenido jurfdico que en el Derecho Romano 
equivalfa a estados de vida 0 dedicacion y a trabajos estables, que significaban 
formas de servicio al grupo social. Estos servicios 0 estados gozaron de particulares 
prerrogativas y protecciones por parte de la ley; asf, la milicia, por ejemplo, 0 el 
trabajo de quienes se dedicaban a la ensenanza de las ciencias 0 'artes 
liberales'.198/ 

Quizas convendrfa investigar el significado de 'professio' en el lenguaje 
religioso. Intuyo que el rastreo descubrirfa en dicho termino, la declaracion abierta 
de entrega benefica al hombre. En efecto, en la Europa septentrional del Medioevo, 
Iglesia y profesion sedan inseparables. Amplio numero de servidores de la 
comunidad civil -diplomaticos, secretarios, consejeros, medicos, aun arquitectos 
y abogados-, eran eclesiasticos. La formacion para algunos de estos oficios por 
parte de la universidad, origino las profesiones seculares. 0, mejor, el servicio 
profesional de los civiles como medicos, maestros y juristas. 199/ 

De manera que 'professio' quiso decir, desde el primer momenta de la 
adhesion del termino allexico universitario primitiv~, dedicacion y servicialidad del 
hombre al todo social. Expresado de otro modo consonante con nuestro decir de 
hoy, las profesiones fueron una forma de servicio universitario a la sociedad, 
mision consagrada desde entonces como una de las grandes funciones 
universitarias. 

2.2.2 Los 'Tituli'. $u origen 

EI ejercicio de las 'professiones' estaba garantizado por los 'tituli' 0 

tftulos. 

Ante todo, intentemos la indagacion sobre el ingreso de la palabra 
'titulus' en el lenguaje corriente de la universidad primigenia. 

+'Titulus' era para los latinos una inscripcion 0 rotulo. Tambien un nombre 
de nobleza, un anuncio, una senal. 200/ 
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Pero, l,cual fue la genesis jUridica y academica de los tftulos otorgados 
p~r las universidades? EI siguiente es un esbozo de respuesta, que me atrevo a 
presentar, aceptando de antemano que tal riesgo temerario me conduzca, tras 
investigaci6n ulterior y acuciosa, a precisar conceptos, comprobar enlaces, 
implementar vados y aun -l,por que no?- a rectificar con honestidad universitaria 
el posible desvarlo intelectual. 

Cuando las centurias medievales modelaron con caracteres politicos, 
sociales y jUridicos la naciente instituci6n 'universitas', dandose sus propias 
'institutiones', surgi6, a mi ver, el concepto academico de 'titulus', analogo al 
concepto jurldico consignado en el Derecho Romano; 2011 y el vocablo, repleto de 
contenidos nuevos, enriqueci6 el lenguaje primitivo de las 'universitates' para 
hacer comunicable y comprensible la nueva fisonomla institucional del saber. 

Porque, segun entiendo, asr como en el cuerpo jurrdico del Imperio 
romano el titulo de propiedad civil supuso una ley consagrada en el derecho, 
tambien el titulo academico 0 universitario del Medioevo, prenado de sentido 
jurrdico, presumra el acto legislativo de naturaleza universitaria, que fuera la 
condici6n necesaria y suficiente para el nacimiento de un derecho. La ley a que 
aludo fij6 los requerimientos que el sujeto del derecho debi6 cumplir para merecer 
un tftulo de propiedad academica. 2021 

En esta forma el titulo universitario se hizo a definici6n correspondiente 
o similar al titulo jUridico de propiedad. De manera que ahondando en el nuevo 
concepto de 'titulo universitario', se lIega a precisar cual fue la ley que 10 precedi6, 
cuales los hechos, pasos y condiciones que el aspirante cumplirla, previos a la 
adquisici6n del derecho, y cualla denominaci6n especlfica del titulo de propiedad 
academica que el universitario de entonces adquiri6 por la gesti6n cumplida de su 
inteligencia. 

Porque se me antoja que la ley -vuelvo a lIamarla universitaria- en cuanto 
abarcada por el titulo del derecho, consider6 tres tipos de condiciones: de orden 
academico, temporal y honorlfico, para el nacimiento del derecho al titulo 0 lauro 
del saber; y las complement6 con actos solemnes en donde el titulo se otorgaba. 
2031 De estas tres condiciones hablaremos en otro lugar. 

Ademas de la fuente jurrdica que toma sus aguas en el Derecho Romano, 
otra de orden social influy6 en el origen de los tftulos. Era usanza que los 
artesanos de las villas, organizados en gremios y 'guildas' de acuerdo con el oficio 
-canteros, alarifes, peleteros- se pronunciaran sobre las habilidades adquiridas en 
su trabajo por el trabajador manual 204/; y organizados con mayor 0 menor 
formalidad -no es del caso averiguarlo ahora- hubo examenes y grados segun 
fueran las diversas modalidades del ejercicio en cuesti6n. 2051 

.-. 



Es comprensible entonces que el grupo corporativo de maestros se 
hubiera inspirado en estas practicas artesanales de evaluacion, y que fieles al 
sentido que el derecho les dictaba, dieran pasos redundantes en la primera 
jerarquizacion de los 'gradus' y 'tituli' universitarios. Que, por justa anadidura, 
relievaban la pujanza del poder intelectual y magisterial como quehacer organizado, 
exaltandolo por sobre tantos otros oficios y trajines medievales de talante lucrativo 
y quizas mas proximos a las profesiones serviles, si bien estas, por efecto de la 
revolucion urbana de la epoca, habfan elevado su jerarqufa social. 2061 

2.2.3 Denominacion de los tftulos 

Procedemos con la denominacion de los tftulos, su significado y la 
expansion de su validez, y con aquello que el tftulo garantizaba, la 'Iicentia'. 

Las 'licentiae' 

Con los tftulos universitarios de la Edad Media se concedfan dos cosas 
al recipiendiario: la 'Iicentia' 0 permiso, y el 'ius', que quiere decir un derecho. 

La palabra 'Iicentia' 207/ significa en Ciceron libertad, facultad 0 potestad; 
permiso que a alguien se concedfa. Las universidades medievales emitieron 
'Iicentiae' para varios efectos. Una fue la de ensenar, que se denomino 'licentia 
docendi'. Otra, para ejercer como abogado, la 'Iicentia iudicandi' 0 permiso para 
juzgar. Tambien para ejercer los diversos aspectos de la profesion medica, como 
operar 0 intervenir quirurgicamente, con desinencias como la 'Iicentia operandi ' 0 
'Iicentia chirurgicale'. En general, la 'Iicentia practicandi'. 208/ 

La 'Iicentia docendi' 0 permiso para ensenar es mas generalizada. 
Parece tener origen en Paris, segun decretos que procedfan del Canciller del 
'studium' de esa ciudad, para la ensenanza de la teologfa. EI sistema fue 
universalizado por el papa Alejandro III (+1181).2091 

Por entonces estaban garantizadas la libertad y la gratuidad de la 
ensenanza teologica. Nada recibia el maestro de quienes deseaban aprender, 
sostenido como se encontraba por otros beneficios que conllevaban libertad para 
dedicarse alguien a la ensenanza, a partir del momento en que la autoridad 
eclesiastica vigil6 el ejercicio docente, por prescripcion del Concilio de Letran, en 
1179.2101 

La 'Iicentia docendi' era otorgada por una autoridad local -eclesiastica 0 
civil- y emanaba por uso frecuente de un 'studium particulare' . En principio, solo 
tenfa validez dentro de los dominios de la autoridad respectiva. 
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Cuando en la segunda mitad del siglo XIII declino el fenomeno de las 
'universitates ex-consuetudine', y los dos grandes poderes del momento -el civil 
y el eclesiastico- decidieron fundar 'universitates' y 'studia' en virtud de sus 
propios poderes, ceso la libertad irrestricta de fundar por doquier 'studia generalia'. 
ASI se redujo tambien la potestad de ensefiar en cualquier sitio con fundamento en 
la 'Iicentia docendi'. 211/ 

Para hacerlo se requerla que el 'studium' fuera 'generale'. Recortada 
entonces la universalidad de la 'licentia', se la engrandecio, al convertirse en algo 
mas que un permiso. Llego a ser un derecho, 'ius docendi' 0, dicho con otra 
formulacion latina, 'ius ubique docendi'. 212/ 

'Baccalaureatus' y 'gradus' 

De las fuentes historicas de las universidades no brota nocion clara de 10 
que entonces se entendio p~r 'baccalareatus' y por 'gradus'. 213/ 

En un principio, el 'baccalaureatus ' 214/ no fue un tftulo en el sentido que 
10 hemos venido entendiendo, ya que no significaba 'licentia' alguna. Solla 
reconocerse al termino de las 'artes' que, entre otras cosas, pod ran cursarse aun 
en escuelas que no eran propiamente 'studia' ni 'universitates', y que por 10 tanto 
careclan del estilo corporativo que a estas distinguio desde un principio. Cuando 
Roberto de Cour90n dicto el primer estatuto de la Universidad de Paris, en 1215, 
incluyo normas academicas que mencionan el 'baccalaureatus', mas no como un 
'titulus' terminal -como hoy dirlamos- sino dependiente para que el estudiante se 
desempefiara como docente, antes de obtener una 'Iicentia', pero en horas no 
reservadas a las lecciones de los maestros. Hubo por ello varios tipos de 
'baccalaureati', al tenor de los ejercicios academicos en que el estudiante pudiera 
ser docente ocasional: bachiller blblico, bachiller sentenciario. 215/ 

A partir del siglo XVI hay mas claras evidencias de que el 'baccalaureatus', 
ya establecido con solemne rito como 'titulus' universitario usual, faculto al 
recipiendiario para ensefiar con mayores libertades. En Paris, concretamente en 
teologla, hubo tres jerarqulas: 'Baccalaureatus biblicus ordinarius', 0 'cursor'; 
'baccalaureatus sententiarius', y 'baccalaureatus formatus'. 216/ 

Si el 'gradus' 217/ era solo un paso, un grado, -vocablos de tan complejos 
y entrecruzados sentidos en el Medioevo- ellos denotan mas bien la forma en que 
se practicaban los examenes para otorgar un titulo, y las mayores 0 menores 
exigencias dispuestas por las calidades intelectuales del 'studium' 0 'universitas' 
y facilitadas por el estado academico del candidato. 

En todo caso, el acto en que se otorgaba el 'titulus' se denomino 
'graduatio' 0 graduacion; tambien, 'inceptio"o comienzo , pri ncipio. 218/ 
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Concluyamos entonces que el 'gradus' tenfa que ver mas con una 
condicion personal, a la cual se adaptaba la evaluacion 0 examen. Esto se 
entiende mejor si se tiene en cuenta que el concepto de 'prae-gradus' 0 pregrado 
se aplicaba mas bien a estudiantes muy jovenes, casi nin~s, a los que se instrufa 
en una de las 'artes', especial mente en la gramatica, en escuelas de gramatica no 
asidas al 'studium' 0 'universitas' y en veces tambien agregadas a estas 
instituciones. 219/ 

'Doctor'. 'Magister'. 'Professor' 

Las denominaciones de 'doctor', 'magister' y 'professor' no tuvieron, en 
terminos generales, el caracter de tftulos academicos 0 'tituli', como aquf los 
hemos entendido. Eran formas de referirse, con locales usos y matices, a quienes 
ensenaban. Algo asf como en nuestro medio, a todos cuantos ensenan en las 
universidades los Ilamamos doctores, exhiban 0 no tan alto titulo academico. 

'Doctor' 220/ Y 'professor' fueron en la Edad media vocativos de trato 
social, y de significado casi sinonimo. Con cualquiera de estas tres referencias se 
aludfa al que ensenaba. 

En Parfs, universidad originante y en las universidades que de ella 
derivaron, el 'magister' fue el termino mas usado para senalar a los que 
ensenaban en las facultades de teologfa, medicina y artes; pero tambien se usaba 
el vocablo 'professor' y mas escasamente el de 'doctor'. 221/ Anteponer el 
'Magister' al nombre de pila, era nota de especial respeto. En Bolonia, los lectores 
de leyes eran comunmente conocidos como 'doctores', en especial si dictaban la 
ley canonica; pero no escaseaba decirles 'professores' y tambien 'domini'. EI 
nombre de 'magister' era en Bolonia mas raramente usado. Perc despues las 
instituciones de Italia acataron la referencia 'doctor' para los docentes de todas las 
facultades. Lo mismo acontecio en Alemania donde, con el tiempo, el 'magister' 
empezo a ser tambien un tftulo academico. 222/ 

Asf como 10 veremos en el siglo XIX, el docente de 'artes' se equipara al 
'doctor' en filosoffa, toda vez que la facultad filosofica lIego a ser el nucleo de la 
universidad en la reforma de la centuria decimononica. 223/ 

En Oxford y en general en Inglaterra, cundio la costumbre de denominar 
'doctores' a quienes ensenaban en las facultades superiores y 'magistri', a los que 
10 hacfan en las facultades inferiores de 'artes' y gramatica. Con 10 que se 
advierte, segun ya se indico, que en la universidad medieval las 'artes' bien 
pod fan asimilarse a 10 que por elias hoy se entiende en el sistema anglosajon de 
tltulos, hoy ampliamente difundido por el mundo. 224/ 
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En cartas de la epoca medieval, dirigidas al personal docente, era 
costumbre jerarquizar poniendo en primer termino a los docentes de la facultad 
principal de una determinada 'universitas'. En el caso de Paris, p~r ejemplo, 
madre de la 'facultas theologica': los destinatarios de una misiva se enumeran asi: 
"Rectori, magistris, doctoribus et scholaribus Universitatis Parisiensis". Este 
orden pone en claro que estan en el primer rango los 'magistri' de teologia y en el 
ultimo, los 'doctores' de la ley can6nica. 225/ 

Maurice Bayen, refiriendose en conjunto a la conformaci6n de las 
Universidades de Paris, Bolonia, Oxford y Orleans, escribe que si bien la 'Iicentia' 
otorgaba en principio el derecho de enseriar, con el tiempo las universidades 
montaron ceremonia especial en que se recibian de maestros, aquellos que ya 
habian obtendio la 'licentia'. Quien asi 10 dese6, tras haber ejercido el derecho de 
enseriar, solicitaba a sus maestros que Ie permitieran hacer la 'inceptio' solemne. 
Fue ceremonia de gran boato y vistosidad; el candidato pronunciaba un discurso 
y emitia los juramentos de rigor. 

En realidad, se trataba de una maestria -'magister'- que las un iversidades 
solfan dar 'in cursu'; esto es, dentro del ejercicio docente propiamente dicho. 
Quizas en este hecho se encuentre el origen de la maestria que se concedi6, a 
manera de titulo academico, al termino de los estudios, en epocas posteriores de 
la Edad Media. 226/ Fue el caso ya advertido de Alemania. 

Quizas este aqui tambien el origen de los titulos de honor. 227/ 

2.2.4 Condiciones academicas y temporales de los titulos 

Las condiciones academicas para obtener el 'titulus' consistian en la 
asimilaci6n de los contenidos que para la 'facultas artium' eran, a no dudarlo, el 
de las 'artes liberales'. Avio del intelecto, bebido en la riqueza de las fuentes y en 
las orientaciones que cada maestro encargado de la enserianza tuvo a bien 
adaptar en concordancia con la orientaci6n academica de cada 'universitas'. Lo 
mismo es dable aseverar de los contenidos que se exigieran en las 'facultates' de 
teologia, derecho y medicina. 

Las condiciones temporales varian de acuerdo con el modo de ser propio 
de cada instituci6n, de los maestros y de los momentos. 

Con el animo de ilustrar con algun ejemplo, recordemos 10 que instituy6 
para la 'universitas' parisiense ellegado papal Roberto de Courcon, en agosto de 
1215. EI curso de 'artes' duraba seis arios; luego se redujo a cuatro y en el siglo 
XV a tres arios y medio. En el ario dicho, Courcon, prescribi6 que para las 'artes' 
se leyera la gramatica de Prisciano y la de Donato; para la dialectica, a Arist6teles . 
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Se vetaba el estudio de la metaflsica y la flsica del Estagirita y los escritos 
de David y Dinant, del hereje Almarico de Chartres y del espariol Mauricio. Para 
la etica se acudfa de nuevo a Aristoteles y al libro Cuarto de los Topicos. En los 
dfas festivos lefanse las 'artes' del 'quadrivium'. Cursados estos estudios y 
cumplidos los veintiun arios de edad, se podia obtener bonete de 'magister artium' 
en acto revestido de gran solemnidad. EI estatuto de 1215 prescribio ocho arios 
para los estudios teologicos: cinco en calidad de simple estudiante y tres como 
bachiller dando lecciones, mas no a la hora de prima, reservada a los maestros. 
En el siglo XIV la carrera teologica se alargo a catorce arios; seis como oyente, tres 
de bachiller bfblico, uno de bachiller sentenciario, cuatro en diversos actos 
academicos y disputas escolasticas, en la ultima de las cuales, mas lustrosa y 
reriida, se lograba la licenciatura. EI doctorado no era, respecto a la 'licentia', sino 
10 que el banquete de bodas para la ceremonia matrimonial 0 'sacramentum' 
precedente; simpatica contraposicion literaria debida a Pedro d'Ailly. EI nuevo 
doctor deberfa contar ya sus treinta y cuatro arios. 

De los canonistas y medicos nada dijo Roberto de Courcon en 1215. 
Documentos posteriores atestiguan que para obtener el bachillerato en la facultad 
jurfdica, dicha en Parfs 'Facultas Decretorum' se exigfan sesenta meses de curso, 
repartidos en seis arios, asf: treinta meses trajinando con los 'Decreta Gratiani' y 
otros con las 'decretales'. Despues, si el estudiante querfa alcanzar la 'Iicentia', 
requerfa cuarenta meses, repartidos en cuatro arios, en los que el bachiller lefa 
publicamente, no el texto puro sino diversos comentarios, y en horas que no 
coincidieran con las reservadas a los doctores. Todo esto se coronaba con el 
doctorado, despues de tres arios. En el siglo XV la carrera jurfdica estaba reducida 
a siete arios. 

Maestros de medicina los tuvo Paris desde el siglo XII, bastante influfdos 
por las 'universitates' de Salerno y Montpellier. Se requerfa para ser bachiller, 
haber cursado treinta y ocho meses, en cuatro arios; luego, durante dos arios 
-dieciocho meses-, debfan los bachilleres aventurar lecciones publicas bajo la 
direccion de los doctores. Cumplidos los plazos, el 'Cancellarius' conferfa la 
'Iicentia'. Tan solo en los arios pares porque los impares estaban asignados a las 
promociones de teologos. Por fin, despues de tres arios, recibfan con bombo y 
platillos el doctorado. 228/ 

Se me ocurre pensar que asf peque de anacronismo sin razon, mucho 
podrfa aprenderse hoy · de esta agilidad curricular y de la exigencia que la 
'universitas' primitiva hacfa de enseriar en horas diferentes a las de los 'doctores' 
y 'maestros', para efectos de obtener el titulo final. Segundo antojo que me viene 
en mente es que para entonces ya existfa algo asf como estadios -no tftulos
intermedios, que paso tras paso se cubrfan antes de alcanzar la ultima presea 
academica. 
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2.2.5 CondiciOn honorffica de los Tftulos. 
Tftulos de honor, 

Ignoro cual sea el origen preciso del 'titulus honoris' u 'honoris causa' 
como de ordinario se 10 denomina, que nos lIeve a pensar un poco en la tercera 
condiciOn senalada arriba para el nacimiento del derecho titular: la honorffica. 

Pero l.puede el honor ser considerado como una condiciOn? La raiz 
griega de la palabra latina 'titulus', conlleva el sentido de honor; y las palabras 
latinas 'honos' y 'honor', entranan el contenido heleno de alcurnia y eminencia. 
Uegase hasta pensar en superllua redundancia cuando se dice 'titulo de honor'. 
229/ 

Pero libre porque es sabia, la universidad acertO en concebir el 'titulus 
honoris' como algo no condicionable sino reconocible, ni dependiente de ley 
alguna. EI honor es un derecho en sf, que se advierte y reconoce, no se otorga; 
es riqueza de la persona, ante la cualla universidad se aparta, se extasfa, y"ega 
aun a aceptar la redundancia apuntada, pues 10 excelente y descollante por el 
honor sOlo se puede adjetivar por sf mismo. 

EI derecho romano nos habla de los 'senatores honore functi': tribunos 
que hubieran desempenado las magistraturas superiores y las curules, como la 
dictadura, el consulado 0 la prefectura, con dignidad, esplendor y acuerdo a las 
Ie yes y a satisfacciOn de los gobernados. 230/ 

Parece entonces que el'titulus honoris causa', generalmente un doctorado, 
se fundamente en un principio: "Tu es doctor quia doctus es", eres doctor porque 
eres docto: De donde se deduce que es posible reconocer un doctorado 'honoris 
causa' sin hacer obligada referencia a un campo especffico de las ciencias y 
menos aun de las profesiones. 

Con todo, precisando mas, parece que el'titulus honoris' sue Ie reconocerse 
en virtud de connotaciones apreciables en la persona titulada, por el dominio 
adquirido -dentro 0 fuera de los procesos academicos formales- de las ciencias en 
cuanto a ciencias 0 de las ciencias en cuanto soportes del arte y de las tecnicas 
que identifican a las profesiones. Tambien por el ejercicio activo y practico de esas 
tecnicas y artes. 0 por la comprensiOn -por parte de la persona titulada-, de cuanto 
da significado y altura a la realidad cientffica, etica, humana, social yadministrativa 
de los ejercicios cientfficos y profesionales y demas actividades del hombre. 

Debido a estos y otros motivos que bien podrfamos asimilar a los 
principios constitutivos 0 'institutiones' que la universidad se ha venido fraguando 
a traves de la historia, se justifica el reconocimiento del tftulo honorffico. Y como 
estos motivos no siempre pueden eludir la advertencia a los campos concretos en 

, . . " 



que la acci6n personal del doctorando se han cumplido, existe la costumbre de 
adjetivar el tftulo 'honoris causa' con fundamento en 10 especffico de esos diversos 
ejercicios cientfficos, humanitarios y sociales. Con todo, queda abierta la posibilidad 
de reconocer el doctorado de honor sin menci6n adicional complementaria que 
identifique ambitos de la ciencia, de las profesiones 0 de las actividades humanas. 

Atendida la diferencia entre el tftulo otorgado y el tftulo reconocido, puede 
decirse que el primero se logra por el cumplimiento de los requisitos que exige la 
academia universitaria; el segundo, porque conocidos los meritos de una persona, 
la instituci6n se los ,re.conoce honorfficamente, como diciendole: Tu es doctor quia 
doctus es', con 10 cual la universidad se hace honor a sf misma. 

Huelga decir que no deben las universidades ser pr6digas en 
reconocimientos honorfficos. Y que, de hacerlo, adviertan bien el calibre del 
'hon~s' con que elias mismas han desempenado las funciones que les competen 
respecto al hombre, a la ciencia, y a la sociedad. Porque la calidad del 
reconocimiento, en ultimo termino, depende de dos condiciones previas: el 'hon~s' 
que a la persona se Ie reconoce, y las capacidades de la entidadque reconoce, 
para re-conocer. 

EI ESQUEMA 2-4 recoge los conceptos emitidos sobre la naturaleza de 
los tftulos. 

TITULOS EN LA UNIVERSIDAD MEDIEVAL 

LlCENTIA DOCENDI - IUS UBIQUE 
UBICUMQUE DOCENDI DOCENDI 
LlCENYIAE - LlCENTIA OPERANDI 
CHIRURGICALE 

BACCALAUREATUS Y GRADUS 

GRADUATIO (INCEPTIO) 

DOCTOR 
MAGISTER 
PROFESSOR 
DOMINUS 

TITULO DE HONOR (HONORIS CAUSA) 

... 

PRACTICANDI 
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3. La Unidad del saber. Unidad de metodo. 
Unidad institucional 

La composicion estructural de la 'universitas' medieval por 'facultates', 
con cohorte de 'nationes' y, en algunos sitios, junto a la germinacion de los 
'collegia', obedece, segun se ha podido ver, a criterios 0 razones de grupo, 
profesionales, administrativas y otras mas, y a motivos academicos y cientfficos, 
como la clasificacion de las ciencias' al interior del 'trivium' y el 'quadrivium' en la 
'facultas artium'. 

No obstante estos flancos internos que toda estructura conlleva, la 
'universitas' medieval es reflejo de la unidad del saber que por entonces se 
buscaba, retratada en la cohesion interna de la organizacion universitaria primitiva. 
Manifestaciones de unidad consistentes, en el comun recurso al metodo filosofico 
del pensamiento medieval que, sin embargo, no eludio las inducciones analfticas 
y aun las operaciones del metodo experimental -hoy dicho del pensamiento 
cientrfico. 

iUnidad de la diversidad y diversidad en la unidadl 

Nunca, dice Stephen d'irsay hablando de la universidad al termino de la 
Edad Media, el mundo habra asistido a tal espectaculo de srntesis del pensamiento 
y de un sistema del mundo. De ese concepto de unidad -agrega- la universidad 
alemana del siglo XIX es palido reflejo. Lo que mas importaba al hombre medieval 
era la vision integrada del mundo. EI no practicaba esa adoracion de los hechos 
aislados, como 10 hace el hombre moderno, por intelectual que sea. 231/ 

Esta triple forma de unidad explica, de manera elocuente, la nota autonoma 
que ahora nos proponemos estudiar. 
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CUARTA PARTE 

LA AUTONOMIA DE LA CIENCIA V EL SABER V 
LA AUTONOMIA DE LA 'UNIVERSITAS' PRIMITIVA 

A proposito de esta Cuarta Parte, nos obliga analizar el concepto de la 
autonomia de la ciencia y del saber, que se prolonga en la naturaleza, fundamentos 
y ejercicios de la autonomia de la universidad. Por ello la vision teorica que 
emprenderemos se alterna con las primeras manifestaciones de la autonomia en 
la vida de las 'universitates' primitivas. 

La quinta y ultima parte de este estudio sobre la Universidad en el 
Medioevo, esta dedicada al merecimiento de la autonomia sobre la cual 
retornaremos con ulteriores consideraciones, hasta lIegar, en otro ensayo, al 
estudio de la autonomia universitaria hoy. 232/ 

1. La autonomfa. y la autonomia de la ciencia y el saber 

Autonomfa se llama al hecho de que alguna realidad este regida por su 
propia ley, distinta de otras leyes, pero no forsozamente incompatible con elias. 
233/ 

En el caso de la ciencia y el saber, la autonomia debe ser considerada al 
menos desde dos aspectos: la autonomfa propia del poder del saber y de la 
ciencia que los faculta para fijarse sus propias normas y metodos, y los Ifmites de 
su expansion y propositos, y la autonomia de la ciencia y del saber que sea 
compatible con la funcion social que ha de cumplirse en beneficio del hombre, de 
la sociedad y del medio natural que a todo 10 acoge y 10 rodea. 

En el primer sentido, que denomino de autonomia interna, es obvio que 
el saber es autonomo para determinarse sus propias normas de accion. No hay 
poder ni facultad externa al saber que pueda constreiiirio en cuanto es saber y 
definirle su naturaleza y metodos. EI saber es connaturalmente autonomo en sus 
acciones y, en si mismo, no puede ser regulable desde fuera. Bajo este aspecto, 
la autonomfa del saber no es un don gratuito que al saber se Ie concede y se Ie 
otorga, porque la autonomia es del saber -autonomia interna-, que externamente 
se respeta y re-conoce en su innegable evidencia. 

Pero la ciencia y el saber, como realidades integradas al orden natural, 
social, politico y juridico, no pueden ser solo la ciencia por la ciencia ni el saber 
por el saber. Tienen Ifmites externos de su accion, los cuales ella ha de respetar 
y acomodarse con plasticidad y flexibilidad para cumplirle a los fines sociales de 
la cultura. 
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Por ello, la autonomia de la ciencia y del saber es relativa al todo social. 
No es un algo absoluto sino controlable y regulable desde fuera por otras leyes 
distintas a las de la ciencia y del saber -autonomia externa de regulacion-; por 
normas que, con todo, han de consultar la naturaleza de 10 que externamente 
ordenan y regulan: en nuestro caso, el poder implicito del saber y de la ciencia que 
como tales, sabios y regidos por depurada consciencia moral, tambien son 
competentes para definirse los alcances y limites de su accion. 234/ 

2. La autonomia de la 'universitas' medieval 

La nota autonoma que empezo a distinguir a la 'universitas' desde el 
primer momento, participa de la autonomia propia del saber y de la ciencia, pues 
el ejercicio cientifico que la 'universitas' lIevo a cabo corportivamente -nota 
corporativa-, con maestros y estudiantes de toda procedencia y origen -nota de 
universalidad-, entusiastas por la enseiianza, el aprendizaje y el progreso de los 
conocimientos extractados de multiples sembradios culturales, fue un quehacer 
libre y responsable -autonomia interna-, sometido de buen grado a la autonomia 
externa de regulacion cuando esta fue consecuente con la naturaleza del gremio 
de maestros y estudiantes, sabedores, como hoy, de que la libertad propia termina 
donde comienzan los derechos ajenos. 

Dicho de otro modo y para afines propositos de claridad, que la autonomia 
institucional universitaria, emanada de la autonomfa de la ciencia y del saber y 
esta, a su vez, alentada por la autonomfa del espfritu, 235/ fue perfilandose como 
nota distintiva de la 'universitas'. E, inversamente, el ejercicio autonomo del saber 
se erigio como principio configurador del ser universitario primitivo. Dirfamos que 
la autonomfa universitaria presidi6 y precedio el proceso de condensacion 
corporativa. 236/ En el discurrir de la historia la autonomfa del espfritu pensante 
se expresara como las libertades academicas de enseiiar y aprender -Ia 'Lehrfreiheit' 
y la 'Lernfreiheit' de los alemanes en el siglo XIX-, la libertad de investigacion y, 
muy en nuestros dfas, como la mision crftica de la universidad. 

2.1 Las ideas politicas y la autonomfa 

A la luz de la historia y las teorias politicas que tuvieron vigencia en la 
Edad Media, se comprenden mejor las relaciones fntimas entre la autonomfa del 
espfritu y del saber con la autonomfa de la 'universitas' primitiva, y se ven surtir 
de tales relaciones los ejercicios de la autonomfa institucional, a los que hemos de 
referirnos. 

Historicamente hablando, en la Edad Media predominaban dos formas 
principales de gobierno y de legislacion. Ambas coexis- tieron; mas, segun las 
epocas, la una predomino sobre la otra. 
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Una concepCion, del gobierno y de la ley, la mas antigua, puede 
denominarse 'teorfa ascendente' 0 teorfa popular de gobierno, por concebir que el 
poder reside originalmente en el pueblo, en la comunidad. Hablando en metafora, 
que el poder asciende desde la amplia base de la piramide social hasta su vertice. 
Asf describio Tacito la forma de gobierno entre las tribus germanicas. Si pues el 
poder se fincaba en el pueblo, competfa a el, en asambleas populares, elegir al 
jefe para la guerra, al duque, al rey, que no tendrfan poderes diversos a los que 
la asamblea les concediera. Representantes de la comunidad, eran, por tal causa, 
responsables ante ella. Y si bien con el tiempo cundio la costumbre de elegir jefes 
de entre los miembros de una familia, el principio del poder ascendente siguio 
siendo el mismo. En ambos casos, la base popular actuaba como tribunal, 
conservado el derecho de resistencia a las desviadas ordenes del gobernante en 
cuanto gobernante, y se 10 deponfa sin mayores miramientos. 

De modo inverso, la 'teorfa descendente' situ a el origen del poder en un 
ser supremo, pues el pueblo carecfa de todo poder que no Ie viniera desde arriba. 
Con el predominio del Cristianismo, el poder supremo se identifica con Dios, p~r 
10 que la teorfa descendente, a 10 mas puede hablar de un poder delegado. 

EI conflicto entre estas dos concepciones sobre el origen del poder y de 
las consecuentes formas de gobierno, sintetiza en gran parte la historia de las 
ideas polfticas en la Edad Media. Cuando la teorfa descendente predomino sobre 
la primera, la ascendente, fue aquella tan vigorosa que las tradiciones organicas 
adoptaron la concepcion hierocratica y teocratica, inherente a la doctrina cristiana. 
Aliada con las tradiciones imperiales de Roma y cristianizado el Imperio, la teorfa 
descendente cobra maximo vigor en ellmperio Bizantino, en los siglos V Y VI; se 
revistio por entonces con la impropia denominacion de cesaropapismo, supuesto 
el cuasi divino origen de la potestad imperial. Resultado visible del paso de la 
primitiva concepcion ascendente del gobierno a la descendente, en los linderos 
occidentales del Imperio, es, entre otros hechos, que en el siglo VI los reyes 
lombardos empezaron a denominarse a sf mismos: 'Reyes por la gracia de Dios' 
-"Rex Dei Gratia". 

2.2 Hacia la reforma gregoriana 

Acontecfa entre tanto el deterioro de la 'virtus romana', herencia del 
Imperio, cuyo deceso definitiv~ acaecio con la derrota del ultimo emperador de 
Occidente, Romulo Augustulo, a manos del germane Odoacro, que se declaro rey 
de Italia en el 476. 

Se produjo entonces un vacfo de poder politico, sin que la contra-parte 
del Imperio Oriental fuera 10 suficiente para subsanarlo. Vacfo al que lIeno la 
preponderancia de quien fue en cada momento el obispo de Roma, el papa, 
convergencia de las dos magnas potestades: 10 que restaba de la 'virtus romana', 
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y el 'ethos cristiano' que habfa logrado atraer y someter la furia de los barbaros. 
Simbiosis del poder hierocratico en cabeza de Roma, del poder civil y del poder 
religioso, del 'imperium' y del 'sacerdotium' 

La idea de un imperio unico y universal, con sede en Roma, se mantuvo 
superstite en Occidente, y derivo en el deseo de Carlomagno de proclamarse 
Emperador, pero haciendose coronar en la ciudad eterna por el papa Leon III, en 
la Navidad del ano 800. A cambio, Carlomagno serra protector de la Iglesia. 237/ 

Desmembrado en el siglo X ellmperio carolingio en multitud de principados 
feudales, los papas de la epoca se consideraron depositarios de la disgregada 
corona imperial; pero desprovistos los pontffices de verdadera autoridad polltica, 
fueron de modo sucesivo impuestos 0 depuestos de su sede por el influjo 
remanente de los grandes senores de Italia. Situacion aciaga que por boca de los 
historiadores, desde 1586 ha hecho al siglo X circular por la historia con el 
denominativo de 'siglo de hierro', porque solla imponerse la arbitrariedad de quien 
por ser el mas fuerte en la Pen fnsula, detentarfa el tftulo de emperador. 

Situacion que en Alemania "ego a serle estorbosa a Oton I el Grande, 
"amado asf porque con el apoyo del papa Juan XII se hizo coronar en Roma, 
convirtiendose por e"o en protector de la Iglesia. Nace entonces, en el 962, el 
Sacro Imperio Romano Germanico, que en sus comienzos abarco la Germania, 
Italia y Borgona. Pero las cosas no cambiaron mucho: dos poderes de concepcion 
descendente, el Imperio y el Papado, de hecho se mantendrfan unidos en cabeza 
de Oton I como las dos potestades del nuevo y sacro Imperio, pues el Papa "ego 
a no sobrepasar la figura de un simple senor feudal. De la simbiosis dicha seran 
sfmbolo dos espadas sobre campo heraldico. Con Oton habfa resucitado el 
cesaropapismo bajo nueva forma. 

Esta confusion de poderes sera rota a partir de Gregorio VII, papa entre 
1073 Y 1085. Fue la Reforma gregoriana, tras la contienda de las Investiduras, 
entre el pontrfice Gregorio y el emperador de Occidente, Enrique IV. Fruto de la 
reforma gregoriana fue la autonomfa en el ejercicio de las potestades propias del 
'Sacerdotium', poder religioso; del 'Imperium' 0 poder civil, y del poder de la 
ciencia, el 'Studium'. En suma, la autonomfa del espfritu frente a cualquier otro 
poder, con 10 cual se explica el fenomeno cientffico producido durante el 
Renacimiento del siglo XII y la aparicion de las universidades.238/ 

Efecto cientffico que en el orden clerical se deja sentir por las condiciones 
de ciencia, saber, erudicion, aun en disciplinas seculares y jurfdicas, en concreto 
las canonicas, exigidas para la designacion de cargos eclesiasticos. 239/ 

La imaginacion de un escritor medieval, Jordan de Osnaburg, aludiendo 
a la Iglesia, la considerara sustentada en tres grandes fuerzas 0 virtudes: el 
'Sacerdotium' 0 poder sacerdotal, cuya cabeza visible, el papado, estaba en la .. ' 



ciudad de las siete colinas, Roma. EI 'Imperium', representado por quien fuera 
cabeza del Sacro Imperio, y el 'Studium' 0 poder del saber, mas proximo al 
'Sacerdotium' que al 'Imperium', dado que la cultura cientffica era en esos tiempos 
patrimonio clerical. Trilogla que el mismo autor prolonga en metafora arquitectonica, 
pues a las tres potestades las parangona con el cimiento, las paredes y la 
techumbre de los edificios. 240/ 

2.3 EI gobierno de la 'universitas' 

Mientras todo esto aconteda, los sustentos del poder descendente se 
vieron cada vez mas debilitados. La 'universitas' los sometio a crudo analisis 
desde el siglo XII por influjo de las ideas pollticas de Aristoteles. Y al mismo 
tiempo que las concepciones ascencionales del poder, soterradas por siglos, 
demostraban su asidero intelectual, las teorlas descendentes de gobierno iban 
despejando la geogratra polltica. 241/ 

Paralelamente, la universidad desarrollo la conciencia de su autonomla, 
fundada en las libertades del esplritu y en el poder del saber -el 'Studium'-, e hizo 
el diseno, con fundamento en la teorla ascencional de la autoridad y del gobierno, 
de sus estructuras academicas y administrativas. 242/ 

Si en procura del reconocimiento autonomo por ella merecido, la 
'universitas' acudio aRoma, ello se debio a que a partir de la Reforma gregoriana 
era mas firme y universal el poder del papado frente a los muchos reinos, 
principados y feudos que tachonaban a Europa. Y a que dadas las circunstancias 
culturales del momento, hijas de persistente tradicion, las 'universitates' velan el 
'Studium' mas proximo al 'Sacerdotium' que al 'Imperium', incapaz este de 
reconocer las calidades cientrficas de los gremios de maestros y estudiantes. 
Cuanto sobreviviera de la tradicional hierocracia del poder, estaba compensado 
ahora y equilibrado por la conciencia autonoma de la 'universitas', alzada sobre 
incipientes, pero vigorosos humanismo y 'nosocracia', 243/ pese al 'teocentrismo' 
que caracterizara a la 'universitas' hasta las epocas de la revolucion cientffica y 
del Renacimiento del siglo XVI. 244/ 

En suma, que la concepcion del poder, site en la base, origino por igual 
las formas del gobierno en los ultimos siglos medievales. Recordemos dos: la 
monarqula francesa y la comuna italiana, por las cuales podremos explicarnos 
mas adelante el diverse matiz que tuvo la lucha por el reconocimiento autonomo 
en Paris y en Bolonia. 245/ 

Dejamos arriba estudiada la estructura de gobierno que concibio para Sl 
la 'universitas' medieval. Pues bien, nos es pertinente pensar que la doctrina 
polltica de Aristoteles -elaborada por Santo Tomas de Aquino, maestro de Paris, 
que situaba en el pueblo el origen del poder-, influyo para que la 'universitas' 
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primitiva fincara tambien la base de su autoridad en quienes se dedicaron con 
empeno, maestros y estudiantes, a la ciencia y al saber. 

Coincidente con esta teorfa polftica sobre el sentido ascendente de la 
autoridad en la 'universitas' primitiva, se explica el poder de la base con fundamento 
en principios, normas y prckticas de uso secular en las comunidades monasticas. 
"Aquel que ha de regir una comunidad, debe ser elegido por ella", habfa prescrito 
el papa San Leon en el ano 440, norma que tam bien se leera en el codigo de 
Justiniano (s. VI) y en el mismo siglo, en la Regia benedictina: "Cuantas veces haya 
en un monasterio algun asunto de importancia que debe ser regulado, el abad 
convocara a toda la comunidad" (Cap. III, 1-4), y organizara la eleccion del abad 
por la comunidad (Cap. XLIV). EI papa Inocencio II (s.XIII) reitero esta disposicion: 
"Lo que concierne a la comunidad, debe ser discutido y aprobado por la comunidad. 

De modo consecuente, tambien se inspirola 'universitas', para su gobierno, 
en la diferencia entre la 'summa potestas' y la 'plena potestas'. La primera 
pertenece a la base y podfa ser depositada de manera plena en quien hubiera de 
regir a determinada comunidad religiosa. Por tal y consecuente motivo, el rector 
de la 'universitas' posefa la plenitud del poder, mas no como cosa propia sino 
depositada 0 delegada en el, por la base academica de la institucion. "Siendo 
evidente (dice un texto de la Universidad de Padua, regida al modo de Bolonia) que 
el esplendor de las universidades depende de la excelencia de los profesores cuya 
ciencia y renombre no pueden ser mejor conocidos que por los estudiantes, 
ordenamos que, cada ano, ( ... ) los rectores (de los estudiantes, y que han sido 
elegidos por ellos) reunan la universidad (esto es, a la comunidad de los 
estudiantes), y hagan eleccion de los 'electores' que elegiran tambien a los 
profesores para el ano venidero".246/ 

La eleccion indirecta 0 de dos tiempos sustituyo a la eleccion directa 
cuando 'tumultos' y 'escandalos' causaron el cambio de procedimiento. Sistemas 
diversos de eleccion indirecta seran adoptados por las universidades segun su 
particular arbitrio: 'electores' elegidos por las 'nationes', los maestros, los 
estudiantes y otros grupos con alguna injerencia en las cosas de cada 'universitas', 
inclufdo el sistema federativo. Quienes fueran los electores, manifestaban su 
voluntad mediante balotas; y aunque la mayorfa relativa de la mitad mas uno era 
vetada por la Iglesia, fue de aceptacion en muchas universidades. 

Ademas, es valido inferir que otros pensadores de la epoca contribuyeron 
a elaborar doctrina sobre el poder autonomo del saber frente a los otros poderes, 
y a conformar el gobierno ascencional de la 'universitas', dejadas a salvo las 
jerarqufas que el saber obliga. 

En efecto, en las concepciones polfticas del dominico Juan de Parfs 
(1250-1306), -maestro tambien en la ciudad del Sena, que avanzo con audacia 
distinciones claras entre el caracter autonomo del 'Imperium' y del cuerpo natural 
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politico, frente a la idea del cuerpo mfstico eclesial-, sustentaron las 'universitates' 
la conciencia naciente de su autonomfa institucional. 2471 De modo similar, en la 
diferencia establecida por Marsilio de Padua -maestro en la Universidad del mismo 
nombre y en Parfs- entre la 'universitas civium' 0 conjunto de los ciudadanos y la 
'universitas fidelium' 0 congregaci6n de los creyentes, la 'universitas magistrorum 
et scholarium' aliment6 la satisfacci6n de sentirse depositaria de un tercer poder, 
el de la ciencia; y con fundamento en el mismo pensador, que abogaba por el poder 
legislativo residente en la base polltica del pueblo, la 'universitas' dio nuevos brfos 
a la facultad para darse normas y leyes, conductoras de los ejercicios aut6nomos 
y establecer los sistemas electorales que tuvo a bien. Por fin, en el pensamiento 
de Bartolus de Sassoferrato (jurista con pleno dominio del derecho romano y 
maestro en Perugia), los universitarios hallaron razones para exigir el 
reconocimiento institucional, apoyados en la 'consuetudo' 0 actuar constante, 
libre y espontaneo del conjunto de maestros y estudiantes, y para justificar la 
creaci6n de consejos representativos de gobierno. 2481 

3. Ejercicios de la autonomfa 

Los diversos ejercicios que las universidades lIevan a cabo en uso de su 
autonomfa, se denominan hoy 'ejercicios aut6nomos' y corresponden tambilm a 
aquellos que las medievales derivan de su propia naturaleza. 

Por ser 'corporaciones' libres, seleccionaron las personas, maestros y 
estudiantes, que se les adherfan; concibieron los pertinentes modos de 
organizaci6n, y allegaban los recursos materiales requeridos para el cumplimiento 
de sus funciones.2491 

En virtud de su 'universalidad', las primeras 'universitates' buscaron y 
atrajeron maestros y estudiantes de todos los rincones de Europa; se orientaron 
como les plugo hacia unos u otros campos del conocimiento; se acogfan a la 
autoridad suprema de la sede romana para ser reconocidas; y si vfctimas de 
restricciones de la autoridad local, libremente emprendfan por los senderos de la 
migraci6n. 

La connaturalidad 'cientffica' les permiti6 a las corporaciones de 
universitarios medievales discutir los asuntos que mas se agitaban en su epoca 
250/. En una edad de fe, dos fil6sofos paganos, Plat6n y Arist6teles,2511 integraron 
sus mentes al pensamiento teol6gico cristiano, como unos u otros maestros 10 
hacfan en sus 'summae' ,2521 y con mente abierta la 'universitas' fundi6 en unidad 
cientffica las tradiciones medicas de griegos, arabes y judfos, y tuvo a bien reunir 
el acervo jurfdico romano y bizantino. 

Nacieron, en fin, las primeras profesiones liberales universitarias 
-docencia, teologfa, derecho y medicina-, acordadas con las necesidades del .. 
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momenta y con la vigente organizaci6n del trabajo, cuando lIegaba a su termino 
el perfodo de la organizaci6n urbana medieval y se definran los puntos germinales 
para la construcci6n de los Estados modernos. 

.-. 



QUINTA PARTE 

FUNCION SOCIAL DE LOS EJERCICIOS AUTONOMOS 
LA AUTONOMIA HAY QUE MERECERLA 

No les fue facil a las universidades del Medioevo la practica de los 
ejercicios aut6nomos; pero poseedoras de impllcita y responsable conciencia de 
su corporatividad cientlfica y universal, de sus misiones para con el hombre, la 
ciencia y la sociedad, y de sus funciones de docencia, investigaci6n y servicio, 
253/ supieron 'merecer su autonomla'.254/ Fieles al principio socratico, fueron 10 
que eran y 10 que deseaban ser. 

Razones de jurisdicci6n y de orden publico causaron enfrentamientos 
entre las recien nacidas instituciones del saber superior y los poderes civiles, 
burgueses, principescos y regios. Tambien con la autoridad eclesiastica local; 
pues los deberes teol6gico-doctrinales y pastorales que a la Iglesia competen, no 
siempre hallaron expedito acomodo con la funci6n docente y cientlfica de la 
'universitas'. En el fondo, se percibe desde entonces la distinci6n sutil entre el 
deber magisterial de Roma y la iglesia docente e investigativa configurada en la 
universidad. 

Veremos en las paginas subsiguientes el paulatino 'merecimiento 
aut6nomo' de las universidades, a prop6sito de estudiar c6mo en Paris y Bolonia 
la teologla y el derecho se convirtieron en saber universitario y c6mo, en similar 
manera, Salerno y Montpellier acunaron las tradiciones medicas. 

1. La Teologla y la Filosofla. La Universidad de Paris 

1.1 La Teologfa 

EI verbo griego 'hermeneuein ' significa interpretar y parece relacionarse 
con Hermes, personaje del pante6n griego, e interprete del mensaje de los dioses. 
Adoptado el significado del termino, la reflexi6n teol6gica pretende hacer 
comprensible,aqui y ahora, el mensaje divino de la salvaci6n mediante la 
interpretaci6n de los signos, slmbolos, escritos, monumentos hist6ricos en los que 
dicho mensaje se transmite al hombre. La teologla, en consecuencia, es la 
interpretaci6n de la Palabra de Dios a la luz de los acontecimientos humanos y de 
estos a la luz de la palabra de Dios. Por ello, la teologla siempre habla de 10 mismo 
-el mensaje de salvaci6n-, pero de manera diferente, y una historia esquematica 
de la teologfa, como la que ahora se apunta, consiste en seiialar las diversas 
hermeneuticas que se han ido elaborando en sucesivos momentos. La palabra de 
Dios es inseparable de la historia. 

.-_. 
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Es de anotar que la palabra 'theologia' no fue creacion del lenguaje 
cristiano ni aparece en el Nuevo Testamento. Palabra y nocion son producto del 
genio filosofico griego cuando reflexionaba sobre el principio ultimo de todas las 
cosas por medio del 'logos', pues tanto Platon como Aristoteles tomaron sus 
respectivas distancias de los mitos religiosos griegos y de los poetas (como 
Homero) a fin de inaugurar un acercamiento verdaderamente racional al problema 
de Dios. Hasta nuestros dfas este origen heleno de la palabra teologfa no ha 
cesado de estar presente en el destino historico de la teologfa cristiana. 

Para nuestro proposito de traer la teologfa hasta las 'universitates' de los 
siglos XII Y XIII, precisemos estas etapas: el Nuevo Testamento, los Apologetas, 
los Padres griegos, los Padres latinos, y la Escolastica. 

+La hermeneutica del Nuevo Testamento cubre los cien primeros anos de 
nuestra era. La reflexion teologica se centra en la persona Jesus de Nazaret, y en 
el sentido de sus palabras, de sus obras, de su retorno, con prescindencia de los 
aspectos biograficos. Esta hermeneutica, hecha por los testigos presenciales del 
acontecimiento historico de Jesus, es plural y variada en razon de la pluralidad de 
fuentes; de los propositos doctrinales, y de la escogencia libre, hecha por los 
autores, de aquello que cada uno considero ser mas representativo para sus fines: 
la aplicacion a las necesidades concretas de las comunidades cristianas. 

+Los apologetas son aquellos auto res cristianos del siglo II, muchos de 
ellos personas ilustres por el bagaje filosofico y cultural, conversos al cristianismo, 
que se esfuerzan por dar razon de su fe a los no cristianos en momentos en que 
el cristianismo sale de su situacion de aislamiento y catacumba. 

Para lograr este objetivo, los apologetas acuden a los argumentos 
filosoficos, como los del platonismo, mostrando que la verdad cristiana coincide 
con los mejores conceptos acunados por la inteligencia pagana; por ello la afinidad 
entre el cristianismo y la filosoffa griega. Esta hermeneutica, para la cual cada 
quien escogiola forma literaria que Ie plugo, corrio el peligro de diluir la especificidad 
del mensaje de salvacion en postulados filosoficos y eticos. 

+Desde Alejandrfa y Antioqufa difundieron sus ensenanzas los Padres 
griegos. Dos de ellos, Orfgenes y sobre todo Eusebio de Cesarea, comenzaron a 
designar como teologfa el discurso sobre el Dios de Jesucristo, y en la obra de 
Dionisio el Areopagita la palabra alcanza su pie no uso clasico. 

Para su reflexion, los Padres griegos utilizaron los textos escritos 
originariamente en esta lengua 0 a ella traducidos del hebreo; es la version 
conocida como de los LXX, Pero el pensamiento teologico fue mucho mas alia de 
estos ligamenes lingufsticos: los contenidos fundamentales del cristianismo 
reciben la impronta del pensamiento griego, como 10 manifiestan el origen de la 
palabra teologfa, presente aun en nuestros dfas en la teologfa cristiana y el 
espfritu de las cartas de San Pablo y de los escritos de Lucas y Juan . . - . 



Por el ambiente cientffico que allf reinaba, las escuelas de Alejandrfa se 
revelaron como el lugar mas propicio discutir relaciones entre la fe y la cultura y 
producir importantes .conversiones de personas provenientes del judafsmo y del 
paganismo. En Alejandrfa funcionaron las escuelas catequeticas que partiendo de 
la filosoffa, lIegaban a la teologfa. Figuras mas destacables son Clemente, que por 
tan fundado en la 'paideia' griega presentara a Cristo como el gran 'Paidagogos', 
el sublime educador y maestro, y Orfgenes, a quien se debe el rigor cientffico por 
donde supo conducir el esfuerzo intelectual de la teologfa; comprendiendo, por 
supuesto, que el calificativo de ciencia aplicado a la teologfa, si no ha de 
confundirse con el ideal aristotelico de ciencia, tam poco 10 es en relacion con el 
concepto moderno. Lo que no impide reconocerle a la teologfa su estatus 
cientffico porque ella tambien precede con metodo crftico hacia el ordenado 
conocimiento de su objeto prepio que es Dios; 10 que es valido afirmar de las 
ciencias anexas a la teologfa : la exegesis, la historia de las doctrinas y de las 
instituciones, la historia de la Iglesia. Por ello la teologfa filosofa, hace filosoffa, 
a fin de no incidir en un biblismo y en un positivismo dogmatico, aunque no deba 
la teologfa, en sus exigencias crfticas, prescindir de su radical sumision a la 
palabra de Dios. 

Si la escuela de Alejandrfa opto por los soportes filosoficos del 
neoplatonismo, la de Antioqufa partio de Aristoteles y, en consecuencia, de la 
experiencia y de la humanidad de Cristo hacia su divinidad. La libertad de 
interpretacion pudo verse en la crftica de los alejandrinos a los de Antioqufa por 
despojar de su realidad a la Biblia mediante el metodo alegorico. San Juan 
Crisostomo y San Jeronimo son figuras preminentes de la escuela antioquena. 

+Discfpulos de los Padres griegos fueron los Padres latinos que no 
elaboraron especulaciones teoricas, a la manera de los padres griegos, sobre la 
Trinidad y la Cristologfa. Su centro de gravedad fueron el pecado, la redencion, la 
santificacion, la Iglesia, la colaboracion entre la gracia divina y la libertad humana. 

En los escritos de los Padres latinos tardo mas tiempo en imponerse el 
usa de la palabra teologfa: San Agustfn (354-430) prefirio la expresion 'Doctrina 
christiana' para designar el conjunto de los misterios del Cristianismo, tendencia 
que subsiste en el siglo XIII. Santo Tomas, que usa la palabra 'theologfa' en su 
sentido etimologico y filosofico (tratado de Dios), tambien lIamo 'Doctrina sacra' a 
la ciencia de la fe. 

+l.Que sucede despues de los padres griegos y latinos, la epoca de la 
patrfstica? Recordemos: cae el Imperio romano de Occidente a la invasion de los 
barbaros. Muchas instituciones se destruyen 0, como las escuelas, decaen. La 
teologfa se refugia en los monasterios donde los monjes se dedican a conservar 
la herencia teologica, pere reduciendola, en muchos casos, a los afectos mfsticos 
que ponen la cultura antigua al servicio de la fe y de la espiritualidad. Cobran 
vigencia los argumentos basados en las autoridades. , .. 
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En ellapso que ahora nos separa de los siglos XII Y XIII, apuntemosle a 
la teologia los siguientes momentos. Los siglos VII Y VIII , de decadencia cultural. 
EI renacimiento carolingio que por su acento en el dominio del idioma latino, tributa 
gran aprecio a la Escritura sagrada; la formacion de las 'artes' se guia hacia la 
comprension biblica; las escuelas, en su docencia teologica, acuden con encanto 
a los Padres griegos y, de preferencia entre los latinos, a San Agustin. 
Descompuesto el imperio carolingio, los siglos X Y XI no nos legaron produccion 
teologica de algun valor. 

La reforma gregoriana, el renacimiento del siglo XII y la condensacion de 
las 'un iversitates', abren nuevos horizontes a la teologfa. Anselmo de Carterbury 
(1033-1109) con su principio de 'credo ut intellegam' -creo para entender- postula 
la necesidad de penetrar en los misterios creidos con ayuda de la razon y renuncia 
al argumento de autoridad como elemento determinante de la reflexion teologica. 
Esta naciendo la escolastica primitiva que presta a la teologia el beneficio del 
metodo dialectico y la precision de los terminos. Se va preparando el terreno para 
acoger, los pensadores cristianos, los escritos de Aristoteles. Los maestros se 
preguntan, adelante 10 veremos, si la teologia puede armonizarse con el concepto 
aristotelico de ciencia y con el metodo de las conclusiones logicas, y si junto a la 
teologia puede darse una filosoffa autonoma. Surgiran con el tiempo las diversas 
escuelas 0 tendencias teologicas al impulso de diversas conceptualizaciones 
filosoficas y al abrigo de las ordenes religiosas que desempenaban catedras de las 
universidades: tomismo, escotismo y nominalismo, y otras de menor pujanza: la 
escuela agustiniana, la carmelita y la cisterciense. Habfa libertad de pensamiento, 
de discusion y de interpretacion teologica. 255/ 

1.2 La Universidad de Paris y las Ordenes Mendicantes 
Aristoteles en la Universidad. 

Pese a las ambiguedades que rodean los primeros anos de la 'universitas' 
parisiense, la historia de esta hermana menor de la Universidad de Bolonia 
permite descubrir la paulatina conformacion de sus notas distintivas. 

Comprimo los acontecimientos de Paris en tres periodos 0 fases: el 
primero, de auge escolar, corre desde fines del siglo XII hasta el reconocimiento 
de la corporacion, sita en la isla el Sena, por obra del legado papal, Cardenal 
Roberto de Cour~on, que dio a la universidad su primer estatuto en 1215, siendo 
papa Inocencio III. La segunda fase culmina en 1231, con la Bula 'Parens 
Scientiarum', sancionada por el papa Gregorio IX (1227-1241) a favor de las 
coporaciones condensadas en torno a las escuelas monacales. En este ano se 
inicia la tercera etapa que concluye en 1261, ano a partir del cual se puede decir 
que la palabra 'universitas' continuara asida a una institucion vigorosa, la 
Universidad de Paris. 256/ 
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1.2.1 Primer perrodo: EI incremento escolar 

Desde fines del siglo XI Paris vivie una verdadera revolucion escolar, 
257/ -si nos agradan expresiones de hoy. De tan notorio auge se percato Guibert 
de Nougent en 1117. 

Habra en la ciudad escuelas episcopales, regidas, en nombre del obispo, 
por el 'scholasticus' 0 'cancellarius'. Descollaba entre estas la escuela de la 
catedral de Notre-Dame, en la Isla del Sena, 258/ que al igual de sus congeneres 
emulaba con las escuelas monacales, dispersas por sobre la margen izquierda del 
rio. Rodeadas de parcelaciones y viriedos, funcionaban las escuelas dependientes 
de la abadra de San Victor 0 de los victorinos. Vecinas, las tuteladas por los 
canonigos regulares, de las cuales cobrarla gran renombre la escuela de Santa 
Genoveva -'in-monte', alzada sobre graciosa colina y, aqur y alia, las escuelas 
privadas. 

-EI calor intelectual de las escuelas fue a la vez causa y signo de 10 que 
en elias aconteGla. 259/ Estudiantes de toda Europa las poblaban. De manera 
casi imperceptible, maestros y estudiantes fortalecieron la conciencia de grupo 
social y academico. Nada formal aun. Cad a quien adhiere a la escuela 0 

conglomerado de su disciplina y maestro preferido. Cada maestro expone, sin otro 
compromiso diferente al de enseriar y discutir. EI orgullo de la vida estudiosa y del 
trabajo en comun hace nacer en todos el sentido de union moral. 

Fuera, mas alia de los muros urbanos y del reducto de las escuelas, el 
mundo comienza a sentir que existe un gremio nuevo, poseedor de poderes 
intelectuales, y Ie reconoce su superioridad. A el se Ie proponen dudas y se Ie 
demanda consejo. "Yo 10 atestiguo" (escribio Juan de Salisbury (1115-1180), 
"verdaderamente Dios esta en este lugar que yo ignoraba". Porque "Dios esta allr 
donde se encuentra la libertad"; y EI ha santificado el lugar en donde es posible 
dedicarse a los estudios con pureza de alma, sacrificando vanidades a las 
verdaderas condiciones de trabajo intelectual". 260/ Expresion de la libertad de 
pensamiento y pronostico de la Universidad en gestacion. 261/ 

Pero distrngase bien. Uno es el fenomeno de la explosion escolar, y otra 
cosa la aparicion espontanea de corporaciones cientrficas que las mismas escuelas, 
sin pretenderlo, propician. Las escuelas atraen como imanes, pero resultan 
inferiores al magno movimiento corporativo que se compacta. Estudiantes 
peregrinos del saber penetran por todas partes los linderos regidos por los reyes 
de Francia. Estos se asombran de cuanto acontece: ;.,A que tanto prestigio nuevo? 
;.,A que tanto poder de atraccion cosmopolita? Las provincias francesas se ven 
cada dra transitadas porforasteros que caminan 0 cabalgan hacia Paris, subyugados 
por los anhelos del saber. Paris empieza a ser la ciudad luz . 

. - .. 

I 

I 



Los reyes de Francia, deseosos de mantenertal explosion de espiritu que 
les viene favorable, tratarim de acoger a esos estudiantes, franceses y foraneos, 
monjes, eclesiasticos y civiles, y protegerlos de la inseguridad de la existencia en 
una ciudad y pais que para el estudiante advenedizo resulta extrana y quiza dura. 
Comprenden los reyes que la prosperidad de los 'studia' parisienses, que se 
insinua e incrementa a paso presto, depende de la paz que los abrigue. Importa 
organizar la salvaguarda corporal y la independencia de sus miembros. 

Seculares contra mendicantes 

Este conflicto, que hendio internamente la 'universitas', enfrento los 
animos de los eclesiasticos seculares -dichos asi por no vivir en clausura y en 
contraposicion a los eclesiasticos regulares- con los frailes de las ordenes 
mendicantes, que vivian de la caridad publica. Una Orden era la de los dominicos, 
fundada por Santo Domingo de Guzman hacia el ano de 1215; otra, la de los 
franciscanos, hijos de San Francisco de Asis, organizados en vida religiosa por la 
misma epoca. 

Quiso Santo Domingo que sus frailes fueran hombres de solida formacion 
teologica, preparados en las 'artes' y la filosofla (el derecho y la medicina les 
estaban vedados), segun habrfa de exigi rio su vocacion de predicadores. Creadas 
desde temprana fecha de 1217, comunidades de dominicos en Bolonia yen Paris, 
los frailes entraron en contacto inmediato con los universitarios de las dos 
ciudades. EI papa Honorio III (1216-1227) via con buenos ojos estas aproximaciones 
apostolicas que redundaron en que maestros de teologia vendrian a ensenar en 
el convento que la Orden habia creado en la colina de Santa Genoveva, junto a la 
puerta parisiense de Saint-Jacques, en Paris. EI estilo de vida de los religiosos 
les arrojo vocaciones y la simpatra que ellos despertaban fue benefica para que 
les confiaran la direccion de varias escuelas. 

Pese a los sentimientos de San Francisco de Asis hacia los estudios y la 
formacion intelectual, bien pronto la Orden franciscana admitio, como los dominicos, 
la necesidad de la teologia y la filosofla para la eficacia del apostolado pastoral y 
cientrfico. Tambien en 1217 la Orden abrio convento en Parfs, y escuela proxima 
a la Universidad, en los extramuros, en 1230. 

En un principio, el advenimiento de los frailes fue bienvenido por los 
maestros s·eculares, pero cuestiones de jurisdiccion que ligaban a dominicos y a 
franciscanos con sus respectivos superiores religiosos y con el Papa, a despecho 
de normas universitarias academicas y administrativas, tornaron en enemistad y 
recelo, en desconfianza y aun en incidentes callejeros, las felices relaciones del 
primer momento. 
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En 1229, los mendicantes se negaron a engrosar la migraci6n que se 
produjo rumbo a Oxford. Pero la pugna mas resonante, que estal16 entre 1250 y 
1253, hizo crisis en mordaz panfleto de Guillermo de Saint-Amour que responzabiliz6 
a los mendicantes de los peligros de los ultimos tiempos, por seduccion que los 
frailes dizque leyeron en teorias de Joachin de Fiori (v.1135-1202). Se pidi6, sin 
resultados, la excomunion de la Orden. 

Deseosos de lograr alguna transacci6n en las luchas que arreciaban, los 
seculares solicitaron limitar a solo una las catedras que se pusieran a cargo de los 
mendicantes, 10 que de hecho se produjo, y la contienda se apaciguo p~r algun 
tiempo. EI rey de Francia, Luis IX, favorecia a los mendicantes. EI 14 de abril de 
1255, el papa Alejandro IV emiti6 la Bula 'Quasi lignum vitae', benefica para los 
frailes, y en 1256 Guillermo de Saint-Amour fue condenado en Roma y expulsado 
del rei no de Francia. 

Pero no cejaron del todo los enfrentamientos. Renaceran una y otra vez 
por discordias doctrinales, pero las catedras de Paris ya estaban enaltecidas con 
los dominicos Alberto Magno y Tomas de Aquino y con el doctor serafico, San 
Buenaventura. En todos estos incidentes, que involucraron a reyes y a poderes 
de las ciudades, se pon'en de manifiesto los IImites externos de la autonomia y el 
poder de Roma siempre favorable a la presencia mendicante en las catedras 
universitarias. Un legado pontificio, Benoit Caetani, futuro papa Bonifacio VIII, 
dira a los maestros de Paris en 1290: "La corte de Roma, antes de revocar los 
privilegios de los frailes menores, obraria contra la Universidad. No hemos sido 
lIamados p~r Dios para adquirir ciencia y brillar a los ojos de los hombres sino para 
salvar las almas". 

Cuando otras Ordenes mendicantes -Ermitanos de San Agustin y 
Carmelitas- lIegaron a exponer 'Iectiones' en Paris, la paz estaba restablecida. 
262/ 

Problemas de jurisdicci6n escolar 

Afloro entonces el problema jurisdiccional y pOlitico aquel flujo humano 
de tan variadas condiciones y procedencias gentilicias. 

Sorprendidos algunos miembros de los 'studia' por su propia union y 
alertados de posibles peligros, aun de la fe que todos profesaban, escribieron al 
octogenario pontifice Celestino III, en 1192. "Todas estas cosas, padre, requieren 
firme mane de correccion apostolica para que a la informalidad de 10 que se 
ensena, se aprende y se discute, p~r autoridad vuestra se Ie ponga orden y no se 
perjudique el mensaje divino". 263/ 

... 



Es que las pruebas de fuego a que se veian sometidas las nacientes 
corporaciones, no fueron pocas; pero siempre utiles para que el gremio de 
estudiantes y maestros ganara conciencia de su importancia y sus derechos. 
Tambien para consagrar los procedimientos del grupo y transformarlos en normas 
o 'institutiones'. 

Sabedor el Pontffice por noticias habidas y por el mensaje recibido de 10 
que venia aconteciendo en Paris, dio cabida a identicas preocupaciones. Tambien 
a intere'ses. Hubo lucha tacita de anhelos iguales a la vez que encontrados, de 
la autoridad civil y la eclesiastica. Medro por sobre la autoridad local y regia la 
tutela universal del papado. Celestino III, no obstante la composicion heterogenea 
de semejante afluencia de saber, 0 quizas por esta causa, la puso bajo jurisdiccion 
eclesial. Y porque surgidas las tensiones explicables entre la burguesia parisiense 
y la oleada de estudiantes advenedizos que parecfan sin Dios ni Ley, todo derivo 
en disturbios callejeros entre estudiantes y la policfa del lugar, en el mismo ano de 
1192. 264/ 

+Ocho mas tarde, en 1200, 265/ enfrentamientos similares obligaron al 
rey Felipe Augusto a aceptar el fuero eclesiastico de la corporacion espontanea de 
cientlficos y estudiosos. Era pontffice a esta sazon Inocencio III, que ratifico las 
disposiciones de su antecesor en la Sede romana. Acuerdo jurisdiccional que sera 
protocolizado en 1215, cuando se produjo la visita del Cardenal Roberto de 
Cour90n. 

Adviertase que -costumbre secular- discrepancias de estudiantes con el 
podercivil han originado situaciones violentas con la policfa. Repetidas y constantes 
en ese vuelco del siglo, compactaron la corporacion de maestros y alumnos y 
fortalecieron la autonomia corporativa, puesta al abrigo de Roma. Tanto gano en 
peso la 'universitas' de Paris ante el aprecio de Felipe Augusto, que tras vencer 
a los germanos en la batalla de Bouvines (1214), despacho emisarios que lIevaran 
la buena nueva a los estudiantes. 266/ 

1.2.2 Segunda etapa: Discusiones academicas. Aristoteles 
en la Universidad. Hacia la Carta Magna. 

AI paso de 10 que se viene narrando, los aconteceres corrfan asidos ados 
tendencias. "Leyendo los documentos de la epoca y especial mente el "Chartularium 
universitatis parisiensis", descubrimos hoy el sesgo de estas dos corrientes, que 
unas veces se reunen y otras se separan y aun contradicen". 267/ Asf dice Etienne 
Gilson para indicarnos que, hecho caso omiso de la medicina, muy poco desarrollada 
en Paris en el siglo XIII, la corriente juridica disentfa de la fi losofica. 

Los amantes del derecho se dividen a su vez en dos tendencias internas: 
los partidarios del Derecho romano, fundamento de una sociedad civil autonoma 
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Y solo dependiente de Sl misma, y la tendencia favorable al Derecho canonico, 
fundamento de la sociedad religiosa y, a la vez, de toda sociedad civil que se 
integre en un organismo religioso. Triunfo la segunda, dado que el papado veto 
en Paris la ensefianza de la primera preferencia juridica. 

Algo similar avino con la filosofla. Desde que la difusion del 'trivium' se 
oriente hacia la dialectica, hubo maestros dedicados a esta disciplina y que se 
negaban a invadir el campo teologico. Preferlan ensefiar la flsica, la moral y la 
metaHsica de Aristoteles, desentendidos de otras disciplinas y de los intereses 
superiores de la teologla. 

Aristoteles en la Universidad. Teologla y FilosoHa en Paris. 

Las desavenencias causadas por el estudio de Aristoteles fueron 
dominantemente cientlficas y doctrinales y razon de hondas divisiones internas de 
los maestros, en las que Roma hubo de intervenir. Como era previsible, alteraron 
el orden ciudadano, por 10 que no veremos ausentes de la contienda a las 
autoridades civiles. 

Hasta mediados del siglo XIV, la de Paris fue la (mica 'facultas theologica' 
en Occidente, si se exceptuan Oxford y Cambridge, prestantes pero mantenidas 
en su condicion geografica de insularidad. 

Paris se habla especializado en las 'artes' del 'trivium' y por sobre todo, 
en la dialectica, con maestros como Guillermo de Champeaux (1070-1142) Y 
Pedro Abeladro (1079-1142), el rotulador de nuevos senderos. Ambos reposaban 
sobre la logica de Aristoteles, totalmente descubierta en la misma centuria. Era 
todo una novedad. Paralelamente, se debio a Abelardo una enseiianza de la 
teologla, apoyada en los recursos dialecticos tanto para interpretar la Escritura 
sacra como en los esfuerzos por explicar los dogmas fundamentales de la fe y la 
Trinidad, de manera que no entraran en conflicto con la razon. 

Disclpulos directos e indirectos de Abelardo continuarlan la tradicion 
docente de una teologla enfrentada con las corrientes iluministas de raigambre 
platonica y agustiniana, vigentes en la escuela de Saint-Victor y en las 'Iectiones' 
de San Buenaventura (1221-1274) como uno de sus maximos exponentes en la 
Universidad de Paris. 

Descubierta la flsica de Aristoteles, otra novedad, las tendencias 
racionalistas ganaron impulso hacia 1200, muy pronto complementadas con la 
Etica y la PoHtica del Estagirita. Hubo todo un choque intelectual, como era de 
esperarse, entre los maestros que segun algunos historiadores, broto en la 
definitiva constitucion de la universidad parisiense, entre 1221 y 1231, porque los 
seguidores del 'nuevo Aristoteles', como se deda, emigraron de la Isla hacia el .. 
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'Quartier-Iatin', en procura de libertad de pensamiento. Ellos fueron los agraciados 
con el reconocimiento institucional universitario, contenido en la Bula 'Parens 
Scientiarum' del papa Gregorio IX, en 1231. 

Hecho significativ~, porque el mismo Pontlfice, afios atras (1210), habra 
condenado la ensefianza de Aristoteles; acto que nacio debil, pues dejaba 
posibilidades de ensefiar al Filosofo si sus textos originales se expurgaran de 
errores, por obra de una Comision que nunca se constituyo. 

EI pensamiento aristotelico fue progresivamente penetrante a pesar de 
discrepancias entre dialecticos y antidialecticos. En 1240 Oxford y Parrs ensefiaban 
la totalidad de Aristoteles en la traduccion mas radical del filosofo griego, obra del 
medico, jurista y filosofo arabe, Averroes (1126-1198), que no dudo en afirmar 
incompatibilidad entre los escritos del Estagirita con una religion de amor como 10 
era el cristianismo. Y aunque el futuro Roger Bacon de Oxford (l. 1214 ?-1294), 
franciscano conocido como el 'doctor admirabilis', habra emitido profundos 
comentarios sobre la Frsica y la Metaflsica aristotelicas , muchos maestros de 
'artes' seguran asidos a la dialectica y enemigos de constituir la filosofla en 
disciplina autonoma; y no pocos maestros de teologra, pese a reconocer la utilidad 
de algunos pasajes de Aristoteles para la exposicion racional de los dogmas, 
hallaron comodo mantenerse adictos a las doctrinas agustinianas de la teologra, 
es decir ,que el conocimiento no puede venir sino de una iluminacion interior dada 
por Dios y no por los sentidos y el estudio de la naturaleza; que el amor, por tanto, 
es el origen del conocimiento mas que la razon por medio de los sentidos, como 
ensefiaba el Estagirita, y que no era 10 debido mezclar el dominio de la gracia con 
el de la naturaleza ni pretender hacer teologra a partir de la disciplina filosofica, 
porque ello era equivalente a supeditar la teologra -reina de las Ciencias, la 
lIamaban- a la filosofla, que Ie es inferior. 

Con todo, la comprension del 'Aristoteles total' apasiono a muchos 
maestros de Parrs que buscando hacerlo compatible con las verdades reveladas, 
se propusieron vibrantes cuestiones: l.Podrra el aristotelismo, pese a la afirmacion 
de Averroes, convenir al mensaje de las Escrituras? 0, l.serra acaso viable que 
una doctrina de amor y salvacion, emanada de la 'buena nueva' evangelica, se 
enriqueciera con el aporte aristotelico para lograr las dimensiones de una filosofla 
cristiana, de una ciencia teologica, de un saber sintetico y unificante de 10 natural, 
de la creacion y del Creador? 

La corriente de inspiracion agustiniana, ahora encabezada por San 
Buenaventura -bachiller y regente de la Universidad entre 1248 y 1257-, se 
mantuvo asida a pensarque en la conquistadel saber la supremacra les corresponde 
al amor y a la prevalencia de la iluminacion divina; que la ciencia debe separarse 
de la sabidurra como la razon de la fe, y la naturaleza de la gracia, y que no Ie 
compete a la filosofla acantonarse como disciplina autonoma y ser preambulo de 
la teologra. 



Paralelo a la vertiente tradicional de los primeros decenios del siglo, 
discurrio el pensamiento de los dominicos Alberto Magno y Tomas de Aquino. EI 
primero -conocido como el 'Doctor universalis'-, maestro en Colonia, Hildesheim, 
Lausana, Friburgo, Estrasburgo, Ratisbona y, entre 1240 y 1248, en Paris, 
comprendio lIegado el momenta para los teo logos de haberselas con el 'Aristoteles 
total', sin temor a recelos, y se puso a la tarea de estructurar un comentario 
sistematico del Filosofo. Pero la slntesis 0 'Summa' de San Alberto Magno se 
quedo inacabada y el gran intento del maestro fue coronado por su disclpulo 
Tomas de Aquino . 

Este santo dominico, el 'Doctor angelicus', por cuyo lenguaje, a diferencia 
de San Agustin, habla mas la inteligencia que el corazon, enserio en Paris durante 
catorce arios (1245-1248 y 1252-1259), si incluldos en la cuenta su estancia como 
maestro de Colonia, de 1248 a 1252. En Paris produjo la mayor parte de su obra, 
en especial la 'Summa contra Gentiles' (h.1258-1260) y la 'Summa Theologica' 
(h.1267-1273). 

Proposito del 'Doctor angelicus' fue el de asumir la totalidad del saber 
antiguo para constituir la teologla como ciencia y no solo como historia sagrada 
(de la Encarnacion del Verbo a la salvacion del hombre); como conocimiento 
unificante del universo creado y regido por Dios. No que Santo Tomas trasladara 
a su obra la totalidad de Aristoteles; pues por haber comprendido la incompatibilidad 
de algunas tesis del Estagirita con la Verdad revelada, introdujo en su pensamiento 
personal algunos conceptos neoplatonicos, venidos del Pseudo Dinisio y del 
arabe Avicena (980-1037), filosofo y medico arabe, que Ie permitieron ani mar la 
MetaHsica aristotelica y restablecer, por la gracia de la iluminacion interior, el 
contacto personal y directo entre Dios y la criatura. 

Podria decirse que el aristotelismo de Santo Tomas es eclectico. En la 
'Summa Theologica' busco el Santo Doctor constituir un saber unificante del 
mundo creado , sin limitarse a la aventura espiritual del hombre hacia el Dios 
creador. Dicho saber 10 construye Santo Tomas a partir del conocimiento sensible 
que se eleva gradualmente, gracias a la razon y siguiendo las causalidades y 
mediaciones necesarias, hasta Dios. Nada hay en este derrotero de intuiciones 
'a priori' de las realidaddes divinas, sino el lento camino de la racionalidad que 
paso a paso conquista todo el orden del universo. Pero, como es de suponerse, 
Santo Tomas no avalaba el poder omnipotente de la razon. EI conocimiento ultimo 
y la sabidurla Ie son dados al hombre por la Revelacion divina, en la fe y en la 
humildad, sin negar por esto que una de las mas nobles manifestaciones de la 
esencia humana es la actividad congnoscitiva del sujeto pensante. 

Por donde se ve que la doctrina de Santo Tomas es racional, humanista 
y optimista porque deposita maxima confianza en el esplritu humane y rehusa 
situar fuera del cauce de la razon, los fundamentos de la Hsica, de la antropologla 
y aun de la economla de la gracia. Se trata, aunque a esta nota del tomismo se .... 



dirijan muchos ataques, de una doctrina que pod ria decirse naturalista, que se 
resiste a separar de manera radical la naturaleza de 10 sensible, por una parte y, 
por otra, de 10 invisible y 10 espiritual. Prefiere Santo Tomas unificar, restablecer 
un 'continuum' y rehabilitar, en cierta manera, el orden de la naturaleza, de 10 
sensible y de la materia. 

AI viejo dualismo substancial del alma y del cuerpo, tan del pensamiento 
agustiniano y aun presente en San Buenaventura, el de Aquino opone la unidad 
substancial del hombre y define al alma como 'forma del cuerpo' , agregando, como 
es obvio, que el alma es tambien forma inmaterial y subsistente y por ende, 
incorruptible e inmortal. En fin, que se trata de una doctrina intelectualista que 
situa la acci6n moral y polltica bajo el gobierno de la inteligencia y de la raz6n, que 
deben guiar la voluntad. 

+EI descubrimiento de Arist6teles dio origen a otra senda de pensamiento, 
dicho el 'averroismo latino', mejor lIamado 'aristotelismo heterodoxo' 0 'radical'. 
Sus expositores connotados fueron Siger de Brabante y Boecio de Dacia. Esta 
tendencia gan6 pocos adeptos en la 'Facultas artium', partidarios del desarrollo 
aut6nomo de la disciplina filos6fica, pero atraldos tambien por el aristotelismo 
eclectico y cristianizado de Santo Tomas. Por su parte, los dos dichos expositores 
de esta tendencia, insistentes en la interpretaci6n radical del Arist6teles entendido 
por Averroes, no dudaron en afirmar la necesidad de sacar a luz clara todas 
aquellas afirmaciones del fil6sofo griego que se juzgaran incompatibles con el 
dogma cristiano. 

ASI 10 hicieron hasta despertar nuevas inquietudes de los agustinianos. 
Uno de ellos, Etienne Tempier, obispo de Paris desde 1268, conden6 , en 1270, 
trece proposiciones aristotelicas que se juzgaban de irreductible paganismo. Esta 
condenaci6n episcopal -nunca 10 fue papal- suscit6 nuevas tensiones entre 
Franciscanos y Dominicos y una verdadera escisi6n de la 'Facultas artium'. Siete 
af\os despues, en 1277, Tampier reincidi6 en condenar, esta vez, 219 proposiciones. 
Pero el tal listado 0 sllabo, hecho en forma apresurada, segun se dice, por un 
grupo de franciscanos y clerigos seculares, distingui6 entre 170 'errores' filos6ficos 
y 40 teol6gicos, algunos de los cuales pareclan referirse a Santo Tomas, que ya 
no pudo responder. 

Con el tiempo, la condenaci6n episcopal a las proposlclo- nes de 
Arist6teles, por excesivas e inaplicables, fue suspendida en 1325, poco despues 
de la canonizaci6n de Santo Tomas en 1323. 

+Ligado a esta discusi6n venia el problema de los 'universales' que 
enfrent6 a 'nominalistas' con 'realistas'. Sostenlan los primeros con Roscelino de 
Compiegne (h.1 050-1120), maestro de Abelardo, que las especies y los generos 
y, en general, los universales, no son realidades anteriores 0 preexistentes a las 
cosas a que tales universales se aplican, ni tampoco realidades en las cosas sino 
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meros nombres, terminos 0 vocablos mediante los cuales se designan colecciones 
o grupos de individuos. Segun el nominalismo, por tanto, s610 existen entidades 
individuales, y los universales no son entidades existentes sino terminos del 
lenguaje. Por su parte, Guillermo de Occam (1298-1349) arguira que de aceptar 
la existencia de los universales, ellos estarfan en la mente de Dios, limitando, por 
supuesto, el poder divino. 

Los 'realistas', al contrario, como San Anselmo (1035-1109), no podfan 
admitir que un universal fuera solamente un vocablo 0 un 'flatus vocis', como se 
expresaba, pues, de ser asf, los nombres tendrfan alguna realidad y esto se 
lIevarfa a cabo mediante un universal. Los universales, por tanto, eran realidades 
anteriores a las cosas individuales, mas no a la manera de estas que estan 
situadas en el tiempo y el espacio, y no serian universales. 

Insistente el nominalismo, se mantuvo en que los universales, como 
posteriores a las cosas, son abstracciones de la inteligencia 0, a 10 mas, existen 
como formas en las cosas particulares -realismo moderado 0 conceptualismo. 

EI asunto de la discusi6n que tanto agitaba el espiritu universitario 
medieval, no era s610 filos6fico, pues atafHa a la explicaci6n teol6gica de la 
inmortalidad del alma, de la humanidad de Cristo, de las tres Personas de la 
Santisima Trinidad.268/ 

Secularizaci6n del Saber y de la Universidad 

Expresado 10 dicho en otros terminos, que mientras unos propenden por 
la secularizaci6n 269/ del saber y depositan sus afectos en el derecho de los 
romanos y en el pensamiento del recien descubierto Arist6teles -laicizaci6n del 
saber-, otros se van por el derecho de la Iglesia y las lucubraciones teol6gicas . 
Triunfantes los afectos al papado, la 'universitas' parisiense, la de la isla del Sena, 
se emboca p~r la teologia. Es 10 que los papas desearon. La 'universitas' deja en 
cierto modo de pertenecerse a sf misma, cobijada como esta por una jurisdicci6n 
mas alta que la del simple dictamen individual 0 de la mera tradici6n escolar. Pero 
a la vez, la 'universitas' de la isla comienza tambien a ser fuente de la verdad, y 
tambien del errorteol6gicom pues no ha muerto la libertad de pensamiento y 
opini6n. 

Y aunque en el ambiente de los 'studia' parisienses se cultivan las 
ciencias juridicas desde 1160, el destino de la 

urbe y el de la Universidad que en su isla se formaba, era ascender de las 'artes' 
a la filosoffa y de la filosoffa ala teologia. Era este el ordenamiento jerarquico de 
los conocimientos que habfan leido en Boecio: 270/ 
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La marcha natural del esplritu que transitaba de las cosas simples a las 
complicadas, y de las cosas naturales a las sobrenaturales. De hecho, en los 
'studia' de Paris, convergentes en la Universidad, se cumplira la metamorfosis de 
las 'artes' clasicas en la filosoHa escolastica, y alii nacera la teologla cientlfica 
271/ como prueba clara de la libertad de investigacion y pensamiento. 

A mas de libertad para extenderse por todo campo cognoscitivo, la 
secularizacion se manifesto tambien, como se indica, en que maestros y estudiantes, 
no clerigos -Iaicizacion del grupo- empezaron a engrosar los 'studia' 0 corporaciones 
gremiales de quienes se ocupaban del saber. Es obvio entorices que pululara en 
elias el interes lucrativo. En las escuelas y en aquellos que se dedicaban a 10 mas 
especulativo, la situacion no era propiamente de pobreza. Mas bien 10 era de 
desposesiones y ausencias de intereses por la ganancia pecuniaria. Por ello la 
gratuidad de la enseiianza estaba garantizada. 272/ Pero el nacimiento de las 
profesiones seculares, como la medicina y el derecho, introdujeron los estlmulos 
de ingreso -Iaicizacion y secularizacion del trabajo intelectual. 273/ 

La laicizacion de los grupos corporativos dibuja nuevo rasgo en el asunto 
ya dicho de la jurisdiccion. iDe quien dependerlan los estudiantes y maestros no 
religiosos ni eclesiasticos? Pera ya hemos visto que las aficiones de muchos por 
los estudios seculares no fue obstaculo para que acataran la proteccion de Roma, 
benefica por muchos otros aspectos. 

Discusiones a causa de las 'Licentiae' 

Con el acto cumplido por Courc;on en 1215, quedaron demarcados 105 
/lmites entre la corporacion y el poder civil; jurisdiccion que siguio siendo ejercida 
de manera inmediata por el obispo de Paris, a traves del Cancillerde la 'universitas'. 
Pera las contiendas no cejaron. Ahora, manzana de la discordia fue la concesion 
de las 'Iicentiae', facultad que retendrla el Canciller, segun 10 dispuso Courc;on, de 
acuerdo con el regimen tradicional de las escuelas. 

Esta decision no satisfizo a los 'studia' que desde 1213 reclamaban para 
51 el susodicho derecho, al paso que negaban al canciller la facultad de veto al 
grado de 105 candidatos que presentara la 'universitas', si los tales contaban con 
la mayorla de 105 votos favorables depositados por los maestros. Sin importarque 
se tratara de estudiantes de 'artes', teologla, derecho 0 medicina, la contienda 
concluyo en que 105 maestros decidirlan de la concesion del titulo, mantenido para 
el canciller el honor de discernirlo. 274/ 
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Desavenencias y Migraciones. 

EI asunto de las 'Iicentiae' tam poco cancelo los litigios de autonomfa 
academica con el poder de la iglesia local. Otros hubo, beneficos como los 
anteriores, que iniciaban la segunda fase del desenvolvimiento universitario, 
atribufbles a un fenomeno de masificacion educativa y a discrepancias ideologicas. 

Desde principios del siglo XIII, era sensible el incremento de estudiantes 
dedicados a las 'artes'. No pudiendo ser acogidos en los reducidos lares de las 
escuelas episcopales, localizadas dentro de los IImites de la Isla de la Ciudad, los 
'studia' dieron en emigrar hacia las margenes, casi despobladas, a la izquierda de 
la corriente del Sena ('universitas magistrorum et scholarium Parisius 
commorantium, et universitas clericorum deseruit Parisiis'). 

Pero esta cercana y populosa migracion no obedecfa solamente al 
incremento estudiantil. Hubo otra circunstancia y motivo de autonomfa intelectual 
que los apremio a engrosar las escuelas monacales. EI abad de Santa Genoveva, 
recibido que hubo en donacion un fundo vecino, construyo sede, organiz~ el 
'studium' y valido de privilegios, empezo a actuar como canciller y a dispensar 
licencias a estudiantes que ahora morarfan en territorios de su jurisdiccion 
abacial. 

AlII cobraron fuerzas las escuelas monacales erigidas p~r los mendicantes, 
como ya 10 anticipamos, y tome impulso una verdadera colonizacion intelectual en 
los barrios de Fouarre -antiguo 'Vicus Straminum' de los romanos- y de Garlande, 
origen del famoso 'Quartier-Latin'. En un principio, solo las 'artes'; mas tarde, en 
1227, tambien la teologfa y el derecho. 

Este lento drenaje intelectual, alentado ante todo por razones ideologicas, 
disminuyolas prerrogativas del Canciller de Notre Dame. Pues entusiasmadas las 
mentes y las coporaciones por el pensamiento de Aristoteles, cada vez mas 
conocido, quisieron asimilarlo al pensamiento cristiano. Libertad de investigacion 
que no fue bien vista por autoridades de la Iglesia. 

Sobre estos influjos y asentamientos universitarios en las riberas del 
Sena, fortalecidos por la migracion de las 'nationes' -una de elias la 'natio' 
francesa, conformada por estudiantes y maestros de la Isla de la Ciudad-, y por 
aporte intelectual de miembros de las ordenes mendicantes, 275/ recayo 
recordemoslo, el reconocimiento de personerfa jurfdica, en 1221 y 1229, Y dos 
anos mas tarde, en 1231, la Carta Magna de la Universidad de Parfs, la 'Parens 
scientiarum' . 

Pero no se arresto la colonizacion universitaria en los linderos del rfo 
Sena. La dispersion del 'studium' 0 'studia' continuo su itinerario hacia Tolouse, 
Anger y Orleans, dando origen eventualmente a universidades de estas ciudades; 
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'universitates' por migracion . Algunos exodos lIegaron hasta Inglaterra, a Oxford. 
En el fondo, en busca de la autonomfa academica, de la libertad de pensamiento. 

1.2.3 Tercera etapa: EI verdadero tamatio de la Autonomfa 

Con la Carta Magna, la distendida 'universitas' concluye su segunda fase 
de consolidacion. Posteriormente -tercera fase- en 1225, las diversas 'Facultates' 
que ya existfan recibiran el espaldarazo jurfdico y academico. A partir de 1261 se 
puede decir que la palabra 'universitas' se adherfa indesprendible a una vigorosa 
institucion, la Universidad de Parfs. 

-Con razon dice L.Halphen que el incremento de las relaciones de la 
corporacion con Roma y la disminucion de sus nexos con la autoridad local, son 
hechos que van de acuerdo con la evolucion y formacion del concepto de la 
autonomfa 276/ cuya conformacion, en cierto sentido, fue precediendo a la 
formacion de la Universidad como tal. La autonomfa esta siendo el principio 
generador de la Universidad. 

Autonomfa que no fue ni podfa ser absoluta. La Universidad de Parfs, sin 
dejar de ser prestante, hubo de pagar un alto costa por el prestigio de que gozaba 
y la especial confianza que en ella depositaron los pontffices de Roma. "Oesde el 
punto de vista de Inocencio "I y de Gregorio IX, la Universidad de Parfs no podfa 
ser otra cosa que el medio de accion mas potente de que disponfa la Iglesia para 
difundir la verdad religiosa en el mundo entero; de 10 contrario, serra una fuente 
inagotable de errores, capaz de inficionar el orbe cristiano. Inocencio "I es el 
primero que quiso de veras hacer de esta Universidad una maestra de verdad en 
la Iglesia; y el que transformo este centro de estudios en un organismo cuya 
estructura, funcionamiento y puesto en la Cristiandad, solo son explicables desde 
este punto de vista. Si hemos olvidado esto y a veces razonamos sobre este 
organismo, como si fuera comparable a una cualquiera de nuestras Universidades, 
los hombres de la Edad Media, muy de otra manera, tuvieron clarrsima consciencia 
del caracter especial y unico de la Universidad de Parfs. EI 'studium parisiense' 
es una fuerza espiritual y moral cuya significacion mas profunda no es ni parisiense, 
ni francesa, sino cristiana y eclesiastica; es un elemento de la Iglesia universal, 
con el mismo titulo y en el mismo senti do que el Sacerdocio y el Imperio". 277/ 

-La autonomfa, que haciendo ruta por los avatares descritos quisieron 
conquistar las primeras universidades, fue una autonomfa consistente en libertades 
academicas. Libertad de pensar muy pronto combatida. Hasta el siglo XV. Pues 
no obstante la escasa vigencia polftica que las universidades medievales tuvieron 
o apetecieron, los poderes politicos que se consolidaban generaron ambiciones 
de control y vigilancia sobre la accion cientffica. Se insinuaron los deseos de 
limitar los ejercicios autonomos del saber; de reducir los privilegios adquiridos por 
las universidades, como aquellos provenientes de la Sede romana, y tratar de 
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integrar las universidades al derecho comun, poniendolas bajo jurisdicciones 
reales, 0 creando instituciones -las universidades fundadas-, para que dependieran 
de las jurisdicciones pollticas locales. 

Se inaugurara entonces para la Universidad de Paris otra pagina en su 
lucha por la autonomla, al modo que en Bolonia, Oxford, Salerno y Montpellier. 
278/ 

+Como Inglaterra y Espana, Parfs fue prolffica en colegios que concebidos 
en su comienzo como sitio de acogida a estudiantes pobres, terminaron por 
sobrepasar sus propias funciones caritativas y familiares; de bienestar, como hoy 
se dirfa. En el siglo XIII los 'collegia' organizaron verdaderos procesos escolares 
hasta igualar el nivel academico de las universidades y apropiarse de algunas de 
sus notas caracterfsticas. Tal es el caso de la Sorbona que creada en 1254 como 
una escuela de teologfa por el Capellan de la Corte Roberto de Sorbonne, recibi6 
sus primeros estatutos de fundaci6n en 1257. Subsiste hoy, rodeada de notable 
renombre. EI auge de escuelas y 'colleges' en Francia, paralelo al proceso 
universitario, tendra incrementado brio a partir de 1340. 279/ 

2. EI Derecho y la Universidad de Bolonia 

2.1 EI Derecho 

Gracias a sus ambiciosas conquistas, Roma fund6 un extenso Imperio 
por medio de las armas y del proceso de romanizaci6n, toda vez que a las tierras 
sometidas las hizo partfcipes de un estilo de vida con todo 10 que ello conlleva: 
lengua, religi6n, organizaci6n, cultura y vocaci6n jurfdica. 

Conquistado un territorio, nacfa allf una 'provincia', palabra cuyo origen 
semantico encierra toda una filosoffa polltica y administrativa. Viene 'provincia' de 
'pro-vincere' -vencer-, como diciendo que no todo concluye con el triunfo militar, 
pues resta la tarea de sometimiento progresivo a las normas emanadas de la 
cabeza del Imperio. Ser de Roma fue prenda de prestigio para las varias culturas 
conquistadas. 

Y aSI como la palabra 'civitas' signific6 el conjunto de ciudadanos mas 
que el suelo entre murallas de defensa y receptor de trazados urbanfsticos 
convencionales, imperio y provincia son un atributo personal. Ser ciudadano mas 
depende de la pertenencia individual al dictado de Roma que del domicilio. 
Migraciones colectivas lIevan consigo el alma del Imperio que no se limita a ser 
s610 un estado territorial y geografico sino impulso dilatado y dilatable por doquier 
los ciudadanos de Roma se distribuyeran y expandieran. 
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Con ellos va la organizacion politico-jurfdica, que no ha de ser igual en 
todas las provincias, algunas muy distantes del suelo italico dominado por Roma 
de modo directo. EI gobierno local 0 provincial ha de contar tambien con las 
tradiciones jurfdicas de la nacion puesta bajo lajurisdiccion del pretor investido de 
facultades militares, administrativas y jurisdiccionales. Por ello existio la 'lex 
provinciae', conocida y aprobada por el senado, en los tiempos de la Republica. 

No todas las provincias tenfan igual categorfa y dependencia; unas 10 son 
del emperador, otras del senado. Asf hasta Dioclesiano, emperador entre el 284 
y el 305, que las convirtio a todas en patrimonio del Imperio. 

Pero a pesar de la romanizacion que puso tintes y talantes homogeneos 
en las naciones conquistadas y en las hordas que invadieron ellmperio a partir del 
siglo III, mas 0 menos mezclados 0 conjugados con las del pueblo romano 
subsistieron los usos y las costumbres jurfdicas de germanos, galos e 
hispano-visigodos. 

2.1.1 EI Derecho Romano 

EI derecho del pueblo romano nace con la ciudad de Roma (h.s. VIIl.a.C,) 
y subsiste en su primera vida hasta Justiniano I, emperador de Bizancio (527-565), 
a quien se debe la gran compilacion del 'Corpus luris Civilis' con que se cierra la 
historia jurfdica de la Ciudad junto al Tiber. 

EI Derecho romano, a mas de recoger aspectos importantes de la 
civilizacion antigua, posee virtudes intrfnsecas. Una de sus fuentes, el Digesto 
(1.1.10), define la justicia como "voluntad permanente y firme de dar a cada uno 
10 que Ie es debido", en actamiento, por tanto, al derecho ajeno; porque en decir 
de Ciceron (Fam. 1.20), "el primer oficio de la justicia es que nadie perjudique a 
nadie". Principio meridiana, asf la Roma imperial 10 hubiera dejado en el olvido 
cuando tuvo en menos los derechos establecidos en sectores geograficos que 
sometio a la conquista por las armas. 

Asolado ellmperio, el Derecho romano renacio en el siglo XI convirtiendose 
en eje de la evolucion jurfdica del occidente europeo, salvo en la insularidad 
britanica que se escudo inmune a los influjos romanfsticos y genero su propia 
concepcion jurfdica, consagrada en la Carta Magna de 1215. Tuvo, pues, el 
derecho romano, dos vidas: en el pueblo que 10 creo y en la Europa occidental 
desde la Edad Media hasta nuestros dfas. 

+Dos conjuntos de fuentes hemos de asignarle al Derecho romano. Ante 
todo, las costumbres, los usos y principios heredados de los antepasados -'mores 
maiorum'- en que se confunden tradiciones religiosas, morales y aun mitologicas. 
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Depositarios e interpretes de estas tradiciones fueron los pontffices que formaban 
el consejo sacerdotal mas eminente de la Roma antigua. Patricios todos ellos, de 
tal manera dominaron la cosa jurfdica que en la lucha que contra su poder 
emprendieron los plebeyos (h.300 a.C.), estos lograron la publicidad del derecho 
para que fuera de todos conocido y la admision de la plebe en las magistraturas. 
Se obtuvo entonces la Ley de las doce tab las (s. V a.C.), que inaugura cierta 
especie de secularizacion de las normas jurfdicas porque su estudio, dominio y 
manejo dejaron de ser exclusivos de los pontffices y surgieron los 'juristas', 
artffices de la paulatina elaboracion jurfdica que tomara en cuenta, a mas del 
derecho tradicional, las leyes aprobadas por las asambleas -'leges' en sentido 
estricto- y las decisiones plebiscitarias de los plebeyos -'plebiscita'. 

Este derecho arcaico, conformado, segun se ha dicho, dfcese el 'ius 
quiritium'. Rfgido, formalista y exclusivo de los ciudadanos romanos, esta basado 
en la familia, dominada por la autoridad del 'paterfamilias' que la ejerce con 
absolutismos sobre personas y bienes de los subditos. 

A partir del siglo III a.C. Roma dilata su Imperio por el Mediterraneo y el 
derecho, interpuestas las razones que son de suponer, evoluciona, como es el 
uso, por obra de los 'juristas'. Van surgiendo el 'Ius gentium' 0 derecho de gentes 
y el 'Ius honorarium' que corrige y mitiga las durezas del 'Ius quiritium'. 

Esta fisonomfa del Derecho romano en formacion, perduro a partir del 
siglo I, durante unos trecientos anos, siempre en manos de los 'juristas' entre los 
cuales se destaco Gayo, jurisconsulto romano (s.lI) que produjo un manual para 
estudiantes de las escuelas, fundado en las 'Institutas' que sirvieron de base a las 
de Justiniano. 

Otras fuentes del Derecho romano, menos influyentes, fueron la 
jurisprudencia 0 doctrina de los juristas al ejercer lajusticia, sintetizada en tiempos 
de Adriano (117-138); las decisiones emanadas del Se.nado -'senatus consulta'
y las leyes dictadas por el Emperador -'constitutiones principis'. 

De estas fuentes se alimenta el Derecho romano, conocido como el 
derecho 'clasico' de Roma. Sistema atento a las antiguas y las nuevas tendencias 
jurfdicas, equidistante entre el estricto regimen familiar y el individualismo que 
tomaba forma social, y cuidadoso de superar los estorbos administrativos y hacer 
rapidos y flexibles los caminos de la justicia. 

+Junto al derecho 'clasico' 0 de las altas clases de los romanos y por 
razones que ya dejamos apuntadas, subsistio el derecho 'vulgarizado' 0 del 
'vulgus', del vulgo, del pueblo. La locucion 'derecho romano vulgar' es relativamente 
nueva. Se debe al germanista aleman Heinrich Brunner que en 1880 sostuvo que 
al Derecho romano, puesto en contacto con las culturas indfgenas conquistadas, 
Ie sucedio 10 que a la lengua latina: se 'vulgarizo', la hablo el pueblo desdenoso 
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de correcciones y elegancias, en contraste con el latin clasico. EI derecho vulgar 
se caracteriza por la tendencia a simplificar las normas, con el subsiguiente efecto 
de hacerlas imprecisas y aun confusas, a la vez que carentes de conceptos 
precisos sobre las figuras juridicas; por el uso de criterios extrajuridicos para la 
soluci6n de los problemas, y por estar recogido en resumenes 0 epitomes que hoy 
nos sirven como fuentes de su estudio. 

2.1.2 La compilaci6n de Justiniano 

La compilaci6n de Justiniano la componen las 'Institutiones' de Gayo; el 
Digesto 0 Pandectas que son la antologia de la jurisprudencia clc~sica; el C6digo 
recolectivo de las constituciones imperiales, y las Novelas 0 constituciones 
sancionadas por el mismo Justiniano. 

Por medio de esta compilaci6n, madre tambien del Derecho bizantino, el 
Derecho Romano se puso a linde cultural y geografico con las nacientes 
'universitates' de la Europa occidental. La antesala fue Bolonia. 

2.1.3 EI derecho germanico. el derecho galo y el derecho 
hispano-visigodo 

Cualesquiera hubieran sido las causas de la caida del Imperio romano en 
el ano 476, si las invasiones barbaras 0 los germenes internos que impidieron la 
plena romanizaci6n de las tierras conquistadas, 10 cierto es que las costumbres 
jurfdicas de Roma se alimentaron, en las provincias, de los derechos nativos al 
paso que tambien estas se nutrian de los conceptos juridicos del invasor. 

Memorables a este prop6sito y modificativos del derecho de los romanos 
son el derecho germanico, el derecho galo, el derecho hispano-visigodo y despues 
de Carlomagno, el derecho feudal. 

+Pertenecen los germanos (de 'germanus', hermano, semejante, parecido, 
y este de 'germen', el germen) al comun tronco etnico indoeuropeo, diversificado 
en multitud de tribus independientes, de la Europa central y nororiental, inclufdas 
las regiones escandinavas. Por ello, el derecho germanico, mas que conjunto 
organico de normas que realmente existieron, se debe a elaboraci6n intelectual de 
los autores que se surten de los 'Comentarios de la Guerra de las Galias' de 
Cesar, escritas en el siglo I a.C.; de las 'Germania' de Tacito, del siglo II de nuestra 
era; de varios otros escritos de Gregorio de Tours sobre los francos, de Pablo 
Diacono sobre los longobardos, de San Isidoro de Sevilla sobre los visigodos, 
autores de los siglos VI a XII, y de alusiones a costumbres de otros tiempos 
contenidas en documentos como la 'lex salica' 0 de los francos salicos, que exclufa 
a las mujeres del derecho de propiedad sobre tierras y de la sucesi6n hereditaria 
al trono. .. . 



La 'lex frisona' de los habitantes de Frisia 0 de las regiones costeras del 
mar del Norte y la 'lex alamannorum', regente de pueblos de la Europa central, 
tambien aportaron modos a la pleyade conocida como derecho germane pese a 
diferentes regfmenes politicos en tan distintas regiones y tribus, obedece a la 
preeminencia de las costumbres generadas en las comunidades y debidas al 
primitivismo tan distante de las elaboraciones jurldicas de Roma; a la Indole 
asociativa, corporativa, familiar y de parentesco de esos pueblos, y a que con 
palpables diferencias, los derechos son personales y tribales, mas que circunscritos 
al suelo 0 terruno geografico. Evangelizada Alemania por San Bonifacio (680?-754), 
es indudable que la Ig lesia, depositaria de muchas tradiciones clasicas, influyo en 
ulteriores modificaciones del derecho germano. 

+Los francos, tribu germana que invadio las Galias en el siglo V y dio el 
nombre al angulo noroccidental de Europa, combinaron sus usos jurldicos con los 
de los galos vencidos . Por ello se habla de derecho galo. Por su parte, otra tribu 
germana, la de los visigodos 0 godos de occidente, invadio el imperio en la misma 
centuria y capitaneados por Alarico entraron a las Galias. Surge el reino visigodo 
de Tolosa en el ano 418, que mantiene acentuada la convivencia con los romanos. 

+A la calda del Imperio de Occidente en el 476 y desmembradas las 
Galias, los francos se expanden y obligan la penetracion de los visigodos a la 
peninsula iberica donde Leovigildo consolida el poder que se extendera hasta la 
invasion arabe en el ano 711. ASI, por fenomenos similares a los que hemos 
registrado, se configura el derecho hispano-visigodo que al igual que en Alemania; 
en Francia por la conversion de Clodoveo (465-511) al cristianismo, y en Espana 
tras la unidad religiosa propiciada por Recaredo (589), percibe el influjo de la 
Iglesia. 

Sintetizando en demasla, el derecho galo y el derecho hispano-visigodo 
manifiestan cierta comunidad de caracteres. Conforme a la ancestral practica 
germanica, el supremo organa politico de los visigodos fue el pueblo reunido en 
asamblea. Ella retuvo el poder decisorio en materias de mayor importancia como 
designar jefes, decidir la guerra 0 la paz, declarar el derecho. Pera a partir del 
establecimiento godo en Hispania, el esquema politico cambiara y los reyes 
adquieren alto grado de autonomfa, en 10 que influyo, a no dudarlo, la potestad 
absoluta de los emperadores del bajo Imperio romano. Tendencia absolutista que 
fue contenida por el poder de la Iglesia cuya doctrina polltica procura deslindar el 
poder real de la arbitrariedad regia, pues el rey ha de estar sometido a la 
obediencia a la ley civil y a la justa moral. 'Rex eris si recte facias', rey seras si 
actuas rectamente", enseno San Isidoro de Sevilla. 

En 10 legal, dos caras han de distinguirse en el derecho hispano-visigodo: 
10 consuetudinario, propio de un pueblo nomada, y 10 formulado, resultante de su 
asentamiento final. Lo primero se debe al ancestro germanico, y al derecho 
romano vulgarel derecho escrito cuyas fuentes son el Codigo de Eurico (420?-486), 
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rey de los visigodos y primer rey independiente de Espana; el C6digo de Alarico, 
compilado por Alarico II (507), de espfritu romano-vulgar que contrasta con el 
romano-clasico de la Compilaci6n de Justiniano; el C6digo de Leovigildo, y el 
'Liber ludiciorum' promulgado por Recesvinto en el ano 654. 

A la postre de 10 dicho, el derecho germanico que actua en la formacion 
del derecho hispanico-visigodo, dista ya mucho de 10 que se lee en Julio Cesar y 
en Tacito y, el segundo demuestra el vigoroso influjo de la tradici6n 
romano-cristiana, en particular del derecho romano-vulgar de la Penfnsula. 

Desde el ano 711 , ano de la invasi6n arabe y por ende, del reino visigotico 
hasta la cafda de Granada en poder de los Reyes Cat61icos (1492), perdur6 en la 
penfnsula iberica el dominio islamico. Siete siglos, en los que, cosa extrana, muy 
escaso fue el influjo del derecho de los arabes en las tradiciones jurfdicas de 
Espana. Es que el Islam, atado mas por los nexos religiosos que por factores de 
suelo, del Coran extract6 sus normas y leyes. 

De otra parte, desde el momento en que Don Pelayo derrot6 a los arabes 
en Covadonga en e1718, se habfa comenzado la reconquista espanola y se fueron 
conformando los estados 0 reinos de Espana, en gracia del regimen senorial, que 
no feudal, dominante en tal Penfnsula. Del reino de Castilla y de Leon constitufdo 
en el ano 1230, de su derecho y de sus instituciones, dependera mas tarde la tarea 
de conquista y colonizaci6n de America. 

Los dos hechos apuntados, entre otros, causaron la subsistencia vigente 
del 'Liber ludiciorum'. De hecho los cristianos mozarabes 0 arabizados, sujetos 
al dominio invasor, siguieron rigiendo sus comportamientos jurfdico-privados en 
concordancia con el acopio legislativo visigodo. 

2.1.4. EI derecho feudal y el derecho en el alto medioevo 

EI feudalismo, propiciado por la flaqueza del poder publico, por la 
configuracion estamental de las sociedades, y por la fidelidad a las vinculaciones 
personales y de honor, lIevara al maremagnum del derecho feudal, tan dependiente 
de los vfnculos senor-vasallo. 

EI incurso arabe en Espana impidi6 en la mayor parte de la Penfnsula la 
consolidaci6n del feudalismo que se prodig6 en el norte de Europa a la muerte de 
Carlomagno y tuvo vigencia clara entre los siglos IX Y XI. Prolongado en cierta 
manera hasta el siglo XVIII, el feudalismo condujo paso a paso hacia los 
absolutismos que recibiran golpe mortal con la revoluci6n francesa. 

AI concluir el altomediovo en el siglo XI, y en las inmediaciones del surgir 
universitario de los siglos XII Y XIII, podemos hablar, en contraste con el Derecho ... ' 



romano, de un fondo jurldico que se denomina el derecho alto medieval. Muy 
variado porque no es cosa del estado sino de la espontaneidad; de contenido ya 
lejano del derecho romanista, y de escaso nivel cientffico. 

En Bolonia, ya se dijo, el Derecho romano, codificado por Justiniano, 
encontr6 puertas abiertas. Las 'universitates' 10 acogieron como tema de estudio, 
no sin perder de vista las otras fuentes y tradiciones del derecho. De seguro que 
cada 'universitas' en su medio y condiciones estudi6 sus locales tradiciones 
jurfdicas, mas 0 menos conservadoras de la impronta romana. Con el derecho civil 
de Roma las universidades tambien se dieron al estudio del Derecho de la Iglesia. 

2.1 .5 EI Derecho can6nico es .. . 

... el ordenamiento jurfdico de la Iglesia, y constituye un estatuto dinamico 
en permanente creaci6n a traves de decretos, epistolas y canones 0 normas 
conciliares. Como en la epoca que hemos relatado existi61a constante celebraci6n 
de concilios con sedes en Occidente y en Oriente, de Indole regional 0 nacional, 
se genera farragosa cantidad de canones. Su manejo era de enorme dificultad, a 
diferencia de los decretos papales emanados de la autoridad centrada en Roma. 

Gelasio I, papa entre el 492 y 496, insinu6 la primera compilaci6n de los 
canones conciliares. Lo secund61a iglesia visigoda, pr6diga en concilios toledanos, 
que produjo la 'Colecci6n de canones de la iglesia hispana', en el ana 630; esta 
obra se conoce como la 'Hispana', aunque recogi6 canones conciliares galicos, 
africanos y griegos; algunos decretos pontificios, colecciones, 'capitula' yepltomes 
parciales. En la 'Hispana', texto de estudio en los ultimos siglos del primer milenio, 
se percibe el abundante aporte de San Isidoro de Sevilla. 

Siglos despues, el fraile camaldulense y maestro en Bolonia, Graciano ( 
fl.h.1140), emprendi61a magna slntesis conocida como la 'Concordia Discordantium 
canonum' publicada hacia 1140-1150 bajo el titulo de Decretos de Graciano 
-'Decreta Gratiani'- que pasara a formar parte del 'Corpus luris Canonici'. En esta 
obra, Cuerpo del Derecho Can6nico, se adentraron las universidades, desde la 
Edad Media hasta la publicaci6n del C6digo de Derecho Can6nico en 1917.280/ 

2.2 La Universidad de Bolonia 

Estudiemos los orfgenes de la Universidad de Bolonia y la consolidaci6n 
y reconocimiento paulatino de su autonomla, bajo dos aspectos: el academico, y 
el jurldico que hizo merecer a Bolonia el denominativo de 'universitas' de 
estudiantes. 
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+Situada Bolonia sobre la antigua Villa Aemilia, era posta de asiento y 
paso hacia Roma, Ravena, Pisa y Pavfa y lugar geometrico para el encuentro de 
las tradiciones jurfdicas romanas, bizantinas y lombardas. Localizaci6n decisiva 
para la vocaci6n academica de Bolonia y de la Universidad que en ella nacerfa, 
sede magnifica de las ciencias del derecho 2811 

Desde el sig 10 XI prosperaban en el norte de Italia no pocas escuelas 
laicas dedicadas a la enserianza de las leyes. En Bolonia eran conocidas las 
escuelas notariales, que requerfan la propedeutica de las 'artes'. 

A fines de este mismo siglo y en la primera mitad del siglo XII, se 
increment6 el elenco de c6digos y textos jurfdicos utilizados en Occidente, por el 
redescubrimiento del 'Corpus iuris civilis' y la composicion de las primeras 
colecciones canonicas. 

Maestros famosos se dieron cita en la ciudad. Como Wernerius 0 Irnerius 
(m.h.1140) quien hace estudio y docencia profunda del C6digo de Justiniano 
(527-565). Muri6 joven Irnerius, pero dejo escuela. Sus sucesores manejaron y 
comentaron el C6digo de Dioclesiano (245-305) y el de Teodosio II (408-450). 
Entre estos fue notable Graciano. 

Si de la Universidad de Paris se puede aseverar que tuvo origen remoto 
en la escuela catedralicia, en el caso de Bolonia ha de situarse la raiz en la 
convergencia de tres sistemas escolares: la escuela episcopal que aporta las 
'artes'; las escuelas municipales, contribuyentes del derecho civil, y las monasticas, 
especialmente la de Saint-Felix, donde enseri6 Graciano, que proveyeron los 
estudios can6nicos. 2821 

De donde la complejidad jurfdica y jurisdiccional en el caso de Bolonia. 
iPor que de escuelas con diferentes orientaciones -'artes', leyes, canones- se 
conform6 una universidad y por que, a diferencia de Paris, donde la corporaci6n 
o 'universitas' era un conjunto de maestros y estudiantes -'un iversitas magistrorum' 
et scholarium'-, pero con predominio en la 'universitas' de los maestros, en Bolonia 
inicialmente habfa grupos amorfos de ambigua dualidad? 2831 

En procura de luces, dividamos el estudio de los aspectos jurfdicos y 
jurisdiccionales de la Universidad de Bolonia, en tres perlodos: Primero, la 
condensaci6n de las corporaciones de estudiantes y de profesores; segundo, las 
luchas por la autonomla con las autoridades comunales de Bolonia y, finalmente, 
la intervenci6n del pontificado. 

2.2.1 Primer perlodo: Condensaci6n de las corporaciones 

AI iniciarse el movimiento corporativo en Italia, los 'doctores' de las 
escuelas municipales de Bolonia alegaron que no siendo los estudiantes, 
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propiamente hablando, profesionales -a la manera que podfan serlo los forjadores, 
los peleteros y aun los mismos 'doctores' del derecho-, les estaba vedado 
agruparse en corporacion gremial. No eran un 'collegium' al modo que el Derecho 
romano entendfa este concepto. En terminos de hoy, los estudiantes no eran clase 
social ni estado definido. Carecfan de los derechos jurfdicos de poseer, contratar 
y litigar como cuerpo reconocido, y se hallaban jurfdicamente imposibilitados para 
designarse un 'rector'. 

Pero siendo personas de mayor edad -muchos ya provectos-, provenientes 
de latitudes muy distantes y variadas; amparados por sus propios derechos 
politicos; relacionados con gobernantes locales de abigarrada variedad, y validos 
de su palpable superioridad numerica frente a punados de escasos 'doctores', los 
estudiantes prosiguieron en el intento de ser reconocidos como autentica 
corporacion y de tomar ellos mismos el gobierno de aquello que empezaba a 
conformarse como 'universitas' en la ciudad. Por otra parte, era de usanza que los 
estudiantes boloneses no acudieran, a la manera parisiense, en busca de los 
maestros famosos, sino que ellos mismos los detectaban, los contrataban y 
mediante 'collectae', colectas, los trafan y les pagaban los emolumentos. 284/ 

Renuentes los 'doctores' a aceptar como legftima ante el pueblo la 
pretension de las 'nationes' y los 'studia', se resistieron tambien a acatar la 
regencia que estes desempenaban. Pero los estudiantes, extranjeros en su gran 
mayorfa, acogiendose al derecho imperial que tenfan bien sabido, apelaron a 
Federico I Barba Roja, emperador de Occidente de 1152 a 1190, para que 
dirimiera el conflicto. Federico, mediante la constitucion 'Habita', en 1158 concedio 
particular jurisdiccion escolar y eclesiastica a los estudiantes 'forenses' que de 
todas partes venfan a la ciudad. La comuna de Bolonia conservo su jurisdiccion 
sobre los estudios que se ofrecfan, como se ha dicho, en las escuelas laicas de 
derecho. La concesion de la 'licentia' pertenecio a los 'doctores', y el 'studium' 0 
corporacion de los estudiantes, por norma canonica, cayo bajo la jurisdiccion de 
la autoridad eclesiastica local. 

En cambio, los 'doctores' agrupados ya en verdadera 'universitas', 
quedaron sin amparo, sujetos a las disposiciones que emanaran de las autoridades 
comunales y bajo la regencia de los estudiantes que vieron puertas abiertas para 
constitufrse como 'universitas'. Grupo que evolucionarfa hacia la que fue la 
Universidad de Bolonia. 

Asf que los 'doctores' fueron exclufdos de este proceso generador del 
modelo jurfdico de la Universidad de estudiantes. 

Con la constitucion 'Habita', primer documento oficial que reconocio en 
Bolonia la existencia de 'studia' 0 grupos corporativos dedicados a los quehaceres 
del saber, 285/ termina el primer perfodo. 
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2.2.2 La Comuna contra los 'Doctores'. La Autonomfa 

Libres sus manos, la comuna de Bolonia, de manera casi tiranica, 
intervino la vida y la actividad de los 'doctores'; pues consciente del renombre 
alcanzado por la calidad de los estudios jurfdicos, y porque los 'doctores' eran 
escasos, les sometio la 'licentia' de ensefiar en las escuelas oficiales (1189) al 
juramento y promesa de permanecer de por vida en la ciudad. 

Entrado el siglo XII, la comuna prosiguio en su actitud intervencionista. 
Condiciono la ratificacion de la 'licentia' que se concederfa a los estudiantes 
italianos, a que estos nunca abandonaran la ciudad, a mas de otras disposiciones 
que afectaban a las 'universitates' de los estudiantes, que, no las soportaron. 
Hubo conflictos callejeros. Escolares 'forenses' retornaron a su tierra de origen 0 

se ampararon en otras 'universitates'. En uso del derecho de secesion 286/, 
bandadas de estudiantes iniciaron nuevos asentamientos universitarios en Vicence 
(1204), Arezzo (1215) y Verceil (1228). La mas notable de estas migraciones, 
engrosada con 'doctores', poso en Padua (1222) y origino la Universidad que ha 
lIegado hasta nosotros. 287/ 

Luchas contra la comuna y migraciones se entienden mejor recordando 
que durante la mitad del siglo XIII, los estudiantes de Bolonia empezaron a 
organizarse por 'nationes' como algunos de ellos 10 habfan visto hacer en Paris. 
288/ 

Pero en Bolonia, de las 'nationes', mas poderosas allf y numerosas, 
derivara, en ultimo termino, la Universidad. 

Por razones gentilicias, los extranjeros conforman la gran 'universitas' de 
los ultramontanos, mientras los de Italia se agrupan en la 'un iversitas' cismontana. 
Estos dos grandes grupos aglutinan a los estudiantes de leyes. Cada universidad 
tiene su 'rector'; rectores de las 'universitates' 0 de las 'societates' -como tambilm 
las lIaman- que no tienen injerencia sobre las escuelas ni sobre los estudios, 
dirigidos por los maestros y 'doctores'. Lo que explica que las dos 'universitates' 
de estudiantes, la ultramontana y la cismontana, enfrentadas con la comuna, por 
momentos discrepen tambien con la 'universitas' de los 'doctores' empefiados en 
reprimir el poder de las corporaciones estudiantiles. Esta pugna origino la 
secesion hacia Padua. 

2.2.3 Tercer Perfodo: Intervencion del Pontlfice romano 

En todas las contiendas, las corporaciones de estudiantes habfan tenido 
en Roma un gran aliado. 289/ Es de analizar entonces la actitud de la Iglesia 
respecto a los acontecimientos boloneses. EI pontificado habfa mostrado desinteres 
por los estudios de derecho civil, de caracter laical. No asf por los de canones y 
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los de 'artes', que estaban bajo su jurisdiccion, dado que eran ofrecidos en 
escuelas monacales y episcopales, respectivamente. 

Pero en 1219, despues del segundo exodo universitario, Honorio III 
adopto una decision audaz. Autoriza a la Iglesia local de Bolonia para conceder, 
al estilo de Paris, la 'Iicentia'. Golpe de genio politico que libera del poder comunal 
las corporaciones de estudiantes, en momentos en que la comuna se debatfa en 
conflictos internos por la derrota de Federico II en Alemania. Perdido su influjo, 
el Emperador hubo de someterse aRoma. 

Puede entonces afirmarse que en 1230 se habfan unificado, por potestad 
papal, las 'universitates' de juristas, de artistas y de estudiantes de canones, y que 
la Universidad de Bolonia estaba plenamente establecida. Amparada, ademas, 
con el equilibrio de privilegios imperiales, comunales y, ante todo, pontificios. Y 
que en 1270 habfa cesado la pugna interna entre la Universidad -artistas y juristas 
de uno y otro derecho-, con la ciudad de Bolonia. 

La unidad institucional fue rafz de la autonomfa, juntamente con el poder 
del saber que por todas partes de Europa se Ie reconocfa. Bolonia era "celebre 
entre todas", segun 10 habfa testimoniado Honorio III. En el transcurso del 
desarrollo universitario bolones -dice Stephen d'irsay- hubo una daptacion muy 
clara de los poderes eclesiastico y civil: trabajo diffcil, pero orientado aquf con 
mayor perfeccion que en otras partes yen condiciones particularmente complejas, 
hacia la autonomfa universitaria. Final feliz de una situacion polltica grave y 
amenazante, y cuna de las doctrinas jurfdicas que habrlan de cambiar el ideario 
politico de Europa. 2901 

3. EI pensamiento cientffico. La Universidad de Oxford y 
la migracion a Cambridge. 

La Universidad de Oxford, asimilable a las 'universitates' reconocidas en 
virtud del derecho consuetudinario, ofrece circunstancias y singularidades que 
determinaron su fisonomfa peculiar, proyectadas, siglos mas tarde, en la 
conformacion universitaria de la America septentrional. 2911 

Con todo, las peripecias de la 'universitas' oxoniana en su primera vida, 
no difieren mucho de los aconteceres de Parfs y Bolonia en cuanto a consolidacion 
y reconocimiento de la autonomfa; y los actos en que podamos ahora dividir la 
historia original de Oxford son equivalentes a los relatados de Francia e Italia. 

Pero situemosnos antes en el Oxford medieval. Enjuta villa desprovista 
de importancia, carecfa de los atractivos de Paris y Bolonia. Acudieron a sus 
asentamientos escolares figuras de renombre, teo logos, juristas y maestros de las 
artes, pero el burgo sencillo se mantenfa muy desconocido. Una avenida migratoria 
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de estudiantes de Paris, que usaron en 1167 el derecho de secesion por razones 
polfticas, fortalecio la conformaci6n del 'studium' 0 corporacion escolar oxoniana, 
bien distinguible hacia fines del siglo XI. 292/ 

Para efectos narrativos, apretemos los hechos iniciales de Oxford en tres 
etapas de consolidaci6n auto noma. La primera fue de pugna entre los escolares 
y la burguesfa, seguidas de la migraci6n a Cambridge; despues, la intervenci6n de 
Roma y lajurisdicci6n de los cancilleres; finalmente, la autonomfa de la universidad 
respecto al poder eclesiastico local. 

3.1 Escolares y burgueses 

Claro y distinto el 'studium' de Oxford como corporacion, al estilo de Parfs 
y de Bolonia tuvo enfrentamientos con los burgueses al inaugurarse el siglo XIII. 
La muerte ocasional de una mujer en encuentros callejeros, y la amenaza de 
muerte que ciudadanos de Oxford movfan contra dos estudiantes inocentes, 
trajeron como consecuencia la dispersi6n de algunos miembros del 'studium'. 
Unos a Cambridge (1209), dispersi6n originante de la Universidad que allr subsiste. 
Otros a Reading y Meidstone. Muchos recogieron bartulos de vuelta a Parfs 0 

buscaron asilo academico en Bolonia. 293/ 

3.2 Interviene Roma 

Parece que en la Edad Media las migraciones universitarias alertaban a 
la autoridad pontificia y la instaban a actuar. Tambien en Oxford. Por esto y porque 
el 'studium', consciente de su unidad colectiva, acudi6 aRoma, visito a Oxford el 
cardenal Nicolas, como legado papal, y ratifico en 1214 los derechos 
consuetudinarios adquiridos por el 'studium' y los de secesi6n y huelga. 

En el ambiente medieval, digamoslo de paso, la consagracion del derecho 
de secesi6n arredraba tambien a las autoridades locales de las villas. Era tal el 
prestigio adquirido por los 'studia' 0 'universitates', que perderlas por la fuga y 
alejamiento colectivo iba en desmedro del prestigio ciudadano. Tambien el 
derecho de huelga incomodaba. Huelga -de holgar- 294/ no era un simple respiro 
de holganza y descanso 0 de pacffico cese de labores. Era precedente de la 
pendencia violenta. Secesi6n y huelga se convirtieron desde entonces en recurso 
defensivo de las corporaciones frente al abuso de las autoridades. 

Volviendo a la visita del Cardenal, el purpurado acord6 para los escolares 
jurisdicci6n eclesiastica autonoma, que los sustrajo del poder civil de la burguesfa; 
jurisdiccion que serra ejercida por el Obispo de Lincoln por medio de un Canciller. 
De esta manera, tambien eximio al 'studium' oxoniano de la injerencia de los 
abades de Oseney y de Santa Friedeswyde, los dos eclesiasticos mas prominentes 
del lugar, bajo cuya tutela estaban las escuelas de Oxford. 295/ 
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Oxford habfa dado un paso hacia el reconocimiento de su autonomfa. 

Pero toda disposicion de orden jurisdiccional, ya se ha visto, trae consigo 
sus propios aconteceres. Por la famosa dispersion del 'studium' parisiense, entre 
1229 y 1231 muchos estudiantes emigraron hacia Oxford. {.Que haria la austera 
localidad con tanta gente? Hubo explosion demogrcifica escolar que exigio aclarar 
situaciones jurfdicas, luego de nuevos disturbios callejeros que se presentaron 
con mayor 0 menor periodicidad, desde 1232 a 1238. Intervino en 1240 el rey 
Enrique III. Confirmo derechos y privilegios del 'studium' y fortalecio aun mas el 
poder del Canciller dentro del mismo, concediendole facultad de encarcelar a 
quien lesionara los intereses de un miembro de la 'universitas'. 296/ 

Y porque sucede en cosas de autonomfa que quien la reconoce cree 
conquistar derechos de intervencion sobre la entidad agraciada, se encienden 
llamas de discordia entre la 'universitas' de Oxford y el rey. Pero ocupado el 
monarca con asuntos politicos y favorecida la Universidad por la sede pontificia, 
no pasaron a mayores los conflictos con la autoridad real. 

En efecto, el Papa Inocencio IV habfa puesto la naciente Universidad, son 
sus palabras, "bajo la proteccion de San Pedro y nuestra". Ademas, famoso 
Oxford p~r los estudios teologicos, perc no tan desarrollados en ella como en 
Paris, el papado vera menos necesario vigilar los estudios. Independizo entonces 
mas al Cancillerde la sujecion al Obispo, para asuntos de la universidad. En otras 
palabras, el Papa hizo del Canciller, no un poder externo e interventor, sino un 
miembro de la 'universitas'. 297/ Esta disposicion hara escuela en la historia 
administrativa de las universidades britanicas. 

3.3 La Autonomra de Oxford respecto al poder eclesiastico 

La ultima etapa de conformacion de Oxford la serialamos hacia los arios 
1225 y 1230, cuando lIego a ser Canciller Roberto Grosseteste. Teologo y 
profundo conocedor de Aristoteles, empezo a equiparar la Universidad con los 
niveles filosoficos de Parfs, ensombrecidos en Oxford por el desarrollo de las 
disciplinas jurfdicas y medicas. Solidamente establecidas despues de 1225 las 
ordenes mendicantes de dominicos y franciscanos, miembros de elias contribuyeron 
al nuevo esplendor intelectual y universal de la Universidad. De esta epoca data 
la denominacion oficial de Oxford como Universidad. 298/ 

EI proposito que se habfa impuesto Grosseteste tuvo exito. Vigorizada la 
Universidad en su autonomfa por el poder que desplegaba en el saber y gracias 
a un modelo administrativo que hizo a la Universidad de veras autonoma en todos 
los aspectos, hacia 1260 se podra decir que "Oxonialis universitas (est) aemula 
Parisiensis", digna rival de su hermana de Parrs. 299/ 
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+Ademas de haber nacido en pequena villa; de no habertenido 'facultates' 
tan independientes entre sf ni tan interiormente autonomas como las de Parfs 0 de 
Bolonia; 3001 de haber exhibido muy debil organizacion de las 'nationes' -Oxford 
tuvo solamente dos-, y de haber prosperado con una formula administrativa en 
donde el rector no fue necesario porque las funciones de este eran asumidas, 
desde dentro de la Universidad, por el Canciller, 301/ el ambiente universitario de 
Oxford ofrece otra peculiaridad adicional. Fue singularmente prolffico en 'col
leges', 3021 

Residencias, primero, de estudiantes y dispensadores de medios de 
trabajo, estos 'colleges' Ilegaron a ser centros de estudio, porque la Universidad 
no poseerfa edificios antes del siglo XV. 

En los 'colleges', muy numerosos por cierto, se fecundo aquel sistema tan 
conocido de la pedagogfa tutorial. 3031 

+Los estudios que se hacfan en Oxford tuvieron un rasgo caracterfstico. 
EI interes religioso no fue ahf menos vivo que en Parfs, pero la manera de 
subordinar las ciencias a la teologfa fue siempre mas libre, flexible y menos 
inmediatamente utilitaria. En ambas universidades, Aristoteles fue objeto de 
admiracion; pero PariS, ocupada en el desenvolvimiento de la tradicion religiosa 
y la teologla, encontro mas utilla armazon logica y la sistematizacion conceptual, 
permitidas por la metaffsica aristotelica. Oxford, en cambio, se fijo curioso en el 
elemento emplrico del aristotelismo; y el 'quadrivium', que en Paris era mirado con 
cierta displicencia, fue ensenado con lujo de detalles en la 'universitas' oxoniana. 
Adictos sus maestros al pensamiento de los arabes, propiciaron que Roberto 
Grosseteste y Roger Bacon elaboraran los primeros ejemplos de una ffsica 
matematica. A Bacon se debe la cabida que entidades universitarias de entonces 
dieron a la experimentacion cientlfica como metodo del conocimiento. 3041 

4. La Medicina y las Universidades de Salerno y Montpellier 

4.1 La Medicina 

Hacia el ana 500 a.C. la mente observadora y pensante de los griegos, tan 
creativa y escultorica de expresiones felices y terminos sabios, acunolos conceptos 
de 'naturaleza ('physis') para indicar el ser y actuar de los seres; de 'episteme' y 
de 'arte' -'techne'-, que designa la accion del hombre con fundamento en el saber. 
Esta naciendo la filosoffa y con ella, el concepto de ciencia. Anaxagoras (500?-428) 
pudo entonces ensenar que nuestra superioridad sobre los ani males consiste en 
que utilizamos la experiencia, la memoria, nuestra inteligencia y nuestra destreza. 

+La medicina -de 'medo' 0 'medeo', curar-, quehacer practico y espontaneo 
pero tan tocado siempre de ficciones y teogonicas causalidades, se beneficio con 
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este saito audaz del mito al 'logos', porque el arte medico -'teknne iatrike
empezarla a salir de su estado precientlfico y pretecnico y a convertirse en saber 
racional con raigambre en la ciencia 0 'episteme' que nos descubre 10 secretos de 
la 'physis' 0 naturaleza y el camino acertado de sus aplicaciones. 

Quedaran atras la medicina prehistorica, la paleopatologica y las 
terapeuticas empiristas y magicas de la humanidad primitiva, con sus chamanes 
y curanderos que como la sociedad entera, velan en el enfermo un ser castigado 
por los dioses y en la enfermedad un hechomoral excecrable, conceptos superstites 
de las primeras civilizaciones. 

Leamos estas mlticas concepciones antes de retornar en nuestro texto a 
los primeros albores de la medicina cientlfica y tecnica en la Antiguedad clasica, 
y como aquella lIego al seno de la universidad medieval. 

4.1.1. La Medicina precientlfica 

Es cierto que en los siglos ultimos de la civilizacion asirio-babilonica 
(400-539 a.C.) se inicio con timidez 10 que algunos, con Contenau, conocen como 
la "aurora de una medicina mueva" porque el slntoma empezo a ser considerado 
"en Sl mismo" y no como consecuencia del deterioro moral. Pero era demasiado 
tarde. Assur, yBabilonia estaban en su ocaso. Magias y empirismos se mantendran 
en la medicina a 10 largo de los casi cuatro milenios de la civilizacion egipcia. 
Habla alii tres clases de sanadores: los sacerdotes de Sekhmet, que mediaban 
entre el paciente y la diosa iracunda y mezclaban drogas a sus ritos terapeuticos; 
los medicos laicos, tambien lIamados escribas, y los magos expertos en practicas 
sobrenaturales y dotados de virtud para hacerlas eficaces. Eran saberes y 
poderes que se suponlan heredados y solo comunicables a los iniciados, siempre 
asistidos por los dioses en su quehacer curativo, en veces emplrico-magico y en 
otras emplrico-racional. 

Los embalsamamientos previos a la preparacion de las momias, contra 10 
que se pueda inferir, no desarrollaron mucho los saberes fisiologicos y anatomicos 
de los egipcios que, de otra parte, no conoclan diferencias entre patologla y 
terapeutica, reducidas al nombre de la enfermedad seguido de prescripciones, 
porque segun decir de Homero (Od. IV, 229), Egipto era tierra fertil que produce 
muchos farmacos y donde cada hombre es un medico. En cuanto a practicas 
quirurgicas, los papiros egipcios descubren destacables precisiones. 

Con la invasion islamica, la cultura egipcia se extinguio; pero sus saberes 
medicos pasaron a manos de pueblos y civilizaciones circundantes y subsiguientes: 
de los arabes, por supuesto, de los medicos griegos, primero hipocraticos y luego 
alejandrinos, y de los egipcios cristianos. 

.-. 
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EI antiguo Iran, desde la lIegada de los arios en el atio 2000 a.C. hasta la 
conquista sasanida (637 de nuestra era), dejo su saber medico confundido con los 
textos religiosos; de donde se infiere que el arte medico del Iran fue magico-religioso 
con algunas evidencias de haber tenido rasgos de medicina emplrica. 

+Digamos algo sobre la medicina en ellejano Oriente, aunque queden por 
verse sus relaciones con el mundo greco-Iatino de donde vendran los primeros 
impulsos de la medicina cientlfica a la Europa occidental. 

AI menos desde el siglo V a.C., el saber de los medicos chinos ha tenido 
como fundamento intelectual una doctrina cosmologica bien articulada. Una 
realidad ultima, inmutable y eterna, el 'Tao' -de donde el nombre de taoismo-, 
produjo el universo en el cual se manifiestan constantemente, bajo la forma de dos 
principios contrapuestos, el Yang (el cielo, la luz, la fuerza, la dureza, el calor, la 
sequedad, 10 viril) y el 'Yin (Ia tierra, la oscuridad, la debilidad, la blancura, el frio, 
la humedad, 10 femenino). De la mutua relacion dinamica entre ellos, dependerlan 
el curso clclico y la variada peculiaridad de los procesos naturales. 

Religioso y teologico en sus origenes, este esquema, que provenla de 
tiempos de Lao-Tse y de Confucio (ss. VII y VI a.C.), se secularizo en los siglos IV 
Y II por introduccion de un tercer elemento de orden cosmico, advenedizo de la 
India. Cinco serian desde entonces los elementos fundamentales del cosmos: 
agua, tierra, fuego, madera y metal, en los que la fisica, la alquimia, la fisiologla, 
y la medicina anterior a su occidentalizacion, tuvieron su fundamento. EI hombre, 
microcosmos, se halla formado por esos cinco elementos, y de la mezcla y la 
dinamica de los cinco, deriva su base real la vida humana. 

De esta composicion pentagonal surgiran los conceptos 
anatomicos de la antigua China: si cinco son los elementos, cinco sus organos 

principales (corazon, pulmon, rition, hlgado y bazo) y cinco los secundarios 
(intestino delgado, intestine grueso, ureter, vesicula biliar y estomago) a los 
cuales corresponden otros tantos planetas, estaciones, colores, sonidos y sabores. 
Las relaciones de amistad 0 enfrentamiento entre los elementos, 6rganos y demas 
partes de las dichas composiciones primarias, causan salud 0 desequilibrios que 
constituyen la base de la patologla, sus respectivos diagnosticos y la terapeutica 
correspondiente: farmacoterapia, acupuntura e inmersion en 'hierbas ardientes', 
la moxibustion, sin dejar de lado los procedimientos quirurgicos y otros afines 
como los masajes. 

EI conocimiento de todos los principios dichos y su puesta en practica, 
determinaron la profesionalizacion de la medicina china, que estuvo muy cerca de 
superar su etapa pretecnica y precientlfica. ;.Por que ello no acontecio si los 
chinos vislumbraron el sistema logico y formal que hizo posible a los griegos 
acceder al concepto de ciencia y a las relaciones de causalidad que manejaron los 
filosofos de la Antiguedad clasica, de la Edad Media y del Renacimiento? Quizas, 
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10 asevera Lafn Entralgo, porque las nociones de Tao, Yang y Yin fueron menos 
propicias para el efecto dicho que los conceptos de 'physis', 'logos' y 'techne'. 

La historia del urbanismo registra la refinada expresion de ciudades 
(Mohenjo-Daro, Harappa) que se dio en el Valle del Indo durante el tercer milenio 
antes de Cristo. En el 1500 acontecio la invasion aria de Indostan y desde 
entonces, el desarrollo de la que hoy conocemos como cultura india, sometida a 
la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV y en nuestra era, a la presencia 
arabe (s.VIII) y a la colonizacion inglesa a partir de 1612. 

Textos muy antiguos, desde los Vedas hasta los Brahamanas y los 
Upanishads, permiten rastrear los orfgenes de la medicina india, pues ademas de 
aquellos libros poseedores de un caracter religioso, otros son de orden puramente 
medico. Estos contienen saberes anatomicos procedentes de la observacion y no 
poco tambien de la imaginacion, propagados por los rituales de los sacerdotes 
para expulsar demonios maleficos posados en diversas partes del cuerpo humane 
o de los ani males y, mas tarde, por personajes -los medicos- que se aproximaban 
a la anatomfa humana con animos de metodica inspeccion. 

Inclinado el saber medico hacia concepciones cosmico-religiosas, los 
huesos, por ejemplo, tenfan que ser 360, por los dfas del ano, 0 tantos cuantas 
piedras componfan los altares. Divinamente una en su constitucion, la materia del 
cosmos es composicion de cinco grandes elementos primarios: el espacio lumfnico, 
el viento, el fuego, el agua, y la tierra; de estos, los tres ultimos adquieren 
consistencia e importancia en el cuerpo humane y constituyen los humores y los 
que nosotros Ilamamos tejidos. Asf las cosas, desde el punto de vista de la 
fisiologfa derivaban los medicos de la cultura india sus conceptos de enfermedad 
y patologfa. En los textos medicos domina la idea de la enfermedad como un 
castigo divino; otros escritos la atribuyen a la posesion de espfritus maleficos y 
algunos por fin, de caracter mas racional y posterior, a las relaciones entre el 
individuo y su medio externo, porque la enfermedad es un desequilibrio entre el 
ser y su ambiente. 

Estas diversas concepciones del mal originan, como es de entender, las 
de la terapeutica 0 tratamiento medico, segun ella fuera ordenada por sacerdotes 
o por farmacoterapeutas y cirujanos. Muy rico fue el elenco de farmacos y su 
clasificacion, por las virtudes soporlferas, calefacientes 0 refrescantes, y digestivas. 
Lacirugfa, porsu parte, erade escision, escarificacion, puntura, sondaje, extraccion, 
drenaje, y sutura. 

Estancada en sus formulas antiguas, aunque no completamente mftica y 
sf en veces racional, la medicina india apenas si se allego a los linderos finales de 
10 pretecnico y precientffico. En el mundo indoeuropeo, dice A. Zubiri, la mirada del 
sabio se detiene en el espectaculo del universo sin intervenir en el; no podfa, por 
tanto, lIegar a la 'tekhne iatrike' de los griegos ni al lars medica' de los cristianos 
medievales. .. .. 
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Dejados sin menci6n especffica 105 perfodos ante riores al Bajo Imperio 
(646-1186), resumamos que en este lapso la medicina japonesa 
-panteista-animista- recibi610s primeros influjos de la dietetica, la farmacoterapia, 
la acupuntura, la moxibusti6n y la balneoterapia de la medicina china ayudada de 
encantamientos, practicas reservadas a 105 medicos y sacerdotes budistas, que 
estaban sometidos a severa reglamentaci6n proveniente de la capital del Imperio, 
Nara. Viene a continuaci6n la epoca de Kamakura (1186-1333) en cuyo regimen 
politico de tipo feudal aparecen 105 primeros textos de una medicina propiamente 
japonesa que, p~r supuesto, no deja de lado sus ascendientes chinos. EI regimen 
descentralizado result6 propicio a la popularizaci6n de la medicina, a la preparaci6n 
de 105 medicos budistas y ados tendencias que durante el perfodo Ming tomaron 
sus rumbos propios: una libresca y tradicional, y otra fundada en la observacion 
de la realidad y, por tanto, de sesgo cientffico. En estos t iempos se hizo 
nuevamente muy palpable el influjo chino. 

La condici6n arcaica y semftica y el arraigado monoteismo del pueblo 
israelita, que salio de Caldea y se establecio en Canaan (1850-1500 a.C.), 
determinan la historia primitiva de la medicina en Israel, modificada despues por 
105 muchos aconteceres del pueblo judfo hasta la destruccion de Jerusalen por 
Tito en el ano 67 de nuestra era. 

Durante mucho tiempo, la enfermedad fue vista como castigo por la 
colera de Yhave, 10 que no impidio toda suerte de preceptos higienicos que se leen 
en la Escritura. Pero la salud solo viene de Dios. Si se abrfan puertas a 105 
medicos extranjeros era porconsiderarlos ayudantes del poderdivino, en contraste 
con el medico hipocratico que se proclamara en forma abierta servidor del arte de 
curar. 

Primero por la diaspora, intensa desde el siglo III a.C. y despues por la 
destruccion de Jerusalen, 105 judfos se diseminaron por todas las tierras del Viejo 
Mundo; pero manteniendose fieles a sus principios religiosos, adquirieron con 
inteligencia la cultura del pafs a que lIegaban. Por ello sera tan notable su 
contribucion al desarrollo de la medicina en la epoca helenfstica y la Edad Media. 

+No todo el acervo de la medicina arcaica, precientffica y pretecnica, se 
diluy6 para siempre. Cada una, en su medida, algo Ie lego, en practicas y 
actitudes, al oleaje racionalista que vendrfa a continuacion, comenzando por el 
'Corpus Hippocraticum' y el texto de Alcmeon de Crotona en que tiene su punto de 
partida la ciencia medica de Occidente. EI Cristianismo, con su teologfa del 
sufrimiento, del mal y del dolor, cambiara 105 desprecios a la enferemdad y al 
enfermo por la compasi6n y 105 cubrira con el manto de la caridad, al paso que las 
medicinas nativas, populares y folcloricas, siguen conservando mucho de 10 
antiguo. 
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Causas antropol6g icas muy hondas del paso audaz del mito al logos en 
la Grecia antigua, nos las precisa con hondura el fil6sofo espanol Zubiri. Todos, 
semitas e indoeuropeos , comenzaron interpretando las realidades que los 
asombraban y sus componentes (el fuego, el aire, el agua, el espacio), como 
muestras del poder 0 poderes divinos. Pero esta comunidad de percepciones, 
vistas a 10 largo de trechos cubiertos por la medicina precientffica en sucesivas 
civilizaciones , guardaba en 51 misma una sutil diferencia. Del semita es permanecer 
extasiado e inerme ante las manifestaciones 0 teofanlas de 10 alto; el indoeuropeo, 
en cambio, las ve como realidades inteligibles por la fuerza penetrante de la raz6n, 
y busca y descubre maneras de intervenir en elias desde fuera, para modificarlas, 
que es el significado propio de la palabra 'ex-periencia'. EI semita se mantuvo 
pensando en la enferemdad como castigo ineludible, mientras el naturalismo 
indoeuropeo se decidi6 a descubrir causas morbosas en el desequilibrio entre el 
ser enfermo y su medio. 

Por ello naci6 en Grecia, Roma e Israel, arrastrada por los vientos 
racionalistas de Occidente, la medicina cientffica y en ella, las dos grandes 
vertientes terapeuticas que subsisten hasta hoy: la alopatfa cuyos medicamentos 
y procedimientos causan en el estado san~ fen6menos diferentes de los que 
caracterizan las enfermedades en que se cumplen, y la homeopatfa 0 sistema 
curativo que aplica a las enfermedades, en dosis mlnimas, las mismas substancias 
que en mayores cantidades producirfan al hombre sane slntomas iguales 0 
parecidos a los que trata de combatir, de acuerdo con el viejo principio 'similia 
similibus curantur' . 

4.1.2. La medicina en la Grecia clasica. Roma 

Hacia el ana 3000 a. de C. y mientras la Grecia continental no ha pasado 
del Neolitico, en la isla de Creta comienza el uso de los metales. Entre los anos 
2300 y 2000 sube a su punto culminante la segunda ciudad de Troya y se 
construyen los palacios cretenses. Hacia los siglos XV Y XVI de la era precristiana, 
lIegan los aqueos procedentes de la Europa central y suceden despues eventos de 
gran trascendencia: apogeo del dominio naval -talasocracia- de los minoicos; la 
civilizaci6n minoica y el imperio aqueo y, hacia 1250, la Guerra de Troya y poco 
despues la invasi6n doria que se establecerfa en el Peloponeso, la de los eolios 
asentados en el centro del pais, y el asentamiento jonio en el Atica. Progresivamente 
se desarrollaron las ciudades guerreras como Esparta y las de comerciantes como 
Corinto y Corcira. Vin~ despues la Magna Grecia. Los medos persas, tras atacar 
las ciudades griegas de Asia, intentaron contra Atenas y estall6 el conflicto de las 
guerras con los medos (s.V. a.C.). Victoriosos, los griegos se aproximan a su 
momento aureo, el siglo de Pericles (500-429) . Condiciones de todo orden, 
reforzadas p~r la colonizaci6n helena de toda Sicilia y del sur de la peninsula 
italica (55. VIII Y VI), favorecen, con el espendor intelectual, la expresi6n primera 
de la medicina cientlfica. 
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+Pero este jalon angular estuvo precedido por perlodos en que la medicina 
griega se vic tambien dominada por conceptos precientfficos y pretecnicos que 
constituyen la que hoy Iiamamos la medicina de los tiempos homericos, pues la 
composicion y funciones del cuerpo humane se vieron favorecidas por la 
observacion curiosa y directa de los heridos y de la putrefaccion de cadaveres en 
los campos de batalia. 

EI lenguaje homerico, apuntemos, concibio el cuerpo mas como una 
secuencia de organos que como unidad organica. Consecuentes son entonces los 
conceptos fisiologicos: la vida perdura mientras permanece en el cuerpo el alma 
-'psykhe- 0 el animo -'thymos'- residente en la region que Iiamaron los griegos 
'phren', conjunto unitario del diafragma, el pericardio y el corazon. Ademas, la 
IIfada y la Odisea aluden a las causas morbosas: la traumatica, la ambiental y la 
divino-punitiva y, en consecuencia, a los recursos terapeuticos: la cirugfa, los 
farmacos, los banos lustrales 0 catarsis purificadora, los ensalmos, los 
encantamientos y los exorcismos. 

Se supone que Homero vivie en el siglo IX y que sus poemas educaron a 
Grecia. Con todo, los conceptos medicos extractados de sus epopeyas, participan 
de muchas tradiciones precientfficas. De nuevo nos inquieta una pregunta: 
l,Como pudo darse el saito, en Grecia, de la medicina precientffica y pretecnica al 
saber medico bajo el imperio de la razon? Sin duda, el modo de ser curioso, 
observador y recursivo de los griegos, rama vital de la civi lizacion indoeuropea 
que derivo en el nacimiento de la filosoffa, y la purificacion del concepto de 
'tekhne'. 

Este termino, en su origen, es de imprecisa significacion; es un quehacer 
o arte, un oficio, una industria primitiva. Pero por el pensar filosofico, la palabra 
va cobrando prestancia intelectual; deja de ser algo que se hace sin preocuparse 
de las razones para dirigirlo con el 'porque' que la ciencia dicta, de acuerdo con 
la naturaleza 0 'physis' de aquello sobre 10 cual se obra. Paulatinamente se podra 
hablar, con mayor prestancia, de la 'tekhne iatrique' 0 el arte de curar como 
racional distintivo del ejercicio medico. 

Hacia la medicina cientffica. Hip6crates y Galeno 

EI contraste de vida entre dos medicos de Crotona, Democedes y Alcme6n, 
ambos nacidos en el siglo VI a.C., nos permite fijar en la historia el paso de la 
medicina puramente empfrica, aun no desprovista de ribetes magicos, a la 
resueltamente tecnica. 

+Democedes, de vida aventurera, sera medico en la corte de Darlo de 
Persia. Mas cientffico, quizas, hacia el ano 500 Alcmeon, escribe el texto que 
inicia formalmente la historia universal de la patologfa. Desde el hasta la muerte ... 



de Galeno (201) -fin de la medicina antigua-, cabe sefialar varias etapas. La 
presocratica, cuando pensadores geniales -Tales y Anaximandro, ambos de 
Mileto, Pitagoras de Sam os y arraigado en Crotona, Alcmeon de la misma ciudad, 
Parmenides de Elea, Heraclito de Efeso, Empedocles de Agrigento, Anaxagoras 
de Clazomenas, Democrito de Abdera, Diogenes de Apolonia-, elaboran la nocion 
de 'physis', de donde el nombre de 'physiologi', fisiologos, dado a los primeros 
arriba mencionados. 

+Sobre este fundamento cientlfico, otros genios de distintas escuelas 
medicas de Crotona, Gnido, Cos, comienzan a construir una medicina fundada en 
la fisiologfa 0 ciencia natural de los presocraticos. Recogidos de aquf y de alia, p~r 
unos y por otros, editados hace mas de un siglo p~r el medico y helenista Litre, y 
tejidos con una concepcion tecnica y fisiologica de la medicina, esos saberes 
conforman el 'Corpus Hippocraticum'. 

+La tercera etapa discurre entre Hipocrates y sus seguidores los 
alejandrinos, que producen escritos hoy integrados al 'Corpus Hippocraticum', y 
coincide con los grandes movimientos filosoficos de Platon y la Academia, de 
Aristoteles y el Liceo, de Zenon de Citio y la Estoa 0 Portico de los estoicos (ss. 
V. y IV. a.C.). 

+Con la fundacion de Alejandrfa y su Museo (s.IV) comienza el perfodo 
helenfstico de la cultura griega y la cuarta etapa de la medicina, que fue de 
convulsiones. Herofilo de Caicedonia y Erasfstrato de Ceos, ambos medicos en 
Alejandrfa, se declararon antihipocraticos y antiaristotelicos, ambiciosos de 
contraponer otra escuela medica de tradicion empirista. Temerosos de la libertad 
intelectual, cayeron en un cierto letargo parlanchfn que les merecio de Galeno el 
mote de 'medicos habladores'. 

+Roma, emporio comercial y politico, atrala talentos; y los romanos, a 
despecho de su pragmatismo receloso, terminaron por aceptar la ciencia medica 
de esos advenedizos del Mediterraneo Oriental que hablaban, escribfan y 
practicaron en griego la medicina cientlfica, cuando Roma aun no habfa superado 
su rudo nivel pretecnico. Nace entonces la medicina helenlstico-romana de Celso 
Aureliano. Cesar y Ciceron la consideraron como la del Imperio, desflecada en 
varias escuelas: la metodica de tinte empirista y pragmatico, la enciclopedista y 
farmacologica, la que se inspiro en el neumatismo hipocratico y, como en todo, la 
escuela 0 tendencia eclectica. 

+Por ello fue necesaria la mente de Galeno de Pergamo que brilla junto 
a Hipocrates en el firmamento de la medicina antigua. Domino todos los campos 
medicos y sobre ellos escribio en abundancia, de modo que pudo recoger en 
slntesis por demas meritoria el saber de Hipocrates, a quien veneraba, y las 
lecciones que las filosoflas de Platon, Aristoteles y los estoicos, Ie ensefiaron 
sobre la medicina. 
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+La de Galeno es la penultima etapa, seguida del galenismo repetidor; 
pues con la figura del 'gale no' por antonomasia, parecio que la medicina 
helenrstico-romana agotaba su creatividad. EI galenismo se cruzo en la vida del 
cristian ismo naciente y unidos de la mana entraran en las escuelas medicas del 
Mediterraneo y en las 'universitates' del siglo XII. 

Filosofos y Medicos 

A 10 largo de estas sucesiones, los conocimientos cientrficos animaron el 
trayecto de la medicina, alentados por la exigencia sistematica de ordenar los 
saberes de acuerdo con principios ciertos y racionales y por el rigor metodico y la 
teoretica que piden del investigador respuestas comprehensivas sobre el ser total 
de 10 estudiado. 

A estas requerimientos respondio la mente de los 'physiologoi' 
presocraticos con la vision directa 0 vision por uno mismo, que fue la 'autopsia'; 
por el esfuerzo interpretativo de 10 que se estudiaba, que es la 'hermenera', y con 
la ayuda de la imaginacion que, mas alia de la experiencia, permite descubrir los 
elementos 0 componentes: fue la 'stoikheia'. Llegaron asr a la 'theoria' 0 vision 
comprehensiva de cada realidad. 

Para Empedocles, la respuesta teorica fue dinamico-cualitativa de 
elementos como el agua, el aire, la tierra y el fuego, a diferencia de Democrito que 
la concibio estructural-cuantitativa porque los elementos serlan los atomos 
-'atomon ' , 10 que no puede dividirse . Durante los siglos, el pensamiento medico se 
ha inclinado hacia la teorra de Empedocles, salvo momentos excepcionales de la 
historia. Cuando los filosofos posteriores entraron en accion intelectual, Platon 
enseiiara a los medicos hipocraticos el arte de 'dividir 10 compuesto' y retornar 
despues para ver 'el todo de la cosa'; mientras Aristoteles les enseiio lecciones de 
demostracion, induccion y deduccion. 

Armada de este modo la medicina cientrfica, pudo ir estructurando, a 
proposito de la 'physis' humana, las cuatro disciplinas basicas sintetizadas por 
Galeno: la eidologra 0 anatomra descriptiva, la estequiologra 0 ciencia de los 
elementos, la genetica y la dinamica que desde el siglo XVIII seran, segun el caso, 
la fisiologra, la psicologra, y la sociologra. 

La anatomra, pobre en el 'Corpus Hipocraticum' y defectuosa pero mas 
avanzada y racional en Aristoteles, se enriquece y rectifica en Alejandria por la 
diseccion de cadaveres. La estequiologra fue dominada por el pensamiento de 
Empedocles, de cuya evolucion surge la teorla de los humores basicos: la sangre, 
la flema, la bilis amarilla y la melancolla 0 bilis negra, desarrollada por Aristoteles. 
Aunque sin usar las nociones 0 nombres de filogenia -origen de la forma especrfica 
de un ser-, y de ontogenia -origen de la forma individual del mismo ser-, la 
medicina antigua abrio rumbos hacia la embriologra. 
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En la fisiologfa, por fin, la medicina tome en cuenta la 'kinesis' para 
estudiar los cambios y el movimiento; la 'dynamis' para hacer 10 propio con la 
potencia motriz; la 'aitia' para adentrarse en el complejo de las causas, y la accion, 
significada en ellenguaje griego como 'ergon' 0 'energeia'. Todas elias confluyen 
en la 'khrefa', utilidad 0 uso de la parte referida. 

La prcktica medica 

Consecuente con los dictados de estas disciplinas racionales, la nosologfa 
y el tratamiento de las enfermedades se dejaron conducir por la razon, superando 
en 10 posible las ficciones magicas. Sin detallar tradiciones previas, veamoslas 
resumidas y ajustadas a la mente de Galeno. 

Para el, la enfermedad -'nosos'- es una disposicion preternatural del 
cuerpo, por obra de la cual padecen inmediatamente las funciones vitales. Si los 
efectos son fugaces, no habrfa enfermedad sino afeccion -'pathos'-; pero en 
ambas eventual mente sera necesario averiguar las causas del padecimiento de 
las funciones vitales, y de los sfntomas, porque la enfermedad es del cuerpo. 

Las causas, dice, Galeno, pueden ser externas 0 mediatas, internas 0 

dispositivas, y conjuntas, tambien dichas inmediatas. 

Las causas internas tienen que ver con los temperamentos humanos que 
se dicen ser el sangufneo, el flematico, el bilioso y el melancolico 0 atrabiliario, 
correspondientes a causas que se manifestaran por medio de los sfntomas -del 
griego 'symtoma', cafda- clasificables segun ellos se presenten en diversos 
momentos de la enfermedad, afecten una u otra funcion vital, y de una u otra 
manera se relacionen con el agente morboso. 

Pero hay modos diferentes de enfermar 0 enfermarse. Por ello Galeno 
consigna los lIamados aspectos 0 modos especfficos del morbo -son los 'eide' y 
los 'tropoi' que ya habfan mencionado los hipocraticos. Con arreglo a estas ideas, 
habra alteraciones de la normalidad humoral; desordenes morbosos de las 'partes 
similares' (arterias, venas, nervios, huesos, cartllagos, ligamentos, membranas), 
y enfermedades de las partes instrumentales u organicas. Afines a estos modos 
de enfermar, no es ocioso decir que Galeno supo distinguir entre las enfermedades 
'idiopaticas', si el desorden afecta primariamente a la parte en cuestion, y las 
enfermedades 'simpaticas', que por reflejo afectan a otras partes organicas. No 
dejo en el olvido Galeno las etapas de la enfermedad: principio, ascenso, acme, 
y declinacion. 

+La practica del medico en ejercicio de su profesion debfa cenirse a 
normas racionales y morales. 
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Del medico es diagnosticar -de 'diagignoskein', conocer acabadamente. 
Hipocrates 10 hizo de un modo y Galeno concibio su propio metodo. EI primero 
aconsejo investigar, ante todo, si el paciente estaba de verdad enfermo y si el mal 
era curable. Resueltos estos dilemas, comience el medico por ordenar 
'fisiologicamente' la apariencia cllnica y los signos -'semeia'- que el paciente 
demuestra, sin prescindencia de las coyunturas externas y del momenta pordonde 
transita el proceso de la enfermedad. Para este andar hacia el diagnostico final, 
tres pasos prescribio el hombre de Cos: la exploracion sensorial -'alsthesis'-, la 
comunicacion verbal con el paciente -'Iogos'-, y el razonamiento conclusivo 
-' logismos'-, que conducirfan a la descripcion, la explicacion y el pronostico del 
diagnostico. 

Galeno, que vivie en epocas de mayor desarrollo medico y, portanto, mas 
cientffico, agudizo los procedimientos hipocraticos, de manera que no se guiaran 
ciegamente por el dato de los sentidos; que tomaran mas en cuenta los avances 
anatomicos, y se acentuara la providencia mediante la distincion entre 
intervenciones beneficas 0 peligrosas. Juzgar se debe, decla Galeno, 'ex iuvantibus 
et nocentibus', por aquello que ayuda y por aquello que perjudica. 

+ Tras el diagnostico, la accion bajo la gUla de principios consigandos en 
el 'Corpus Hippocraticum': que la "naturaleza es medicina de las enfermedades" 
y que el arte medico -Ia "arS medica 0 'tekhne iatrike- debe confiar en la 'vis 
medicatrix' del agente natural, y secundarla para mejor cumplimiento de cuatro 
preceptos fundamentales: salvar de la muerte, retornar la salud, aliviar las 
dolencias, y velar por el decoro visible del enfermo, avalados por las siguientes 
consignas: 'primum non nocere', no perjudicar; abstenerse el medico de 10 
ineficaz si la enfermedad se anuncia mortal, y actuar sobre las causas y no solo 
sobre las manifestaciones morbosas. 

Pero l,como? Hay estos indisolubles caminos: EI tratamiento por los 
contrarios -'contraria contrariis', metodo preferido por los hipocraticos-, 0 por los 
similares -'similia similibus'; el imperativo de la prudencia 0 providencia de 10 que 
pueda acontecer; la regia del "bien hacer 10 debido y hacerlo bellamente"; la 
educacion del enfermo para que sepa ser paciente; la individualizacion del 
tratamiento; la oportunidad -0 'kairos'- de la intervencion terapeutica, y la totalidad 
del fenomeno morboso para no dejar en el olvido que si el organa enferma, 
enferma la persona. 

Heredo Galeno estos principios y los lIevo a la practica y la ensenanza 
complementados de la siguiente manera: La prescripcion terapeutica sera la 
indicada si se han tomado en cuenta la Indole y la naturaleza del organo, para no 
matar al enfermo, aunque se cure la enfermedad; el temperamento del paciente y 
su constitucion biologica; el sexo y la edad; el ambiente en que el enfermo vive y 
todo 10 que sobre el influye, y los sue nos del paciente . 
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La terapeutica hipocrcHica, compilada por Celso (s.I), distingui6 tres 
orientaciones cardinales: la farmacoterapia, la dietetica, y la cirugfa. Los farmacos 
aconsejados por la tradici6n de Hip6crates eran, de preferencia, los vegetales, 
siempre inclufdos en las prescripciones dieteticas. Ambas tradiciones las recogi6 
Galeno. 

En cuanto a la cirugfa, intervenci6n que separa de manera mas radical los 
dos grandes procedimientos terapeuticos, hay leyenda mitol6gica segun la cualla 
medicina naci6 cuando Apolo decidi6 que el Centauro Quir6n ensefiase a Asclepio, 
hijo del dios, a curar las enfermedades de los hombres, bien mediante "suaves 
farmacos", bien por adecuadas incisiones. En ambos casos hay medicina de 
intervenci6n alopatica, que constrasta con otra tradici6n mitol6gica, cuanto por 
arte de la diosa Hygea, tambien hija de Asclepio 0 Esculapio, dios de la medicina, 
vino al universo la ensefianza de la higiene para la medicina preventiva. 

Aceptada esta digresi6n mftica, digamos que la cirugfa -de 'kheir', mano
goz6 de gran aceptaci6n entre los hipocraticos, hasta generar entre ellos dos 
tendencias, en veces encontradas y en otras complementarias. A esta discrepancia 
hemos de lIegar para distinguir entre la tradici6n 'internista', mas doctoral, si se 
quiere, y la quirurgica 0 de intervenci6n. EI cirujano hipocratico practicaba su arte 
en el 'iatreion' u oficina del medico, 0 en la calle si asf 10 exigfa la magnitud de sus 
instrumentos. Galeno, se dice, abandon6 la cirugfa aillegar a Roma, bien surtida 
de connotados cirujanos; por ello la obra galenica poco aporta a la historia 
quirurgica. 

4.1.3. Medicina y Cristianismo 

Tras la muerte de Galeno (201 ?) y durante el prolongado perfodo de las 
invasiones barbaras (ss. III a VI) y la disoluci6n del Imperio, varios acontecimientos 
hist6ricos afectaran el desarrollo de la medicina e impondran sobre ella matices 
trascendentales. Son ellos, la propagaci6n del monotefsmo judea-cristiano por 
toda la cuenca mediterranea; la presencia activa de medicos post-galenicos, y el 
surgimiento de la medicina bizantina, alejandrina y constantinopolitana. Despues, 
a partir del siglo VII, la medicina arabe. 

Entre el comienzo de la predicaci6n de Cristo y el Edicto de Milan (313), 
con el cual el Emperador Constantino declar6 el cristianismo religi6n del Imperio, 
el Evangelio se propag6 desde Palestina y Siria hasta las tierras mas occidentales 
del Mediterraneo. Ala medicina se Ie uniran conceptos metaf6ricos, taumaturgicos 
yetico-doctrinales. Pues Cristo a sf mismo se llama 'medico'; con su poder divino 
milagrosamente cura las enfermedades, prerrogativa de que hace partfcipes a sus 
ap6stoles; el cuidado del enfermo se inspira en el mandamiento sublime de la 
caridad. 
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Hechos religiosos que no se verc~n libres de desviaciones milagreras, de 
exorcismos y conjuros y de atribuciones de la enfermedad a castigos de 10 alto. 
Pero todo 10 compensan con visiones doctrinales y tecnicas que empezaron a ser 
elaboradas por autores cristianos para construir una teorla antropol6gica del 
pecado y de la penitencia y trazar las primeras Hneas de la teologla moral y la 
antropologla cristiana. Diferentes tendencias surgen entonces frente a la medicina 
de Galeno, que, despues de todo, es obra de un pagano sin por ello ser todo en 
ella rechazable y rechazado. 

Suerte parecida de rechazos y acogidas a la autentica doctrina de Galeno 
se via desfilar en manes de los 'medicos griegos' -'iatrofistas' seguidores de la 
tradici6n medica de Alejandrla, 0 fil6sofos adictos a la Academia de Atenas, activa 
hasta su clausura por Justiniano en el ano 529-, y de los 'medicos latinos', al 
occidente del Imperio, con Celio Aureliano a la cabeza, traductores 0 secuaces de 
los 'medicos griegos'. 

4.1.4 La Medicina Bizantina 

La divisi6n poHtica del Imperio romano entre Oriente y Occidente en el 
ano 330, no fue motivo inmediato para causar marcado vuelco en la medicina 
griega, de tiempo atras implantada en Bizancio. La 'Stoa Basilike' 0 P6rtico Real 
fundada por Constantino, y los trabajos de Oribasio de Pergamo (n.325), autor de 
las Colecciones medicas -'Synagoga iatrikai'- de caracter practico-galenico y de 
su 'Synopsis' farmacol6gica, y la 'De re medica' de Alejandro de Tralles (n.h.525), 
ayudaron a desarrollar el arte de la medicina por la linea de Constantinopla, 
tocada de sentido cristiano a diferencia de la alejandrina que a partir de la toma 
de Alejandrla por los arabes en el 642, se enrumba hacia la medicina islamica. 

4.1.5 La Medicina y el Islam 

EI fulgurante y sorpresivo auge del Islam tras la muerte de Mahoma (632), 
trajo consigo aportes nuevos al saber medico. 

Emplrico, magico y pretecnico fue el auxilio prestado a los enfermos de 
las tribus de Arabia antes del Profeta; pero puestos los invasores arabes en 
contacto con la ciencia de los pueblos y palses conquistados en el decurso de un 
siglo, hasta su derrota a manes de Carlos Martel en el 732, recibieron, asimilaron 
y siguieron recreando el saber medico que aSI rehecho, lIeg6 a manes de la 
'universitas' medieval. 

+En efecto, puesta la actitud contemplativa del sabio musulman ante el 
cosmos, conjugaba la convicci6n judeo-cristiana del monotelsmo creador y 
todopoderoso y cuanto desde Arist6teles hablan pensado los sabios de la 
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Antiguedad, con decires atribuidos a Mahoma que 10 lanzaban a la innovacion: 
"Buscad el saber aunque hayais de ir hasta la China", "Quien deja su casa para 
dedicarse a la ciencia, sigue los caminos de Ala". 

+En la investigacion medica se distinguieron, en el siglo IX, Mesue el 
Viejo , cristiano; Hunayn ben Ishaq y al-Kindi, medico, filosofo, matematico y 
astronomo. Del segundo es la introduccion escolar a la medicina de Galeno. En 
los siglos X Y XI alcanza su hito mayor la medicina arabe de Oriente y empieza a 
sobresalir la congenere de Occidente. Figuras destacadas son el persa al-Rhazi 
(865-932), que se distinguio como clfnico; al-Tabari (S.X), tambien persa, autor de 
un libro sobre los tratamientos hipocraticos; Ali Abbas, cllnico y patologo; el judio 
Isaac Tudaeus, celebre por sus tratados galenicos sobre las fiebres, las orinas y 
las dietas; Abulcasis (s.X), que gozo del apoyo omeya en el Califato de Cordoba, 
rival cientffico de Bagdad y, por sobre todos, Avicena (980-1037), filosofo y 
teologo, medico, astronomo, politico, escritor y devoto de la mesa y del harem que, 
en pocos anos produjo el 'Qanon' 0 'Canon' de la medicina medieval, fraccionado 
en libros, disciplinas, tratados, secciones y capitulos que recogen a Galeno y 10 
enriquecen con las originalidades de este polifacetico personaje. 

En los siglos XII Y XIII los Ibericos se lIevaran la palma: al-Gafiqim, 
cordobes, of talmo logo; Avenzoar de Sevilla, clfnico, terapeuta y dietologo; 
Avenpace, nacido en Zaragoza en el ana 1085, mas filosofo que medico; la 
extraordinaria figura de Averroes, comentarista de Aristoteles y autor del 'Uber 
Universalis de Medicina' en que este pensador por excelencia hace el intento de 
concordar a Aristoteles y a Galeno, y el judio cordobes, Maimonides (1135-1204). 
Lo que como filosofo fue Averroes para la fe del Islam, 10 fue Maimonides para la 
fe de Israel cuando, en esfuerzo similar, aproximo la obra aristotelica a la medica 
de Galeno. Otras figuras ilustraran tambien la medicina de la Peninsula: el 
botanico y farmacocognasta andalucf, ai-Bay tar; Usaybia, de Damasco, autor de 
la Historia de la Medicina, y el sirio-egipcio al-Nafis, primero en descubrir la 
circulacion menor. 

+Pero l,cual fue el aporte propio de los arabes a la medicina? Brevemente 
ha de responderse que en el se mezclaron el monoteismo y el creacionismo (Dios 
crea al hombre) y los saberes procedentes de la filosofia griega (el hombre es un 
conjunto de elementos, organos y funciones). De donde surge una antropologia 
fundamental sobre la naturaleza y el destino del hombre, compuesto de cuerpo y 
alma, asi sean muy variadas las explicaciones en torno a la parte espiritual del ser 
humano. Ademas, la antropologia fisiologica, compuesta de conocimientos muy 
rudimentarios de la anatomfa, y de saberes fisiologicos que se extractan de la obra 
de Galeno y de la filosofia aristotelica. 

Por fin, la antropologia medica, en cuanto el hombre es susceptible de 
padecer la enfermedad y esta de ser remediada. Adicta a la 'guerra santa', la 
cultura arabe estimulo preocupacion por el tratamiento medico de la enfermedad . 
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"S610 hay dos ciencias, la teologfa (salvaci6n del alma) y la medicina (salvaci6n del 
cuerpo)", dizque dice una sentencia atribufda a Mahoma, que dej6 de lado el 
derecho (salvaci6n de los bienes y de la justicia). Por ello naci6 muy pronto algo 
asf como la 'medicina del Profeta' que no pas6 de ser, en sus comienzos, un saber 
practico, no desprovisto de magias en manos del 'tabib' 0 medico espontaneo; 
pero que en su ulterior desarrollo 10 sera del 'hakim' 0 medico bien formado en la 
teorfa y en el quehacer, sublimables con tres excelencias: la intelectual, la etica 
y la etico-pedag6gica. 

En concreto, la formaci6n del medico tuvo dos tendencias: la fundamentada 
en la teorfa que condujera al sano ejercicio de la profesi6n, y la practica 0 
asistencial allado de algun connotado medico y maestro. "Quien s610 es perfecto 
en medicina, pero no en la 16gica, la matematica, la ffsica y la teologfa, mas que 
un verdadero medico es un practicante en medicina", decfan los de la primera 
corriente, haciendo uso de esta sentencia de Ibdn Ridwan. Recursos 0 instrumentos 
para la ensefianza fueron, aparte del trabajo hospitalario, los compendios en verso 
que deb fan aprenderse de memoria, si posible, en el Poema de la Medicina, obra 
de Avicena; el adiestramiento en preguntas y respuestas acertadas, y la lectura de 
las compilaciones y tratados, como los de ai-Tabar!. Esta formaci6n se daba en 
la 'madrasa', instalada dentro de la mezquita 0 junto a ella. 

+De acuerdo con el 'Isagoge' de Isaak ludaeus, el ejercicio 0 practica de 
la medicina ha de tomar en cuenta la higiene -prevenci6n- y la terapeutica 
-dietetica, materia medica 0 farmacoterapia y cirugfa. En cuanto a la asistencia al 
enfermo, el medico debfa estar sustentado e inspirado en tres principios: 
tecnificaci6n del saber, religiosidad coranica, y caracter sefiorial de la sociedad. 
A esto se debe el notable desarrollo hospitalario del Islam desde el siglo VIII, en 
Damasco, Bagdad y EI Cairo. 

Ante la posibilidad de morir, dijo Avicena a los medicos: "Apoyado en su 
ciencia, el medico juzgara de los signos; sabra si el enfermo debe morir y se 
abstendra de tratarlo"; estos signos son, dice el mismo Avicena en su Poema, los 
emitidos por los "6rganos nobles: el hfgado, el cerebro y el coraz6n". A estas 
ensefianzas agreg6 Aigacel (s.XI): "Si no hay curaci6n posible, la prudencia del 
medico consiste en explicar la incurabilidad." 

Concluyamos en que el galenismo arabe, mas profundo que el bizantino, 
mucho debe al aristotelismo de al-Kindi, al persa Avicena y a Averroes y algo al 
atomismo de Dem6crito y a la filosoffa de Plat6n. Si bien los arabes recortaban 
la ciencia anat6mico-fisiol6gica de Galeno, pero no tanto los bizantinos, organizaron 
e hicieron accesible el saber del medico griego. Aparecida como de repente y 
penetrante la medicina arabe en los medios intelectuales de aquellas epocas, 
cesara con la conquista de C6rdoba por Fernando III el Santo (1236) y con la cafda 
de Bagdad en manos de los Mongoles (1258); pero las traducciones al latfn que 
habfa hecho el arabe Constantino el Africano (1020-1087), Ie "soltaron la lengua" 
a los medicos de Salerno. 
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4.1.6. En la Alta Edad Media occidental 

;.Que acontecfa con la medicina en el entretanto de la separacion del 
Imperio romano en el 340; de la cafda del Imperio de Occidente en manos del 
herulo Odoecro en el 476, y del esplendor de la medicina arabe a partir del siglo 
IX, esto es, en la Alta Edad Media de la Europa occidental hasta el renacimiento 
del siglo XII? 

No era una medicina del todo empfrica 0 empfrico-magica y pretecnica, 
puesto que restos de la medicina helenfstica subsistieron en Italia, las Galias e 
Hispania; pero tampoco se puede decir que el saber medico hubiera entrado bien 
en las primeras etapas formalmente tecnicas. Las deshelinizacion paulatina hacfa 
dfficil para muchos entender el griego, mientras los barbaros, pese a los esfuerzos 
de Teodorico (454-526) por mantenerlas, daban al traste con muchas instituciones 
escolares. 

Por ello, como todas las 'artes' -que ya dejamos vistas en todo su 
decurso-, tam bien la medicina disponfa de 10 rescatado al congenere conocimiento 
de griegos y romanos, de que hacfan uso los sanadores espontaneos 0 era 
expuesto por los mas autorizados en las escuelas, y de las primeras nociones de 
la medicina inspiradas en el cristianismo. Recordemos, por ello, que la medicina, 
parte de las 'artes liberales', desaparecio del catalogo de Rabano Mauro (ss. VIII 
y IX); que Casiodoro (ss.Vy VI) se habfa referido a esa 'multitudo librorum', los de 
medicina, "que deje bien guardados para vosotros en los rincones de nuestra 
biblioteca" a fin de que fueran lefdos por sus discfpulos, segun 10 aconsejo en su 
'Vivarium', y que San Isidoro de Sevilla (ss. VI yVII) los tome en cuenta, como 
erudicion, en sus Etimologfas. 

+;.Quienes hicieron uso de esos libros 0 en alguna forma interpretaron y 
acrecentaron el saber medico durante los siglos inmediatamente anteriores al 
siglo XII? Por supuesto, los medicos profesionales, despojada ya la medicina de 
su caracter de arte liberal. Era un oficio de nativos 0 de visigodos, ostrogodos y 
francos advenedizos, pues parece que a partir del siglo VI el medico seglar 
predomino sobre el 'sacerdote medico', secular 0 regular. Los monasterios 
benedictinos, despues de la fundacion de Monte Casino en el ana 529, comienzan 
a recibir y atender enfermos. "Aprended a conocer las virtudes de las plantas ( ... ) 
Leed a Dioscorides, Hipocrates, Galeno y Celio Aureliano", recomendaba Casiodoro 
a los monjes de Occidente: Monte Casino, San Gal, Poitiers, Disieux, Soissons, 
Vicenza ... 

Pero junto a estos practicos y caritativos de la medicina, debe dejarse 
constancia de los aportes de Boecio (480-524), menos explfcitos; de San Benito 
de Nursia (480-543) por la orientacion de la religiosidad europeo-occidental y el 
ejercicio misericordioso de la medicina; de San Isidoro de Sevilla, de ya reiterado 
recuerdo; de Beda el Venerable (673-735) que preparo la gran contribucion 
anglosajona al renacimiento carolingio, y de Alcuino, gestor intelectual de esta 
reforma en la Escuela Palatina de Aquisgran. . .. 

I 



Poema didactico trazado por Alcuino da alguna idea del quehacer medico 
en la escuela carolingia: "Aquf vienen los medicos, los de la cofradfa hipocratica: 
este incide venas, ese mezcla hierbas en la olla, aquel cuece harinas, otro prefiere 
la copa", narracion agil que nos suscita ver los monjes sollcitos y diligentes junto 
al enfermo, hendiendo sangrfas, aplicando cataplasmas y ofreciendoles bebidas 
medicinales. La escuela carolingia, mediante sus discfpulos y los discrpulos de 
sus discfpulos, difundio medicina por doquier en la Germania: Rabano Mauro, 
abad de Fulda; Walahfrid Strabo, discfpulo de Rabano, y abad de Reichenau; el 
monje Notker en el monasterio de San Gall y el monje Dungalo que contra el gusto 
de Rabano quiso reponer la medicina en el cuerpo del saber liberal como el 'octavo 
arte'. 

+l..Que pensar de esta 'medicina monacal', como algunos la conocen? 
Enseiiada en escuelas y monasterios, alII se la practicaba, 0 al escampado en 
montes, veredas y caminos. Ordenados los conocimientos segun el cuadro 
establecido de 'diaetetica', 'pharmaceutica' y 'chirurgia', la aun embrionaria 'ars 
medica' de las postrimerfas oscuras de la Alta Edad Media se disponra a dar el 
saito a la medicina tecnica del siglo XII. Estaba empapada de cristianismo. En el 
doliente debra ser vista la menesterosidad de Cristo. "EI cu idado de los enfermos 
debe ser ante todo practicado como si dispensandolo a ellos, al mismo Cristo se 
dispensase", dice la Regia benedictina. Tratese al enfermo "con toda solicitud 
como a un padre", dandole "viandas delicadas y limpias", segun prescripcion del 
Obispo Masona. 

En ese medio feudal de 'bellatores' que hacen la guerra y mandan, de 
'Iaboratores' u operarios que trabajan y de 'oratores', hombres de oracion, los 
clerigos toman a su cargo, con los medicos seglares que por todas partes los 
habfa, la cura de los enfermos aunque no el avance muy diciente de la medicina. 
Hubo, sr, discriminaciones aun en los monasterios, en concordancia con la calidad 
social de los pacientes; profesionalizacion que dejo en el olvido el mandato de la 
caridad y se fue tras el lucro; exhibicionismo pretensioso de un saber que en 
ocasiones no pasaba de la palabrerfa, como 10 denunciaron Juan de Salisbury y 
San Bernardo de Claraval y, 10 ineludible, milagrerfas: si el enfermo sana, 10 sana 
el milagro; si perece, medico y remedios causaron el deceso. 

Entre tantas situaciones y aconteceres, la medicina tecnica en los siglos 
XI Y XII hallo franco el ingreso a Salerno y Montpellier. 3051 

4.2 Salerno y Montpellier 

La medicina, parte de la flsica en 10 concerniente al hombre dentro del 
universo de las criaturas, solo en un momenta tuvo cabida en el catalogo de las 
'artes' liberales. 3061 l..Como entonces, siendo un quehacer practico que por sus 
propios pasos ingreso al conjunto del saber cientlfico y apenas si fue objeto de 
atencion por el sistema escolar, lIego a convertirse en 'facultas' de la 'universitas'?, 
es pregunta que nos la resuelve la historiade Salerno y Montpellier . 
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En Roma, la enseiianza y el entrenamiento de los medicos tuvo mucho de 
personal y asi siguio siendo en la Alta Edad Media. 

La Antiguedad clasica no conocio hospitales. Los xenocomios 0 refugios 
para extranjeros fueron al mismo tiempo hospicios para viandantes, sitios de 
recogimiento, puntos de encuentros culturales y tambien estancia para enfermos. 
Su tradicion viene de tiempos de San Basilio (329-379), en Capadocia, usa que se 
extendio por Oriente y por Occidente. A estos establecimientos se agregaron los 
hospicios benedictinos en cuyo hospedaje se ofrecia atencion a quebrantos de 
salud, si algun antecedente hospitalario queremos rastrear en la historia. 

Uno de estos hospicios 10 regentaban los benedictinos de Salerno desde 
el siglo VII, no muy distante del monasterio de la Cava, celebre por ser un centro 
de recoleccion, transcripcion y traduccion de obras de todo orden. Tambien de la 
ciencia medica 0 griega, romana, arabe y hebrea. De aqui la legendaria tradicion 
de que en Salerno formaron escuela medica cuatro personajes: uno griego, otro 
romano, uno judio y otro arabe 

Pero, en rigor historico, data del siglo IX la noticia de que hubiera existido 
en Salerno una verdadera convergencia de medicos, laicos y eclesiasticos 
formados en Salerno, sin constancia fiable de haberse dado alii una escuela 
claramente establecida. La enseiianza y entrenamiento seguian siendo de 
individuo a individuo. Pero en la segunda mitad del siglo, el advenimiento a 
Salerno del monje Constantino el Africano, portador de la ciencia medica arabe, 
empezo a dar caracter de escuela estable de medicina a 10 que existia en la 
ciudad, donde habia ya, como en tantos otros sitios, escuela episcopal de 'artes 
liberales' . 

En 1213 se produce el primer ordenamiento jurisdiccional civil en beneficio 
del grupo de personas que ocupadas del asunto medico, se hallaban asociadas. 
Era la 'universitas'. Con el tiempo, la Universidad de Salerno que pudo darse con 
autonomia su propia organizacion al estilo de Paris, perdio prestancia. Salerno es 
localidad demasiado meridional y la universidad se eclipso bajo el auge de la 
primera fundacion universitaria que en la historia hubo, la de Napoles, en 1224. 
3071 Despues, Salerno desaparecio.30S1 

No se olvide: la medicina, ciencia griega, lIega a la Europa medieval 
vestida de ropaje arabe. Este hecho, unido ala localizacion de Montpellier -cerca 
a Espaiia- y a condiciones intelectuales, comerciales, eclesiasticas y politicas 
favorables, decidio la suerte futura de la Universidad de Montpellier, prototipo 
universitario de tendencias medicas que han subsistido hasta nuetros dias. 

-Hacia mediados del siglo XII, varias ciudades de la misma region yen 
reunirse en sus sinagogas y en las medersas de las mezquitas a toda clase de 
personas adictas al arte medico. Abundan los· traductores. Era ambiente de 
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intelectualidad medica similar a Salerno, beneficiado en Montpellier por la existencia 
de centros mas caracterizadamente hospitalarios. Asilos de caridad que tomando 
origen en hospicios y monasterios, se erigian con ayudas economicas oficiales. 

Asi, en 10 intelectual y asistencial. En 10 politico, habia en Montpellier un 
vigoroso regimen eclesiastico. De este poder pend ian los hospitales, aunque 
percibieran subsidios publicos. La autonomfa es posible, aparte del origen de las 
prebendas financieras. 

Cuando Montpellier, por vuelcos politicos, se agrego a los dominios de 
Felipe el Hermoso (1478-1506), los maestros y estudiantes agrupados en torno 
a los hospitales se mantuvieron fieles a la jurisdiccion episcopal. Esta adhesion 
indica que los ataba ya el alma comun asociativa. Habfa 'universitas' fecunda en 
ciencias, pero deficiente en organizacion. Lo segundo resulto ser favorable para 
incrementar el poder del saber, rafz ultima e imprescindible de la autonomia. Pues 
sin cortapisas de 'licentia docendi', a la 'universitas' se agregaba quien quisiera, 
viniera de donde viniera. La 'universitas' montepesulana medro del paulatino 
declinar de Salerno cuyos profesores emigraron imanados por mejores horizontes 
intelectuales. Esto acontecfa hacia 1170. 

La conformacion institucional de Montpellier como universidad medica se 
produjo entre 1180 y 1220, cuando el legado papal, Conrado de Urach, emitio la 
carta constitucional que introdujo examenes para la 'Iicentia docendi' y compacto 
la 'universitas' de maestros y estudiantes al estilo de Paris, bajo la jefatura del 
canciller del obispo; pero a la manera oxoniana, este canciller no fue externo sino 
parte y cabeza -'rector'- de la universidad y orientador de los estudios. En 1181, 
Guillermo VII, senor de la ciudad, acogio a todos cuantos maestros emigraron, 
dotados de la ciencia medica garantizada. 3091 

-Despues, en 1221, la Universidad se dio estructura academica y la 
medicina, por primera vez en la historia, se constituye como 'facultas medica' 
cientfficamente autonoma. V, como es obvio, diferente de la 'facultas iuridica' que 
en Montpellier estuvo muy distante de emular el esplendor medico. Hay noticia de 
que hubo ahf maestros de leyes desde 1170. 

Memorable tambien la gestion que Montpellier cumplio respecto al valor 
academico de la cirugfa. Va se via la situacion que afectaba a los cirujanos en 
universidades del norte de Europa. Otra, la situacion en la Universidad de 
Montpellier, e ilustrativa a este efecto la remembranza ironica de un maestro de 
la cirugia, Arnaud de Villeneuve, en 1311. Vo me acuerdo, dice, haber visto un 
medico de Paris, excelente en artes, naturalista, dialectico, teorico perfecto. Pero 
en medicina era incapaz de ordenar y aplicar la prescripcion indicada. Es, pues, 
de vieja data el conflicto entre teoricos y practicos de las profesiones, como si la 
solucion no estuviera en el hondon cientffico de los ejercicios profesionales. 
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-La carta estatutaria de 1220 es confirmada en 1239 y 1240. En este 
primer ano, la Universidad diversifica la 'licentia docendi' y la 'licentia practicandi'. 
Para 10 segundo se requerira, antecedente historico de nuestros internados y 
residencias, una estancia hospitalaria y practica no menor a seis meses. 3101 

En 1289, la bula pontificia 'Quia sapientiae' acaba de completar la 
organizacion del 'studium generale' 0 Universidad de Montpellier, cuna remota de 
la medicina cientffica y academica de nuestros dias. 3111 

Narrado asi el acontecimiento historico que dio origen a la 'facultas 
medica', quedan tambien precisados los tres grandes momentos sucesivos que 
dieron forma institucional a la Universidad de Montpellier. Fueron ellos: la 
conformacion de una 'universitas' de entusiastas por la ciencia medica griega, 
romana, hebrea y arabe, en un ambiente de prehistoria hospitalaria, y la emision 
de la primera carta constitutiva de la 'universitas', por parte del cardenal Conrado 
de Urach, en 1220. Oespues, a partir de 1221, la medicina se desliga de la 
'physica' de las 'artes' y lIega a ser el arte medico, con incipientes pero claros 
perfiles de profesion cientffica. Porfin, el hito critico a que asciende la Universidad 
en 1289, con la Bula 'Quia sapientiae' .3121 

5. En la peninsula Iberica. Coimbra. Palencia y Salamanca 

EI estudio de la consolidacion y reconocimiento de la autonomfa de las 
universidades nos ha lIevado a detenernos en las instituciones reconocidas en 
virtud del derecho consuetudinario, en las -'ex-consuetudine'. No en las fundadas 
o 'ex-privilegio'. 

Y aunque 10 primero no se dio en Espana con las mismas caracteristicas 
de Paris, Bolonia, Oxford, Salerno y Montpellier, sino 10 segundo, importa a 
nuestros intereses historicos y culturales echar un vistazo sobre la Penfnsula 
iberica para analizar la condensacion espontanea de Coimbra y las fundaciones 
universitarias de Espana, de las cuales Salamanca es de importancia para el 
mundo nuevo hispanoamericano. 

Con anterioridad a la coronacion de la reconquista espanola (empresa 
que toma siete siglos, desde don Pelayo en Covadonga -718- hasta 1492 con los 
Reyes Catolicos), en el Norte de Espana se habia iniciado paulatinamente la 
organizacion de los estudios. 

Muchos poseia la Peninsula en el siglo XII, y en varias ciudades. Pero 
ninguno de ellos fue semilla suficiente para replicar el fenomeno espontaneo de 
la condensacion universitaria. Los 'studia' que aparecen a partir de 1212, ano de 
la fundacion de la Universidad de Palencia, nacen por voluntad externa; son 
fundados al estilo de la que hemos lIamado 'universitas ex-privilegio'. A este 
respecto, Francisco Giner de los Rios: "Las universidades espanolas no difirieron 
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sustancialmente, en la epoca de su fundacion, de las restantes. Sea que, segun 
piensa el senor Rivera y Davidson -cada uno a su modo-, unas y otras traigan su 
origen (al menos, inmediato) de las musulmanas, como estas, quizas, a su vez, de 
las cristianas que agonizan hacia el siglo IX; sea que, siguiendo la opinion mas 
comun, constituyan una aplicacion natural del esplritu gremial y corporativo de la 
Edad Media, unas y otras ofrecen el mismo proceso, variando solo en ciertos 
caracteres". 3131 

Lo fundacional 0 'ex-privilegio', pues, que se dio tambien en otras partes 
de Europa, fue caracterlstico de la pen Insula; no 10 espontaneo ni 10 evolutivo a 
partir de las escuelas, aSI las escuelas y academias musulmanas, esplendorosas 
en el siglo X, como la de Toledo, hubieran antecedido en el tiempo a las grandes 
fundaciones universitarias que en Espana arrancan del siglo XIII. 3141 

5.1 La Universidad de Coimbra 

A esta norma general escapa, quizas, Coimbra, nacida de las muchas 
escuelas episcopales y relacionada con los conventos de la ciudad. Mas aun, 
parece que hubo en Coimbra una verdadera asociacion espontanea que dudo 
entre establecerse definitivamente en Coimbra 0 en Lisboa. Se decidio la 
asociacion por la primera ciudad. EI 'studium generale' fue reconocido por primera 
vez en 1288 y, en 1290, a peticion del 'studium', como la 'Universitas Portugalensis' 
por el rey Dionisio que en 1309 la confirma y en 1317 Ie aprueba los estatutos. 

Otra faceta que caracteriza el movimiento universitario iberico en sus 
comienzos, se refiere a la proteccion de que fueron rodeadas. "En Espana (de 
nuevo el autor citado, Giner de los Rlos), las universidades medievales no fueron 
amparadas por el derecho pontificio sino por el secular, aunque en elias hubiera 
actuado la Iglesia por medio del Cancelario. ASI 10 sostienen Rashdall y Vicente 
de la Fuente contra la opinion de Gil de Zarate". 3151 

Coincide con la opinion de Giner de los Rlos, Alberto Jimenez, que agrega 
causas de los hechos: "Lo caracterfstico de las Universidades espanolas es que 
su reconocimiento y fundacion es de origen real y no pontificial. Debe de 
responder esto a la evolucion de las monarqulas peninsulares, que desde sus 
comienzos siguieron la tradicion jurldica romano-goda. Aunque la personificacion 
de la soberanla nacional en el monarca no se definio claramente hasta el siglo XIII, 
fue gradualmente incorporandose a los hechos historicos oscilantes entre las 
tendencias aristocraticas, y soberanas entre la eleccion y el principio hereditario. 
La corona, la tradicion jurldica indicada, era considerada como el elemento 
superior del cuerpo social, al cual ten Ian que someterse la nobleza, el clero y la 
burguesla de los consejos. 
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"Las mismas Cortes eran como un gran Consejo del Estado, de caracter 
consultivo, pero sin poder legislativo, y sin constituir un poder politico que 
funcionase de modo permanente, sino convocado y constitufdo de manera 
ocasional". 

Ademas, razon coadyuvante, "en Espana la voluntad regia era muy 
celosa de la fuerza de la fe y el fervor religioso, pero opuesta a la constitucion de 
un gobierno sacerdotal. La lucha de la democracia burguesa concejil y la 
aristocracia feudal de nobles y clero se soluciona por una temprana sumision a la 
monarqufa". 3161 

5.2 La Univerisdad de Palencia 

La primera Universidad que surgio en Espana por iniciativa regia, es la de 
Palencia, creada por Alfonso VIII en 1212 0 1214; es decir, entre la batalla de las 
Navas y la muerte del Rey. Cronista de la epoca asegura que como los antiguos 
10 refieren, siempre florecieron en Palencia el saber eclesiastico y la milicia. De 
donde acaso vino a formarse el adagio popular: en Palencia armas y ciencia. 

Los maestros espanoles requeridos para la nueva fundacion serfan 
suministrados por las escuelas a ia redonda. Dice a esto el mismo cronista en su 
'Cronica de Once Reyes', que el Rey don Alfonso VIII de Castilla "enbio por todas 
las tierras por maestros de las artes, et fizo escuelas en Palencia muy buenas et 
ricas; et daba soldadas complidas a los maestros, porque los que quisiesen 
aprender que non 10 dexassen por megua de maestros". A los maestros iberos de 
esta recogida intelectual se unieron otros trafdos desde Francia e Italia. 

Querida y anhelada, la fundacion palenciana duro poco, Entre otras 
causas, por disposicion real que exigfa a los maestros permanecer en el reino para 
que de el "nunca estuviera ausente la disciplina de la sabidurfa", segun expresion 
del rey. 3171 Tambien por consuncion, penuria economica, sin que valieran para 
salvar la que se engrefa con el nombre de 'Scientiarum Studium Generale', los 
esfuerzos de la Iglesia. Murio Palencia a la muerte del obispo de Tello, en 1263, 
el protector; quizas tambien por la existencia, a corta distancia, de los Estudios 
Salmantinos, ya muy adelantados. 3181 

5.3 La Universidad de Salamanca 

Otra fue, pues, la suerte de Salamanca, ciudad de larga trayectoria 
intelectual y poseedora de escuelas monasticas en Santa Barbara, San Esteban 
y San Francisco, y de escuela episcopal que databa de mediados del siglo XII. 
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Vino en mente del Rey Alfonso IX, en 1220, crear un 'studium' partiendo 
de la escuela episcopal, cuyo maestrescuela, que era al mismo tiempo canciller de 
la catedral, serla el depositario de la jurisdiccion eclesiastica sobre la 'universitas' 
de los maestros y estudiantes. EI Rey, consciente de que creaba un ser autonomo, 
se reservo para Sl dotar a la universidad de los bienes materiales que requiriera. 
De manera que, aunque fundada, la Universidad, que no nacio por asociacion 
espontanea, ya tenia ganado a su favor el reconocimiento de su autonomia. 

Nace Salamanca con catedras de derecho civil y canonico, teologia, 
medicina y farmacia, yartes. Pero asi constituida, la Universidad obedecio a la 
nocion de 'studium particulare' 0 'respectu regni', aunque por su ambito academico 
pudiera considerarse un 'studium generale'. Se tornaba por ello indispensable la 
ratificacion politica que emano del Papa Alejandro V, en 1254, confirmante de 
todos los privilegios adquiridos por la Universidad en su acto fundacional, entre 
otros, el de la jurisdiccion eclesiastica. 3191 

Sabio como en tantas cosas, el rey Alfonso X, desechando todo anhelo de 
jurisdiccion intervencionista sobre la entidad autonoma y respetuoso protector de 
ella, confirmo a Salamanca en todos los privilegios. Pero cuando nuevas 
universidades ya habian nacido en los dominios regios -en Valladolid, Lerida y 
Huesca-, y la de Palencia, que aun existia, Alfonso X el Sabio sanciono el primer 
estatuto universitario emitido en la historia de un Estado. 3201 Estatuto que legisla 
sobre la organizacion de los 'studia", las 'Iicentiae', las disciplinas y sobre la 
jurisdiccion y vida de los estudiantes. EI titulo XXXI del Codigo de las Siete 
Partidas, expresion de las funciones reguladoras sobre el poder autonomo del 
saber, es la primera muestra de accion legislativa en la vida, el gobierno y la 
actividad de las u niversidades. 

La Ley I describe el 'estudio general' en cuanto a su contenido de las 
'artes'. "Estudio general (dice) en que a maestros de las artes, asi como de 
gramatica, et de logica, et de retorica et de aritmetica, et de geometria, et de 
musica, et de astronomia, et otros en que ha maestros de decretos et senores de 
leyes( ... )." No menciona el rey la teologia, pero se la supone en Salamanca donde 
esta disciplina estaba ya ornada con especiales privilegios. 3211 

En la misma Ley I se prescribe que el "estudio", si "general", solo "debe 
seer establescido por mandato de papa, 0 emperador 0 de rey"; pero en la Ley VI 
da cabida a las corporaciones espontaneas y para ello dice: "Ayuntamiento et 
cofradias de muchos homes defendieron los antiguos que non se ficiesen en las 
villas ni en los regnos, porque dellas se levanta siempre mas mal que bien; pero 
tenemos por derecho que los maestros et los escolares puedan esto facer en 
estudio general porque ellos se ayuntan con entencion de facer bien, et son 
extranos et de logares departidos: onde conviene que ayuden todos a derecho 
quando les fuere menester en las cosas que fueren a pro de os estudios 0 
amparanza de si mesmos et de 10 suyo". 3221 
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VISION RESTROSPECTIV A 

HOY COMO AYER, AYER COMO HOY 

La consciencia institucional 

Las universidades nacieron del auge escolar del siglo XII. Pero los 
contemporaneos de esa epoca gloriosa no se preguntaron el motivo de tan 
fulgurante fenomeno, ni las causas de que ciertas agrupaciones escolares de 
maestros y estudiantes lIegaran a demostrar e imponer ante su medio el caracter 
universitario, del cual, sinembargo, tuvieron suficiente consciencia porque se 
trataba de un nuevo gremio y de sobresaliente menester que significarfa 
renunciaciones, a cambio de entregarse a la sublime profesion de ser maestros 
para siempre. 

Sano orgullo de serlo los alimento, 0 de lIegarlo a ser; pero, buenos 
sabedores del latin, rehuian la palabra 'praestigium' por tan tocada en su raiz 
semantica de pretendidas y quizas vanas ilusiones. 

Menos aun se preocupaba la recien surgida alcurnia intelectual de emitir 
definicion de la universidad. EI renombrado historiador Jacques Verger, tras su 
constante trajinar con documentos dispersos, requeridos de logica historica y de 
imaginacion que supla vacios y lagunas, se aventura a proponernos una descripcion 
que quizas hubieran podido hacerse los universitarios de hace ocho centurias para 
denotar ante la sociedad de entonces la naturaleza de la institucion naciente: 
reclutamiento de personas y ejercicio de funciones que desbordarian los limites 
locales y regionales; ensenanza de al menos una disciplina superior y para 10 
superior, relacionada con las profesiones teologica, juridica y medica, previas las 
'artes' como propedeutica y finalmente, la autonomia administrativa. 3231 

Misiones, notas y funciones de la 'universitas' estan contenidas en el 
sucinto texto de Verger, que he tenido la osadia de traducir e interpretar con libre 
regocijo. 

La 'universitas', ,elitista 0 selectiva? 

La indefinida definicion de universidad sigue siendo interrogante en 
nuestros dias porque la compleja institucion del saber superior no es un hecho 
cristalizado en algun estrato de la historia. Es dinamico-historica, pero suficiente 
para al menos decirnos que es un ayer como hoy y un hoy como ayer, de multiples 
aristas y facetas, siempre en evolucion. . ... 
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Pero, ayer como hoy, sucedi6 que la apertura educativa en beneficio de 
todos fue seguida de un hecho apenas natural y obvio. Unos sacan mejor partido 
que otros de la igualdad de oportunidades. Triunfan aquellos, los pocos; queda el 
resto a la vera del camino, asf no hubiera existido prop6sito alguno de orden 
elitista, aunque sf selectivo de los meritorios. 

A 10 dicho se agregaban las intenciones institucionales e individuales. La 
Iglesia, ante todo y con raz6n, quiso medrar en la cosecha educativa de los siglos 
XII Y XIII, tambien en las siguientes centurias, para disponer de un clero letrado. 
Ya la palabra clero, en su origen semantico, arrastra la idea de selecci6n, 
beneficio, preeminencia; matiz que se acentuaba con los perfiles y brillos exaltantes 
del saber. 

La cultura universitaria frente a la cultura popular 

Pero todo tiempo de eminencia social, cualquiera sea su soporte, es 
golpeado por vientos de emulaci6n y de rechazo. Otra clase de 'cleresfa' se puso 
en pie, la de los laicos que tambien por la vfa del saber conformaban su propia 
elite. Aconteci6 que de una u otra forma se dividieran los campos de la cultura 
intelectual, de acuerdo con las aspiraciones de cada sector para escalar posiciones 
por los senderos de la filosoffa y la teologfa, 0 de uno y otro derecho, el civil y el 
can6nico. 

Conjugadas en unos la nobleza de cuna y el saber adquirido, en otros se 
daban separadas estas dos prebendas. Surgieron por ello otros personajes en el 
debate: los de nobleza desposefda de saberes y los de ascendrado saber pero 
carentes de sangre azul. Disgustaba que por laureles logrados en la academia, se 
conquistaran las altas posiciones del escalaf6n social. De uno de los muchos 
'Carmina burana' 3241 de la epoca, es este verso: "La nobleza esta en la mente, 
es imagen de la 'divinidad" ('Nobilitas hominis mens est, deitatis imago'). 

Asf el provecho educativo se provea generoso, siempre habra unos mas 
letrados que otros, sometidos a convivir con la masa inculta, reaccionaria frente 
a los poseedores de la cultura y de la ciencia. Pruebas de tales tensiones 
populares demuestran en el siglo de la expansi6n educativa de Francia, la 
decimotercia centuria, el movimiento de los 'pastoureaux' (los vaqueros), alia por 
los arios 1251 y en el siglo XIV, que fue el del empinamiento educativo de 
Inglaterra, la protesta levantisca de los campesinos britanicos, los 'ploughmans', 
en 1381, contra la clase intelectual. 
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EI 'titulismo', enfermedad temprana 

La ciencia habida tiene el peligro de cultivar orgullos, ufanfas y vanas 
aspiraciones, Plumas satfricas y burlonas contra tantas arrogancias de arribismo 
academico, se pusieron en ristre, San Bernardo (1090-1153), monje del Cister y 
abad de Claraval, recogio una de esas satiras cuando escribio y predico (1140): 
"", creo se ha de preguntar si toda ignorancia es condenable, Pues yo crefa que 
no, habiendo muchas e innumerables cosas que se pueden ignorar sin menoscabo 
de eterna salvacion, i.Quien dira, p~r ejemplo, ser obstaculo para la salvacion el 
ignorar ciertas artes y oficios, tales como la carpinteria, herrerfa y otras parecidas, 
que solo sirven para comodidad y utilidad de la presente vida? Aun tratandose de 
otras artes mas nobles, cuales son las que lIaman liberales, cuantos hay que se 
salvan a diario solo por sus buenas obras y su vida arreglada, sin saber nada de 
tales artes, p~r mas que su conocimiento es indudablemente util y honesto(, .. ), 
Porque hay quienes quieren saber con el unico fin de saber, y es torpe curiosidad, 
Estos tales no escaparan ciertamente al satfrico burlon que canta al que aSI es: 
'Tu saber nada es porque otro sepa que sabes', Hay quienes quieren saber para 
vender suficiencia, 0 sea, para allegar riquezas 0 conseguir honores con ella, y es 
un trafico vergonzoso, Pero los hay tambien que quieren saber para edificar a 
otros, y es caridad; los hay, finalmente, que quieren saber para su propia 
edificacion, y es prudencia", 3251 

Cosecha social aleccionada por el anhelo del titulo ('titulismo', decimos 
hoy); por la esperanza de posiciones y cargos, y tras la que muchos lIamaron 
avaricia pecuniaria, EI titulo, que en muchos casos no produjo los efectos 
esperados del ennoblecimiento, explica la explosion universitaria a partir de los 
siglos XII Y XIII, asunto que ha instigado el estudio de muchos investigadores, 
como Rashdall. 3261 No es del caso ahora revisar sus estimaciones: bastenos 
saber que la Universidad de Paris alcanzo sus mas altos Indices de estudiantes 
y titulados hacia el ano 1300, coincidente con la epoca en que Felipe el Hermoso 
(1285-1314) se prodigo en privilegios para la 'universitas', 

Academia y empleo 

La relacion entre egresados y empleos disponibles es problema que data 
de esos tiempos, con ojos tambien puestos sobre 10 que hoy lIamamos el 'mercado 
de trabajo', Queda a cargo de curiosidades y aciDs indagar la relacion vigente 
entre trabajo y academia, afectada en esas epocas por dos hechos historicos: 
entre el siglo XII y la Reforma, los obispados no aumentaron en las provincias 
europeas y la gran peste negra que azoto a Europa entre 1340 y 1361, porque ella 
marca el punto en que muchas estadlsticas que hoy se han intentado sobre la 
demografla medieval, cambian el ritmo de relaciones numericas entre las 
universidades y la organizacion social del trabajo, 

.. , 
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Los deseos de lucro 

Circunstancias estas, a mas de otras, de que sera necesario percatarse 
al pulsar cuanto los tiempos medievales pensaron sabre las aspiraciones 
individuales enrumbadas, tambien en ese entonces, hacia las disciplinas que se 
anunciaban lucrativas -'disciplinae lucrativae'-; pues, como en nuestros dlas, las 
aficiones intelectuales del hombre medieval pugnaron can las expectativas de 
ingreso pecuniario. 

La profesion teologica fue la mas sufrida; pues que el recibido en la 
ciencia sacra habria de cuidar, ante todo, de la salud espiritual de la Iglesia. A la 
cabeza de las 'disciplinae lucrativae' se situo el derecho; el civil primero, despues 
el canonico. Par ella se multiplicaron los doctores en ambas disciplinas -'in 
utroque iure'. Algunas profesiones menores medraban a la sombra de 10 jurldico, 
como el notariado. "Si quieres ser rico, se jurista", era decir que corria como 
moneda en la fabla del universitario. 

Compitieron en la escala del lucro profesional medicos y juristas. La 
medicina, profesion practica asida a la astrologia, velaba par las penurias 
corporales; y el medico, ya aureolado can el prestigio de cientifico, era huesped 
bienvenido en las casas de los grandes senores. Medicos de prfncipes y cortes. 
No fue extrano otro decir lIevado y trafdo entre los estudiantes del siglo XII: "De 
otras ciencias y profesiones uno solo recoge barreduras: de la medicina, el grana". 
Y explicable la queja de Alain de Lille: "Hay estudiantes que van a la caza del 
dinero, como los juristas y los medicos". Razon suficiente para que los concilios 
eclesiasticos del siglo XII prohibieran a los religiosos el estudio "del derecho 
secular y de la medicina par afan de lucro". 

Las disciplinas que preparaban para la polftica y la administracion, nueva 
quejumbre del teologo Alain Lille, se conjugaron can las funciones del medico a fin 
de duplicar la esperanza firme de jugosos ingresos; y aun la filosof!a, enlazada 
interdisciplinariamente, entra ingenua en el mismo connubio de esperanzas y 
pecunias. 

La erudicion, sustentante de las profesiones magisteriales y docentes, 
hizo que parecidos halagos subyugaran a los estudiantes de la 'facultas artium'. 
Ensenar, 'modus vivendi' como cualquiera 10 puede suponer, par fuerza de las 
circunstancias se impuso tambien como un 'modus lucradi', de ganancia. La 
vanagloria se Ie peg a al ilustrado. "Existe una clase de profesores -escribio un 
crltico en ParIs hacia 1200- que piensa en 10 maravilloso de ser senalado por la 
gente: ese es el gran hombre". Buen partido sacaron para su beneficia economico 
los destacados por la opinion como prestantes maestros. Despues de todo, 
disciplinas como las del 'trivium', de la comunicacion, capacitaban para cargos 
utiles en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones. 327/ La que sucede 
hoy can los abogados. 
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Diferentes formas de prestigio 

Es decir comun entre los medievalistas que en el curso del siglo XVIII, 
Alemania declino como potencia internacional mientras Francia ascend fa. 
Coincidente con la preponderancia de la vieja Galia 0 por causa de tal vuelco 
politico, fue mayor el desenvolvimiento de la Universidad de Parfs, en contraste 
con las de Alemania y otras regiones de Europa. 

Sf, la 'universitas' fue, en principio, universal, internacional; los profesores 
y maestros venfan de Italia, Alemania, Gran Bretana sin que tales intercambios 
academicos hallaran obices en nacionalismos y gentilicios cerrados. Pero es 
evidente que Parfs , por fenomenos que no entramos a detallar, fue iman poderoso 
para los grandes doctores de la epoca. En la apetencia estudiantil mucho peso el 
embrujo intelectual de la ciudad luz. Lo que no escapo al analisis, no se si 
candoroso 0 valido, de un canonigo de Colonia, Alejandro de Roes, en panfletos 
editados alia por 1281 y 1288. Distingue Roes, con sfmil muy de esos tiempos, los 
tres poderes tantas veces trafdos a cuento: el 'Sacerdotium', el 'Imperium' y el 
'Studium', sinonimos semanticos de las potestades eclesiastica, gubernamental e 
intelectual. Los ale manes, con sus cualidades marciales proporcionaban al 
emperador recursos para la defensa externa de la Iglesia. Eran el 'Regnum' 0 

'Imperium' que dividfa funciones con el 'Sacerdotium', poder colateral de los 
italianos que alimentaban el papado, por 10 menos hasta el momento en que la 
sede de San Pedro fue ocupada por notables cardenales de nacionalidad francesa, 
en el siglo XIII. Por su parte, Francia deposito mucho de su virtud nacional en la 
erudicion y tome de su cuenta la bandera de probar y demostrar las verdades de 
la fe, defensa interna de la Iglesia. 

En la sencilla argumentacion de Alejandro de Roes, el merito galico fue 
el'studium'. Francia, en el sentido mas estricto de esos tiempos idos, era la region 
de Parfs, y Parfs mucho mas conocida por su Universidad que por otros aspectos 
tambien validos, como el atractivo comercial. "La universidad, en la sociedad; 
dentro de la universidad, su 'facultas artium'; mas alia de la Universidad, Francia 
y su nacionalismo reforzado por la actividad del intelecto". Esto hizo que desde 
entonces se constituyera en lema y 'slogan' la 'superbia gallica'; la soberbia 
intelectual del frances en la epoca de Carlos de Anjou y Felipe el Hermoso. 
'Superbissimi. .. sunt gallici', escribio Fra Salimbene de Parma, por 1280, sin que 
otra contraparte de prestigio por la inteligencia y la crftica existiera, sino el medio 
cultural de Florencia en donde, dicho sea de paso, no habfa aun universidad 
alguna. Cronistas de los anos 1300 aluden al 'rigoglio' 0 'superbia' y al florecimiento 
pretensioso de la ciudad toscana, que era la del Dante (1265-1231), de quien se 
dice fue de caracter poco humilde. Proverbiales eran, pues, desde aquellas 
calendas, la 'superbia gallicana' y '10 rigoglio dei Fiorentini', que a tantos molestaban. 
Ello no obstante y a pesar de duros sacrificios, un padre decfa a su hijo: 'Vade 
Bonomiam vel Parisius', vete a estudiar a Bolonia 0 a Parfs. 3281 
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La Inguisici6n y las Universidades 

La inquisici6n, en el sentido de velar por la sana ortodoxia del mensaje 
evangelico y la pureza de la fe, tuvo manifestaciones tempranas en la Iglesia 
primitiva bajo el cariiioso y fiel cuidado de los ap6stoles y sus sucesores, de los 
obispos y del papado. 

Durante los dos primeros siglos del segundo milenio, superada la 
fragmentaci6n de los poderes jurisdiccionales por causa de la invasi6n barbara y 
el feudalismo disgregante, tan pronunciado este a la muerte de Carlomagno, cobr6 
fuerza la afirmaci6n de la potestad pontificia y episcopal, faceta luminosa de la 
reforma gregoriana que tuvo efectos teol6gicos y filos6ficos y en la vida social, 
jUridica y polltica de Europa. Surgen pensadores y escuelas que se agolpan en 
torno a los mas notables, y metodos fundados en la libertad espiritual que se 
respira, como el 'sic et non' de Pedro Abelardo, investigan la verdad teol6gica con 
argumentos analizados y valorados por la raz6n y no solo provenientes de las 
autoridades doctrinarias. 

Todos pensaron, maestros y estudiantes, como les parecfa mejor hacerlo, 
y se teji6 aquella contienda entre dialecticos y antidialecticos por causa, entre 
otras, del pensamiento aristotelico acogido en la 'universitas'. Aquellos, los 
dialecticos, amparados en la autoridad oficial de la Iglesia corrieron el peligro de 
canonizar dos 6rdenes de verdades, bendiciendo el uno la fe y anatematizando el 
otro la raz6n. Se libraron de caer en el antiintelectualismo porque no lIegaron hasta 
las ultimas consecuencias sus raciocinios contra la especu laci6n racional: no era 
su interes hacerlo y ademas, era imposible dado el renaciente espfritu cientffico 
de la epoca. Se contentaron con proclamar que la filosoffa debfa ser esclava de 
la teologfa, 10 que para los antidialecticos significaba que en un debate tocante a 
la fe, el fil6sofo debfa callar. 3291 

Es pertinente precisar que la autonomfa del espfritu "se entendi6, 
inicialmente, de manera colectiva: autonomfa del espfritu de la Iglesia (el alma de 
la Cristiandad, el sacerdocio) con respecto al cuerpo de la Iglesia (el reino). S610 
a medida que se vayan distinguiendo el campo y los metodos de la fe y de la raz6n, 
que se vaya produciendo la diastasis entre la Teologfa y la Filosoffa y entre el 
Derecho can6nico y el civil, s610 entonces se empieza a reconocer que la 
autonomfa del espfritu no es una realidad meramente colectiva, sino tambien 
individual y corporativa, atribuibles a los maestros y tambien a las escuelas. 
Mientras el reconocimiento de una tal autonomfa del espfritu se afirma, predomina 
un pensamiento inquisitorial; una vez que se produce la diastasis entre el Reino 
y el Sacerdocio, entonces la Iglesia cree necesario defenderse de sf misma 
defendiendo la ortodoxia, con 10 cual piensa, de acuerdo a la mentalidad del siglo 
XIII, que con ello se defiende el recto orden del mundo, la paz de la sociedad y la 
justicia con el que 'cae en el error". 3301 
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En tal estado de cosas es explicable el surgimiento de un Tribunal la 
Inquisici6n diferente de la acci6n ordinaria del Papa y de los Obispos, 6rgano en 
cuya creaci6n se anticiparon los Estados por 10 mismo que en el esplritu de la 
epoca, de incipientes conciencias nacionales, 10 que contrariara el pensamiento 
fiel y la moral cristiana, causaba perjuicio al orden social. Sobre esto se pregunta 
y se responde enseguida el historiador Garda Villoslada: "~A que se debla aquella 
severidad de los reyes y prlncipes en un asunto que a primera vista pareda caer 
fuera de su jurisdicci6n? Vivian profundamente la fe de sus pueblos, los cuales 
no toleraban la disensi6n en 10 mas sagrado y fundamental de sus creencias". 331/ 

Se sigue de 10 dicho que el empeiio por lograr la ortodoxia, era asunto de 
la Iglesia y el Estado, por motivos afines pero diversos. Los de la Iglesia 
obedecran al orden teol6gico a fin de preservar la pureza de la fe; los del Estado, 
en cambio, miraban al bienestar politico y social y al fortalecimiento de los grupos 
nacionales. Iglesia y Estados vivian el esplritu religioso, militar y politico de las 
Cruzadas de los siglos XI a XIII, pero con sesgos diferentes y apropiados a la 
naturaleza de cada uno de los poderes. La autoridad eclesiastica, por su parte, 
amparo y recurso de la libertad de los maestros para pensar y discutir en las 
nacientes 'universitates', muy lejos se encontraba de intenciones que al mismo 
tiempo y en acci6n contradictoria, coartara las libertades de pensar y disentir. 

Por ello ·ha de atribuirse el surgimiento de un Tribunal de la Inquisici6n 
distinto de los tribunales ordinarios del Papa y los Obispos, a una f6rmula de 
compromiso entre los dos poderes, la Iglesia y los Estados, unidos para velar, 
cada uno a su modo, por el bien comun, 10 que arroja luz para entender el sentido 
de la Bula 'Vergentis in senium' (1199) de Inocencio III, que declar6 el pecado de 
herejla como crimen de lesa majestad (Iesa verdad), echando mana de expresi6n 
consagrada en el Oerecho Romano, y orden6 las penas respectivas. Pero 
alertando a la Iglesia para que las aplicara con misericordia, puesto que la Iglesia 
habra de intervenir en defensa de los reos, en mas de una ocasi6n sometidos a 
violencias y abusos, a confiscaciones arbitrarias de sus bienes y a precipitadas 
decisiones. 

~Afect6 ello la vida de las 'universitates'? Sin lugar a dudas. Elias 
pose Ian la autoridad natural del saber y gozaban del prestigio de sus maestros 
cuyas opiniones repercutieron en el mundo intelectual y social. Si las 'universitates' 
eran un gremio de cientrficos, maestros y estudiantes se sintieron autorizados 
para someter a cuidadoso analisis pareceres y sentencias individuales y colectivas, 
reconocidas las instancias eclesiasticas y seculares. Oesde 1232, confi6 Gregorio 
IX, como 10 harlan despues sus sucesores, la inquisici6n a las nuevas Ordenes 
religiosas, sobre todo a los dominicos -maestros en las universidades-, que con 
rigorfrancamente cientlfico, estructuraron un inextricable procedimiento de derecho 
en el tribunal especial. 
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"En gran medida se debio al influjo de la universidad -escribe Rashdall
que el norte de Francia se mantuviera inmune a los abusos de la inquisicion. Sf 
la hubo en Parfs, pero nunca fue muy poderosa y la universidad la ejercio de 
manera muy mitigada. En esas epocas fue ineludible cierta dictadura teologica en 
veces conducida por un cuerpo popular de teo logos seglares, proclives a presiones 
de la opinion publica , pero favorables dentro de ciertos IImites a discusion libre y 
aun a ingenuidades teologicas y bastante ajenos a la persecucion maligna". 3321 

EI reconocimiento externo de la autonomfa 

EI recuento historico de las 'universitates ex-consuetudine' y del hecho 
salmantino tuvo por objeto describir los procesos paralelos, afines y casi 
simultaneos, en que el concepto de autonomfa se consolido y fue reconocido 
social y jurfdicamente. Es un estudio de casos, destinado a precisar la manera 
como cada 'universitas' local, en cuanto institucion social educativa y superior, 
merecio participar de la autonomfa que es propia del espfritu y del saber. La 
'universitas' fue tambien connaturalmente autonoma. La autonomfa es de la 
universidad si bien sabe generarla para sf. 

A su turno, conscientes las corporaciones de su naturaleza social, 
acudieron a las autoridades en procura de reconocimiento y defendieron sus 
fueros ante los poderes de la burguesfa medieval. 

Pero mas las movfa al recurso jurfdico la conviccion de su autonomfa 
cientffica; sabedoras de que la autonomfa del saber en sf, aunque real y objetiva 
como es el saber, solicitaba, como hecho que es tambien social, el reconocimiento 
proveniente de la autoridad y de la sociedad. Reconocimiento, asf 10 comprendieron, 
que no era una dadiva gratuita. 

Para tan justo efecto, prefirieron las 'universitates' 0 'studia' acudir a la 
sede pontificia, dadas las cirunstancias sociales, culturales, polfticas y religiosas 
de la epoca. En todos los casos vistos hubo el acaecerde la intervencion de Roma, 
criterio que hoy es recurso del historiador para situar el nacimiento de cada 
'universitas'. Es que asf 10 sintieron las corporaciones medievales de maestros y 
de estudiantes. 

AI paso que las 'universitates' 0 'studia' ape laban a la autoridad para 
reconocimiento de su autonomfa, tambien acataron los insoslayables ordenamientos 
jurisdiccionales, porque la autonomfa no es un derecho absoluto sino relativo al 
todo social. 

Pero tambien sucedio, ya 10 advertimos arriba, que aquella autoridad de 
donde en cada caso emano la sancion oficial del ser autonomo universitario, quiso 
despues intervenir en el mas alia de 10 debido: en la organizacion administrativa, 
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en la orientacion de los estudios y en el ambito mas profundo de la autonomfa 
universitaria, que es la gestion misma del saber y de la ciencia. 

Esta manfa de reconocer y aun consagrar en la ley la autonomfa de las 
instituciones universitarias, y de sancionar a renglon seguido normas de intervencion 
minuciosa y fatigante, es prurito contradictorio que aun subsiste. 

Por eso resulto evidente en los casos analizados, que las universidades, 
conscientes de su nota de autonomfa, se defendieran y lucharan contra la misma 
autoridad que las habfa reconocido, cuando pretendfa intervenir con desmande. 
Cada universidad pugno con distinto exito porque en cuestiones de autonomfa no 
hay dos casos ni momentos iguales. 

Despues de todo, la autoridad del saber y de la universidad no es algo a 
que se lIega y allf se reposa. Es algo por 10 cualla institucion siempre debate. No 
se rinde. Es indeclinable la batalla. Sin que por esto las universidades se hubieran 
negado a aceptar la reglamentacion externa de su accion autonoma, toda vez que 
sus misiones estan orientadas al bienestar del todo social. Se resistieron, sf, 
cuando el ordenamiento no respeto la naturaleza misma del hecho ordenado. 

En esta batalla, fortalecio a las universidades haber sido capaces de 
pensar y generar sus propias leyes, normas, 'institutiones'. 'Legem sibi dixerunt'. 
333/ 

+En veces sf, en veces no, los subsidios y ayudas financieras oficiales 
lesionaron la autonomfa que las mismas autoridades dadivosas habfan reconocido. 
Si 10 primero, fallo fue de las universidades. Porque en sana rigor, la fuente 
externa de emolumentos economicos no tiene porque afectar el proceso libre del 
pensamiento. Quien recibe -persona natural 0 institucion- por pensar y ensenar, 
no esta obligada a pensar y ensenar como pensar pueda quien aporta el beneficio. 
A veces no, a veces sf, asf 10 comprendieron y procedieron en consecuencia, las 
autoridades que daban y las universidades que recibfan. 

Los intereses politicos externos 

A todas estas, tenemos bien entendido porque las 'universitates' 0 
'studia' acudfan a la autoridad eclesiastica 0 civil para ser reconocidas. 

Pero resta preguntar que movfa a estas autoridades a manifestar su 
beneplacito con recurso a bulas y actos jurfdicos. De seguro que el estudio de otro 
tipo de corporaciones medievales senalara que todas, no solo las 'universitates', 
demandaban reconocimiento; y que normalmente hablando, todas 10 consegufan 
como instituciones sociales puestas bajo el amparo de los poderes soberanos. 
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Pero ique interes especifico movio a estos poderes para ser tan 
obsecuentes con la 'universitas' de maestros y escolares, y menos con otros 
gremios? Una primera respuesta salta a la vista. Percib lan las autoridades la 
peculiar prestancia de esas corporaciones dotadas de saber, en ese momenta que 
con razon, la historiografla contemporanea ha denominado renacimiento del siglo 
XII 0 'revolucion escolar' de la Edad media. 

iQue beneficio reportaba la autoridad que reconocla? iQue beneficio a 
su favor? La respuesta parece simple. Porque las autoridades, si pollticas, 
necesitaban de esas nuevas instituciones sociales que ofreclan a la sociedad y a 
sus mismos poderes el servicio de los profesionales: docentes, juristas, medicos. 
Por algo, prlncipes, reyes y emperadores emularon entre Sl fundando universidades 
que proveyeran de servidores a los Estados. 

Alfonso X el Sabio apunta una razon de profunda naturaleza filosofica y 
polftica. Despues de hablar en la Segunda Partida de cosas que se refieren al 
gobierno y bienestar del Estado , introduce legislacion sobre los 'studia', ya que 
los Estados, para su bienestar y buen gobierno requieren los sabios. Dice asf el 
rey: 'Et porque de los homes sabios los regnos et las tierras se aprovechan, et se 
guian por el consejo dellos, por ende queremos en la fin de esta Partida hablar de 
los estudios". 334/ 

Y en el caso de la Iglesia, porque a mas del mandato evangelico de ir a 
ensenar a todas las gentes, las universidades, como Paris, fueron baluarte contra 
las herejfas, y para precisar el sentido teologico del mensaje evangelico. 335/ 
Estando pues en juego la pureza de la doctrina, la Iglesia intervino el proceso 
cientffico, investigativo y docente de teo logos y filosofos. Aunque consta por la 
historia con cuanta libertad se lIevaron a cabo las discusiones filosoficas y 
teologicas en el seno de las universidades. 

Y la medicina ique? iNo era acaso una ciencia y un arte secular? Pero 
tenia que ver con el ser humano y su salud corporal. 'Honora medicum' fue la 
prescripcion de la Iglesia. 336/ y por primitiva que hubiera sido la ensenanza 
medica y rudimentarios los cuidados que monasterios y hospicios pudieron 
dispensar, venlan gozando desde antano de la proteccion de la Iglesia, inspirados 
como estaban con el mandato evangelico de la caridad. Por otra parte, antes de 
la constitucion de los estudios medicos como rama academica autonoma, en 
Montpellier, la medicina fue parte de las 'artes' cristianizadas, como se vera, 
desde el primer momenta de la paideia cristiana. 337/ 

Autonomfa y extraterritorialidad 

Cuando las universidades poseyeron sus propias instalaciones ffsicas, 
338/ posiblemente empezo a cobijarlas una aureola de autonomla de ... 



extra-territorialidad. Hubo IImites fisicos que dada la naturaleza del trabajo 
intelectual que en ellos se cumplfa, no exigieron la penetraci6n vigilante de las 
fuerzas policivas de entonces. 

Esta situaci6n se fue haciendo costumbre hasta que al parecer, gener6 un 
derecho consuetudinario de autonomfa cuasi-territorial, guarnecido, como todo 
derecho, de su fundamento y condici6n. Pero la autonomfa de territorio 
-extraterritorialidad- no deriva de la nota corporativa ni de la universal. Entre otras 
cosas, en su primer momento las universidades apenas si poseyeron espacio 
ffsico. A 10 mas la autonomfa de territorio se fund6 en la nota cientffica que 
caracteriz6 a las universidades, pues toda vigilancia y normas positivas se 
tornaron superfluas -extraterritorialidad de hecho-, cuando los poderes externos, 
admirados, respetaron la acci6n academica que se lIevaba a cabo. 339/ 

A similar deterioro de la naturaleza universitaria y sus ejercicios debe 
atribufrse que en casos ciertamente inexplicables, tal 0 cual universidad haya de 
acudir a una autoridad externa a sf misma para que ponga orden en casa {"Acaso 
no se da entonces un implfcito reconocimiento de incapacidad de vida aut6noma 
cuando la universidad, entregando sus propias armas institucionales, se decide a 
Ilamar autoridades externas para que Ie impongan el orden que ella misma no ha 
podido procurarse desde dentro? 

+Pero no obstante menguadas circunstancias y esplendores, la autonomfa 
universitaria -i siempre lucha!- ha lIegado hasta nosotros. Y como 10 prometido es 
deuda, sobre la autonomfa universitaria volveremos. 
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prevelan una autoridad externa, el Vicecanciller, por ejemplo, que ejercfa 
poderes de control doctrinal y vigilancia de la ortodoxia sobre un mundo 
acad9mico escasamente organizado. Con los problemas relacionados 
con la competencia para otorgar la 'venia docendi' nacieron las primeras 
formulas de autogobierno, transcritas en las cart as papales 0 regias". 
Moncada op. cit., p.38. 
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136. Ver las Siete Partidas, op. cit., Titulo XXI, Ley VI. 

137. Rashdall, op. cit., I, p. 162-163. - Garda Villoslada, op. cit. , II, p.863.5 

138. Murray, op. cit., p. 314. -'Rector' viene del verbo 'rego, regis, regere', 
regir y canciller, de 'cacellarius', el portero , el que asiste a la puerta 
-de donde cancel- como quien atiende y cuida, pero sin 
i nterve n i r. 

139. Las Siete Partidas, Segunda Partida, Titulo XXXI, Ley VI. -Espinosa 
Fernanda, op. , cit., p.240. 

140. Rashdall, op. cit., I, pp. 176-177. 

141. Ibid., pp. 405-406. "Los consejos universitarios nacieron como f6rmula 
equilibrante de la tensi6n entre la 'universitas' y las fuerzas externas que 
trataban de imponerle comportamientos, y se concretaba en la necesidad 
de conseguir el referendo del claustro para el nombramiento de autoridades 
academicas( ... ) de manera que estas contaran con el consenso de la 
corporaci6n. Moncada, op. cit. , p.67. 

142. Rashdall, I, op. cit., pp. 408 Y ss. II, p.73. 

143. Felipe IV, en 1629, puso coto a los des6rdenes. Ordenanzas de monarcas 
y bulas de Papas aportaron en su momento modificaciones al regimen 
rectoral. Cuando dos rectores hubo, uno era de Castilla y el otro de Le6n . 
EI Papa Martin (1417-1431) dispuso que hubiera s610 un rector con 
alternada prioridad. Otros reinos casi no Ie dieron rectores a la Salamanca 
antigua, y tesis hist6rica corre de que en 1571 fue rector el mexicano don 
Diego de Castilla. En la misma vigencia, el primicerio Francisco Sancho 
expuso que "es cosa muy recia" que la cabeza de tan insigne Universidad 
sea elegida por ocho 0 nueve estudiantes sin experiencia ninguna. 
Objetaba en el fondo la juventud rectoral. Las cosas se mantendrian 
identicas, pese a 10 objetado, hasta 1770 en que Carlos III elev6 ados 
an os el mandato del rector; s610 ejercible por un recibido de doctor 0 
Iicenciado que contara al menos veinticuatro anos de edad, a tenor de 
norma sancionada por Carlos IV en 1790. AI paso que la nacionalizaci6n 
y el centralismo, al estilo napole6nico, encontraban en Espana terreno 
fecundo, mas complejo se hizo el gobierno econ6mico y administrativo, 
cambiaron las constituciones salmantinas y calidades diferentes se 
exigirian del rector a cuyo juicio discreto se encargara la marcha de la 
instituci6n. Rodrfguez Cruz, Agueda Marfa, O.P. EI oficio de rector en la 
Un iversidad de Salamanca y en las universidades hispanoamericanas. 
Ediciones Universidad de Salamanca, 1979, pp. 37-52 . 
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144. Ibid., p.77. 

145. Ibid.,p.412yss.138. 

146. Ibid., p. 402. 

147. Ibid., p. 402. 

148. Garcfa Villoslada, op. cit., II, p.864. -Sobre el rector en Bolonia, 
ver Moulin, op. cit.pp. 259 Y ss. 

149. Ver de Miguel Diccionario, bajo 'decanus' 

150. Verger, Les Universit9s ... , op. cit., p. 50. -Rashdall, op. cit., I, pp. 
326-328. -En el lenguaje universitario de la Edad Media 'decanus' era 
tambi9n el que fuera cabeza de una de las provincias 0 'provinciae' en que 
subdividfan a veces las 'nationes' en afinidad a quien mandaba a diez 
soldados, se aplicaba tambi9n a quien gobernara las colonias y municipios 
romanos, a semejanza de los consules 0 senadores en Roma. 

151. Ver: Diccionario de la Lengua Espanola, de la Real Academia. -Sobre el 
bedel, ver Moulin, pp.265 y ss. 

152. Ver: Siete Partidas, Partida Segunda, Tftulo XXXI, Ley X. 

153. 'Receptor' de 'recipio', recibir; y 'quaestor' de 'quaer~' buscar, percibir, 
pedir, exigir: 'aerarius' de 'aes', cobre, metal de que se hacfan las 
monedas. 

154. Urfa, I, p. 246. 

155. 'Suppositi' 0 subalternos. Verde Miguel, Diccionario , sobre el significado 
de 'cliens' y de 'clientela'. 

156. Verger, Les Universit9s ... , op. cit., pp. 16-17. -Ver en Garcfa Villoslada, 
op. cit., II, sobre la Escuela de traductores, de Toledo, pp. 850 y ss. 
-Sobre libros y bibliotecas en la Edad Media, ver Haskins. The Renais
sance ... , op. cit., Chap. III; sobre los traductores, ibid, chap ... IX. 

157. 'Statio' equiva/fa tambi9n a puesto 0 ventas de libros. Estacion, dice 
Alfonso X en las Siete Partidas para referirse a las ventas de libros. Ver 
Ley X del Tftulo XXXI de la Segunda Partida. -Espinosa, Fernanda, op. 
cit., op. 243. 
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158. Las Siete Partidas, op. cit., Ley XI. 

159. Verger, Histoire ... , op. cit., pp. 53-54. -Moulin, op.cit. 
160. Consultar en Miguel, op. cit., sabre 'chirurgia'. 

161. Verger, Les Universitas ... , op. cit., p. 197. -Lafn Entralgo, Historia ... , op. 
cit. pp. 236, 237. 

162. Rashdall, op. cit., I, p. 30-1. n.1. 

163. 'Apothecarius', despensero, guarda, dispensador de comestibles. EI 
boticario. 

164. Rashdall, op. cit., I, pp. 420-425. Verger, ill Universitas ... , op. 
cit., p.74. 

165. Rashdall, op. cit., III, XIV. Verger, Les Universitas ... , op. cit., p. 7 4. 

166. Las Siete Partidas, Partida Segunda, Tftulo XXXI, Leyes II y III. 

De LA TERCERA PARTE 

167. Ferrater Mora, op. cit., bajo Nota. 

168. Ibid., bajo Funcion. 

169. Proposito fundamental del Simposio Permanente sabre la Universidad, 
es estudiar la forma como las misjones, las notas y las funciones de la 
universidad se han desempeiiado, al cumplir can la mision universitaria 
respecto al hombre, la ciencia y la sociedad. 

170. Verger, Les Universitas ... , op. cit., II. p. 855. 

171. Garcfa Villoslada, op. cit., II. p. 855. 

172. Ver la Conferencia VII sabre la expansion del movimiento universitario 
medieval. 

173. Moreno, op. cit., p. 179. 

174. Sabre el usa del latfn, ver Haskins. The Renaissance ... , op. cit., p.117. 

175. Mushakoji, Kinhide. The Globalization of International 
Intellectual-Scientific Exchange. ONU, Tokyo. 
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176. Sobre los t1tulos, vide infra, 2.3.2. -Con estilo alegorico, Kant apunta 
asf el origen de las universidades con imnpHcita alusion a su estructura 
primitiva, sus notas y sus funciones, que remata en la autonomfa. "No 
tuvo una mala ocurrencia aquel que concibio por primera vez la idea y 
propuso que la misma se Ilevara a cabo publicamente, de tratar, por asf 
decirlo, industrialmente todo el conjunto de la ciencia (10 harfan las 
cabezas que se dedican a ello) dividiendo el trabajo; se nombrarfan 
tantos maestros publicos 0 profesores como materias cientfficas, y 
convertidos en sus depositarios constituirfan juntos una especie de 
institucion erudita lIamada Universidad (0 Escuela Superior) autonoma 
(pues solo los sabios pueden juzgar a los sabios como tales); la 
Universidad, por 10 tanto, estarfa autorizada, por medio de sus Facultades 
(las diversas pequefias relaciones, segun la diversidad de las principales 
ramas de la ciencia en que se dividen los doctos de la Universidad) a 
admitir por una parte a los estudiantes que vienen de escuelas 
inferiores para incorporarse a ella, y por otra parte a promover a los 
maestros libres (que no son miembros integrantes de ella), lIamados 
doctores, despues de un examen previo, a una jerarqufa (a otorgarles un 
grado) universalmente reconocida, es decir a crearlos". Kant. EI Conflicto 
de las Facultades. Biblioteca filosofica, Losada, 1963 pp. 9-10. 

177. Pernoud., op. cit., Cap. Les rapports internationaux, pp. 83 y ss: 
"Practiquement, la Chretiente peut se definir I'universite, des princes et 
des peuples chretiens obeissant une me me doctrine, animes d'une meme 
foi et reconnaisant des lors Ie meme magistere spirituel", ibid., p.84. 

178. Verger, Histoire ... , op.cit., p. 113. 

179. Conferencia XI. 

180. Guardini, Romano. EI Dcaso de la Edad Media. En Dbras de Romano 
Guardini. Madrid, 1981. 

181. Verger, Histoire ... , op. cit., p.129. 

182. Ver en Miguel, sobre el significado de estos terminos latinos. -Caturelli, 
op. cit., pp. 25-36. 

183. Ver en Lafn Entralgo, op. cit., el decurso historico del 'galenismo' desde 
su nacimiento hasta el siglo XVI, p.241. 

184. d'irsay, op. cit., I, p. 5. 

185. Ullman, op. cit., passim, -Haskins, The Renaissance ... , op. cit., pp. 
359-360. -Vide Infra, P. IV. 
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186. Dlaz Tania, op. cit., p. 24-25. 

187. Ver la Conferencia XX sobre la Interdisciplinariedad. -Espinosa, Fernanda, 
op. cit., pp. 256-270. -Ver Bullough, Vern L. Achievement. 
Professionalization. and the University. y Pacquet, Jacques, L'lnvention 
intellectuelle. En Documentos sobre la Universidad en el Medioevo. 

188. Ver la Conferencia VII. 

189. Sobre las 'summae' 0 sumas, ver Haskins, The Renaissance ... , op.cit., 
p.358. 

190. Citado por Verger, Les Universitas ... , op. cit., pp.30-32. 

191. Gusdorf, op. cit., p.19. 

192. d' Irsay, op. cit., I. p.72. 

193. Citado por Verger, Les Universitas ... , op. cit., pp.30-32. 

194. d'irsay, op. cit., p.51. 

195. Ver, Histoire ... , op. cit., p.51. 

196. Ver la Conferencia XXXI sobre Tltulos y Profesiones -Le Goff, op.cit., pp. 
204 Y ss. -Ver Bullough, op. cit. pp. 204 Y ss. -Ver Bullough, op.cit. 

197. "The medieval universities were largely vocational schools. They trained 
students in the mastery of areas of knowledge that could be utilized in one 
of the services of the Church. Theology, Madame la Haute Science, was 
very much a minority discipline, the persuit of some of the ablest spirities 
in the universities but carefied and time-consuming forthe students mass. 
The normal student ambition was to gain lucrative employment within the 
safety of the stablish order". Cobban, Alan B. op. cit., p. 21, 165. 

198. De Miguel, Diccionario, bajo 'professio', -Urla, op. cit., pp. 352-353. 

199. Rashdall, op. cit., 111. p.446.-EI arte y la profesion del arquitecto 
siempre fueron tenidos en alta consideracion y formaron parte del elenco 
las 'artes liberales' en los siglos II Y I. Mas tarde Carlomagno establecera 
claras normas e instrucciones arquitectonicas a proposito de la 
construccion de la catedral de Aachen. En el siglo XII se IIevara a cabo 
el Renacimiento arquitectonico con el romanico y el gotico, por obra de 
aquellos mismos abades en cuyas escuelas sa alentaba el nacimiento de 
las 'universitates'{ ... }. Memorable la figura del abad Riquier, restaurador 
del abside de St. Denis, en Paris. Espinosa, Fernanda, op. cit., pp. 273 

. _ .0 



y ss. Tambien gozaron de aprecio en el siglo XII otras 'artes', dichas 
menores. -Ibid., pp. 278 Y ss. Con todo, la arquitectura y otras 'artes' no 
formaron parte del conjunto de conocimientos que acogio la 'universitas' 
medieval. -Sobre la profesion u oficio del Arquitecto en la Edad Media, ver 
Kostof. Spiro (edited by). The Architect. Chapters in the History of the 
Profession. Oxford University Press. N.Y. 1977. Ch.3. "En seguida se 
organizaron los maestros en corporacion, 'universitas', al modo de los 
grandes gremios profesionales del tiempo, desligandose asf del obispo 
residencial. Y esta corporacion, investida del derecho a reconocer en las 
personas la facultad de ensenar, se convirtio en entidad independiente, 
gracias a la especial proteccion que a tal efecto recibfan del Papa 0 de los 
Reyes. Reeves ve en ello un argumento mas de la independencia social 
de la institucion que se organiza utilizando el modelo artesanal, incluso 
con sus tres 'status' de aprendiz, oficial y maestro". Moncada, op., cit., 
pp. 4-6 Y nota 6. -Anota Max Weber que sin duda alguna la palabra 
'profesion' tuvo matices religiosos, en el sentido de que con ella se 
entendio un "llamamiento 0 'llamado' de Dios a cada persona, con fines 
de servicio y del propio perfeccionamiento espiritual y sobrenatural. Esto 
afirma Weber acudiendo a la traduccion que algunas lenguas Ie dieron a 
la palabra latina 'professio': 'Beruf', en aleman, y 'calling' en ingles, con 
el sentido no solo de oficio sino de 'llamado'; de 'vocacion', del verbo 
latino 'vocare' 0 'llamar', 'incitar a' una determinada dedicacion de la 
vida. Tales equivalencias estan inspiradas en las traducciones y 
tradiciones biblicas. Weber Max. La etica protestante y el espiritu del 
capitalismo. Ediciones Peninsula, 1979, pp. 81 Y ss. 

200. 'Titulus' de 'titos', y este de 'tio', que en griego significa honrar. Ver de 
Miguel, Diccionario, bajo 'titulos'. 

201. Uria, op. cit., I. pp. 388-389. 

202. Ibid. 

203. Ver, Borrero Alfonso, Discurso al reconocer un doctorado 'honoris causa', 
revista UNIVERSITAS, Facultad de Ciencias Juridicas y Socioeconomicas. 
Universidad Javeriana de Bogota, Colombia; No. 43, Nov. 1972. 

204. Garcia Vi 1I0slada, op. cit., II, pp. 854. 

205. AI respecto, ver Rashdall, Vol. III. 

206. -Verger, Histoire .... op. cit., pp. 31-32, 57. -Ver EI Libro de las Profesiones, 
Coleccion Erisa lIustrativa, 1980, con 112 grabados de Jost Amman y 
poemas de Hans Sachs. Edicion original. -Ver la nota 184. La 
Conferencia XXXI, trata de los titulos hoy . 
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207. 'Licentia', de 'licet' , 'licebat', que significa permitir. Ver de Miguel. 
Diccionario, bajo 'Iicentia'. 

208. d'irsay, op. cit., I. pp. 65-165. -Rashda", op. cit., II. p. 122. -'Docendi', que 
significa ensenar, es del verbo latino 'doceo, docere', instruir, ensenar. 
'Iucandi ' es del verbo 'iudicare', juzgar, y 'operandi' del verbo no clasico 
'operari' que conlleva la idea de hacer algo duro, trabajar.'Chirurgia' en 
Ciceron significa la cirugfa 0 accion que se Ileva a cabo con las manos; 
tambien significa en el mismo autor un remedio violento. 'Practicandi' es 
de 'practicus' 0 pertinente a la accion. Ver de Miguel, Diccionario . 

209. Garcfa Villoslada, op. cit., II. p. 863. -Verger, Histoire .... op. cit., p. 27. 

210. d'irsay, op. cit., I. p.65. -Rashdall, op. cit., pp. 221 Y 278 - 784. 
-Sayen, op. cit., pp. 19-20. -"This license to teach ('licentia docendi') was 
thus the earliest form of academic degree. Historically, all degrees are in 
their origin teachers certificats, as the names doctor and master still show 
us;( .... ). Curriculum, examinations commencement, degrees, are all part 
of the same system; they are all inherited from the Middle Ages, and in 
some form they go back to the twelfth century". Haskin . The Renais
sance ... op. cit., pp. 370-371. 

211. Rashda", op. cit ., I. pp. 9-10 Y 401-402, Y II, p. 3. 

212. De 'ius' derecho y 'ubique' 0 'ubicunque', preposiciones que significan 'en 
todas partes', de Miguel, Diccionario. 

213. Sayen, op. cit., p. 20 . -Garcia Villoslada, op. cit. , II. p.855. 

214. 'Saccalaureatus' 0 'baccalareatus', compuestos de 'bacca' que significa 
un tipo de fruta 0 de palma, y 'Iaurus' 0 corona de laurel. -Asignada a la 
persona, denota al aprendiz, el joven. Verger, Histoire ... , op. cit., pp. 
57-59. 

215. Garcfa Villoslada, op, cit. II. 

216. Rashdall, op. cit., III, p. 347 Y 376. -Sayen, op. cit., p.19. -Moreno, op. cit., 
p. 181. -Rashdall, op. cit., I, pp. 477-478. 

217. 'Gradus', grado 0 escalon; tambien, paso, estado, condicion. 

218. De 'inceptio', que en Ciceron significa comienzo 0 principio. -Rashdall, 
op. cit. , I. pp. 224 Y 83-84. "La edad Media coincidio con Aristoteles en 
que la habilidad para ensenar fue nota distintiva del hombre dado a los 
quehaceres intelectuales. Portal razon, aun el 'baccalaureus' se establecio 
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para ejercitar las 'cualidades docentes' no solo en el ejercicio de las 
'disputationes' sino en el de las 'Iectiones'. De hecho, la graduacion de 
alguien como 'scholaris', 'baccalaureus' 0 'magister' parece haber sido 
similar a la del aprendiz, el ayudante y el maestro u operario de obra, de 
que tenemos noticia entre los artesanos medievales. EI aprendiz aprende; 
el ayudante aprende mientras produce a la vez que ensena cuando la 
oportunidad se Ie presenta; el maestro de obra produce y ensena. Pues 
bien, las mismas escalas se daban en las escuelas: maestrescuela, 
asistente 0 'baccalaureus' y discfpulo". Paulsen, Friedrich. The German 
Universities and University studies. Authorized translation by Frank Thilly 
and William Elwang. Charles Scribner's, N.Y., 1906, p.21. 

219. Rashdall, op. cit., III. pp. 353 Y ss. 368, 345, 348-349.-Moreno, op. 
cit., atribuye origen arabe al concepto de etapas asimilables a grados 
(p.181), quizas fundado en la obra de J. Ribera y Tarrago, a la que en 
algunos aspectos Rashdall no atribuye mayor credibilidad. Ver Rashdall, 
op. cit., p. 3, n.1. 

220. 'Doctor', de 'doceo', el que ensena. 'Magister', de la rafz 'mag', 10 que es 
o el que es mas, de donde viene 'magnus' grande. Ver de Miguel, 
Diccionario -Ver Espinosa, op. cit., p.239. 

221. Rashdall, op. cit., III, p. 347. 
222. Verger, Histoire ... , op. cit., p. 25. 

223. Ver la Conferencia XIII. 

224. Ver la Conferencia XXXI, sobre el sistema anglosajon de tftulos. 

225. Rashdall, op. cit., I, pp. 1-20. 

226. Sayen, op. cit., p.20. 

227. Vide infra. 

228. Garcfa Villoslada, op. cit., II, pp. 864-865. -Verger, Histoire .. ., op., cit., 
pp.57-59. 

229. 'Titulus' del griego 'tio', honrar. Ver la nota 200. 

230. Urfa, op. cit., p. 68. 

231. Rashdall, op. cit., I, pp. 55 Y 80. -Luyten, N.A. l'Universit9 et l'lntegration 
du Savoir. Editions Universitaires, Friburgo, Suiza, 1970, pp. 14 Y 16. Ver 
la Conferencia XX, sobre la Interdisciplinariedad. Sobre la cohesion 
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interna de las estructuras universitarias, ver la Conferencia XXI, y la 
Conferencia XXII sobre la Universidad Alemana del Siglo XIX. 

De la CUARTA PARTE 

232. Conferencia XXXVI 

233. d'irsay, op. cit., I. p. 58 n.2. 

234. Verger, op. cit., p.21. 

235. Ver la Conferencia I. 

236. Ver Helphen, Les Debuts de l'Universite de Paris. en Studi Medievali, VII. 
1929. p. 152. 

237. Ver, documento clave, la carta de Carlomagno al Papa, en la que 
manifiesta tales propositos, en Artola Miguel. Textos fundamentales para 
la historia. Alianza Universidad, Textos, 1968. pp. 49-50. -La Manna, op. 
cit., pp. 90-93. 

238. Gutierrez, S.J. Alberto. La Reforma Gregoriana y el Renacimiento de la 
Cristiandad Medieval. Pontifica Universidad Javeriana, Facultad de 
Teologfa. Coleccion Profesores, No. 15, 1983. -Pirenne, Jacques. 
Historia Universal. Las Grandes corrientes de la historia. Editorial Exito, 
Barcelona, 1974. 10 volumenes, Vol. II, pp. 52-72, 106 Y 55. -Ver en 
Pirenne, Henri, Mahoma y Carlomagno. Alianza Universidad, Madrid, 
1981, Primera Parte, Capftulo II, 10 que significo el poder intelectual y 
politico de la Iglesia, despues de las invasiones y la cafda del Imperio 
Romano. La Manna, op. cit., pp. 95-96. 

239. Por su parte, Guillermo de Nangis (fl. entre 1270 y 1300), al describir la 
estructu ra polftica de su Francia nativa, utilizo las tres puntas de la flor de 
lis para simbolizar esta trinidad: sacerdocio, monarqufa e instruccion', 
Murray, op. cit., pp. 310-311. 

240. Murray, op. cit., pp. 238-241. 

241. Ullmann, op. cit., pp. 13-20. 

242. Las estructuras academicas y administrativas de la 'universitas' quedaron 
tratadas arriba. Las de hoy, son materia de las Conferencias XXI y XXII. 
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243. Ullmann, op. cit., Cap. VI. 

244. Ver la Conferencia XI. p. 11.2 

245. Murray, op. cit., pp. 141-142. -Vide infra, 5.1 y 5.2. 

246. Moulin, op. cit. pp .. 250 Y ss. 

247. John of Paris. On Royal and Papal Power. The Pontifical Institute of 
Medieval Studies, Toronto, Canada, 1971. 

248. Sobre el pensamiento politico de los tres auto res mencionados, ver 
Ullmann, op. cit., Cap. VIII. -Sobre los consejos universitarios hoy, trata 
la Conferencia XXI, P. III. 

249. Verger, Les Universitas ... , op. cit., p. 30. 

250. Ibid. 

251. Ibid., p. 82. 

252. Ibid., p. 95. 

De la QUINTA PARTE 

253. Ibid., pp. 6 Y 21. 

254. Ibid., pp. 32-33. 

255. Pelaez, S. J. Jorge Humbrerto. La Teologla en la Universidad. Simposio 
Permanente sobre la Universidad, II Seminario General. -Dictionaire des 
Raligions. Paul Pourpard, Directeur, Presses Universitaires de 
France, 1984, bajo 'Theologie'. 

256. Verger, Les Universitas ... , op . cit., p. 34. 

257. Ibid., pp. 22-23. -Rashdall, op. cit., I. pp. 62-63. -Verger, Histoire .. , op. cit. 

258. Rashdall, op. cit., pp. 275-276 -Garcia Villoslada, op. cit., II. p. 861. 

259. Verger, Les Universitas ... , op. cit., p. 26. -Ver Durkheim, op.cit. 

260. Citado por d'irsay, op. cit., I, pp. 61-62. -Ver Rashdall, op. cit., I. pp. 
66-67. 
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261. Rashdall, op. cit., I, pp. 292-294. 

262. Verger, Histoire .. , op. cit., pp. 34-36. -Rashdall, op. cit., pp. 344-351, 
364-367. 

263. d'irsay, op. cit., pp. 66.2. 

264. Sobre los conflictos universitarios y estudiantiles trata la Conferencia VII. 

265. Rashdall, op. cit., I. pp. 294-298, -Pernoud, op. cit., pp. 116-117. 

266. Ibid. 

267. Gilson, Etienne, op. cit., Pegaso p. 105. 

268. Verger, Histoire ... , pp. 60-66. -Rashdall, op. cit., pp. 44-49 Y 561-565. 
-Ver Benoit, Paul. La Teologra en el siglo XIII: una ciencia diferente a las 
demas. En Serres, op. cit., pp. 203-226. 

269. Verger, Les Universitas ... , op. cit., p. 28. -Sobre la medicina y el derecho 
en Paris, ver Rashdall, op. cit., I. pp.435-439. 

270. Vide supra, Parte Primera. 

271. Murray, op. cit, pp. 66-67. -Rashdall, op. cit., I.pp. 278-282. 

272. Ibid., p. 65. 

273. Vide infra, Vision retrospectiva. 

274. d'irsay, op. cit., pp. 66-67. -Rashdall, op. cit., I, pp. 278-282. 
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