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EN LA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO de la Universidad
de Alcalá, uno de los muchos aspectos todavía poco conocido es el
relativo a los colegios menores, tanto regulares como seculares. Entre

estos últimos están los denominados colegios de las «naciones» para los
que en su día abrió una línea de investigación el Dr. Luis Enrique Rodrí-
guez-San Pedro Bezares en el caso de la Universidad de Salamanca.

Recientemente se ha abordado el estudio de los colegios seculares de
patronato eclesiástico presentes en la Universidad fundada por el cardenal
Cisneros, y el efecto que en tales fundaciones tuvieron algunos de los
dictámenes del Concilio de Trento desde finales del siglo XVI a principios
del siglo XVII, como una de las últimas investigaciones sobre la historia de
la Universidad de Alcalá, en la que se destacan una decena de colegios
universitarios fundados en los siglos XVI y XVII, nacidos bajo el patronato
eclesiástico impulsado por el Concilio de Trento y adscritos a territorios
de la Península, desde Lugo a Málaga, por la procedencia de sus rentas y
sus colegiales. Se trata de una decena de fundaciones de colegios menores
universitarios de la Universidad de Alcalá, a los que acudían estudiantes y
profesores vinculados a una «nación» por su condición de natural y su
pertenencia a una determinada diócesis eclesiástica.

Así nos encontramos con tres colegios, el de Vizcaínos, el de León y,
con cierta salvedad que veremos, el de Santa Catalina Mártir o de los



Verdes, en la calle Libreros. Dos colegios, el de Lugo y el de Aragón, en
la calle Santiago. El de Manchegos, en la calle Santa Úrsula; el de Magnes,
también para estudiantes manchegos, en la calle historiador Portilla. El de
Sevillanos en la calle de la Victoria. El de Málaga, en la calle de los Cole-
gios. Y el de Tuy en la calle cardenal Tenorio.

La línea de investigación que nos ocupa supone para Alcalá un avance
en el conocimiento de los distintos colegios de las «naciones» que
surgieron y tuvieron una presencia destacada en la misma a lo largo de los
siglos XVI y XVII, y nos acerca a esa decena de centros de estudio universi-
tarios que han dejado vestigios en las calles de Alcalá, cuando la mayoría
han sido grandes desconocidos de nuestra historiografía, algunos confun-
didos y olvidados, y otros que ya han perdido su uso universitario, con la
excepción de los de Málaga, actual Facultad de Filosofía y Letras, Sevi-
llanos, en restauración desde hace tiempo, y León, que acoge distintos
servicios de la Universidad de Alcalá del siglo XXI.

Esta es una nueva contribución a la historia de la Universidad de Alcalá
y al conocimiento de las «naciones» que estuvieron presentes en la misma
desde el siglo XVI, recordatorio que bien pudiera marcar el camino para
que Alcalá vuelva a ser una capital cultural de primer orden.

LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Y SUS COLEGIOS

Con frecuencia se considera que, tras su etapa fundacional, la Univer-
sidad de Alcalá caminó paulatinamente hacia su decadencia, tanto social
como económica. Esto es verdad en términos generales, pero falta todavía
una investigación y un conocimiento más profundo de los hechos y de las
personas que a lo largo de los años fueron artífices de su existencia y la
proyectaron hacia el exterior. Y es igualmente importante el amplio
proceso de urbanización y el esfuerzo arquitectónico y constructivo con
el que se quería plasmar la grandeza y prestigio de una Universidad, en el
siglo XVI y en épocas posteriores, hasta lograr la relevancia que tuvo tanto
en España como en el resto de Europa o América.

Así los dos grandes argumentos proyectivos de la Universidad de Alcalá
y de su precedente, el Colegio-Universidad de San Antonio Portaceli de
Sigüenza1, son, en primer lugar, la presencia institucional del novedoso
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1 ALONSO MARAÑÓN, Pedro Manuel; CASADO ARBONIÉS, Manuel y RUIZ RODRÍGUEZ,
Ignacio, Las Universidades de Alcalá y Sigüenza y su proyección institucional americana:
legalidad, modelo y estudiantes universitarios en el Nuevo Mundo, Alcalá de Henares, 1997.
ALONSO MARAÑÓN, Pedro Manuel y CASADO ARBONIÉS, Manuel, «Colegiales y adminis-
tración de justicia: el caso del Colegio-Universidad de Sigüenza (siglo XV)», Frónesis. 



modelo colegio-universidad en la primera y decana Universidad americana,
la de Santo Domingo2, desde donde volvería a proyectarse sobre todo el
continente americano y de nuevo sobre la metrópoli peninsular, para
mostrarse como una fórmula eficaz, operativa y práctica3.

Y en segundo lugar, dando cuenta de la cualificada presencia en la estruc-
tura administrativa de los distintos territorios hispanos4, de personas que
pisaron las aulas alcalaínas, en esa Alcalá ciudad colegial y, en consecuencia,
demostrando cualitativamente la exportación de un modo de actuar,
proceder y pensar que hubo de forjarse en la formación humanista emanada
del ambiente universitario en el que vivían los colegiales de Alcalá.
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Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política (Universidad del Zulia, Maracaibo, Vene-
zuela), vol. 5, n.º 1, (Abril, 1998), pp. 9-44. ALONSO MARAÑÓN, Pedro Manuel y CASADO
ARBONIÉS, Manuel, «El oficio de rector en el Colegio de San Antonio de Portaceli de
Sigüenza», en La Administración de Justicia en la Historia de España. Actas de las III
Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos, Guadalajara, 1999, t. I,
pp. 579-598.

2 ALONSO MARAÑÓN, Pedro Manuel, «Los Estudios Superiores en Santo Domingo
durante el período colonial. Bibliografía crítica, metodología y estado de la cuestión», Estu-
dios de Historia Social y Económica de América, 11 (1994), pp. 65-108; «Las Constituciones
de la Universidad de Santo Domingo y su filiación hispánica», Estudios de Historia Social
y Económica de América, 13 (1996), pp. 645-670. RODRÍGUEZ CRUZ, Águeda María,
«Proyección de la universidad complutense en universidades americanas», en JIMÉNEZ
MORENO, Luis (ed.), La Universidad Complutense Cisneriana, Madrid, 1996, pp. 85-105.
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel, «Ilustración y Universidad en Santo Domingo durante
la segunda mitad del siglo XVIII», en VERA DE FLACHS, María Cristina (comp.), Univer-
sidad e Ilustración en América. Nuevas perspectivas, Córdoba (Argentina), 2002, pp. 57-72.
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel, «Los estudios de la Universidad de Santo Domingo en
el siglo XVIII a través del inventario de su Archivo», Revista de Ciencias de la Educación,
195 (2003), pp. 347-360. ALONSO MARAÑÓN, Pedro Manuel y CASADO ARBONIÉS, Manuel,
«La estructura organizativa de la primera Universidad de América (Santo Domingo, 1538)»,
en CASADO ARBONIÉS, Manuel y ALONSO MARAÑÓN, Pedro Manuel (eds.), Actas del
Simposio «Historia de la Educación en América», Alcalá de Henares, Asociación Española
de Americanistas, Universidad de Alcalá, 2006.

3 Planteamientos presentes en la obra de la Dra. Águeda María Rodríguez Cruz, profe-
sora emérita de la Universidad de Salamanca.

4 CASADO ARBONIÉS, Francisco Javier; CASADO ARBONIÉS, Manuel y GIL BLANCO,
Emiliano, Diccionario de universitarios en la administración americana: arzobispos y obispos
de Nueva España, 1517-1700. La presencia de los centros de enseñanza superior del Valle del
Henares, Sigüenza y Alcalá, Guadalajara, 1989. CASADO ARBONIÉS, Francisco Javier; GIL
BLANCO, Emiliano y CASADO ARBONIÉS, Manuel, «Melchor de Liñán y Cisneros, estu-
diante de Alcalá, prelado, presidente y virrey en el Perú (1629-1708)», en Actas del I
Congreso de jóvenes historiadores y geógrafos, Madrid, 1990, t. I, pp. 863-877. CASADO
ARBONIÉS, Manuel, «Dos arzobispados americanos para el estudiante de Alcalá Don
Antonio Claudio Álvarez de Quiñones (1712-1736): Santo Domingo y Santafé de Bogotá»,
Estudios de Historia Social y Económica de América, 7 (1991), pp. 268-283. CASADO ARBO-
NIÉS, Manuel, La carrera americana de un antiguo Colegial Mayor y Rector de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares. Don Dionisio Pérez Manrique en el Virreinato del Perú 



La elección de cada uno de esos colegiales se hacía siguiendo un proce-
dimiento explicitado en las Constituciones de los distintos colegios, en las
que se describen y regulan hasta los más mínimos aspectos, tanto de la
vida académica como de la vida diaria y cotidiana de las personas presentes
en los mismos. Había que presentarse en la villa de Alcalá de Henares en
un determinado periodo de tiempo, superar un examen sobre alguna
materia teológica y demostrar al resto de los colegiales una serie de
virtudes morales, habilidad, suficiencia, honestidad y docilidad. Esta línea
de investigación abierta al análisis constitucional desde hace años creemos
que todavía no ha dado todos sus frutos.

El gobierno del Colegio Mayor de San Ildefonso y Universidad de
Alcalá recaía en el rector, que era uno de los colegiales mayores, deten-
tando un amplio poder que abarcaba las parcelas académica, colegial, juris-
diccional, económica y judicial. De hecho Alcalá, al igual que otras
universidades hispanas, tal y como reflejan sus Constituciones de 1510,
contó con una jurisdicción privativa, en la que el rector desempeñaba el
papel no sólo de gestor académico, sino también de administrador de
justicia entre los colegiales5. Fuera de esa vía interna universitaria, perdida
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(1629-1678), Alcalá de Henares, 1993. CASADO ARBONIÉS, Manuel, «Universitarios al frente
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y Económica de América, 9 (1992), pp. 161-185. CASADO ARBONIÉS, Manuel, «Universidad y
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Encuentro de Latinoamericanistas, Salamanca, 1995, pp. 1766-1807. CASADO ARBONIÉS,
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(ed.), Las Universidades Hispánicas: de la monarquía de los Austrias al centralismo liberal.
V Congreso Internacional sobre Universidades Hispánicas, Salamanca, 2000, pp. 129-140.
CASADO ARBONIÉS, Manuel, «Universidad y universitarios. Colegiales de Alcalá en la
Audiencia de Quito (Siglo XVIII)», en DOS SANTOS, Eugénio (ed.), Actas do XII Congresso
Internacional de AHILA, vol. V, Porto (Portugal), 2002, pp. 73-98. HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ, Manuel Vicente y CASADO ARBONIÉS, Manuel, «Estudiantes canarios en las
universidades de Alcalá y Sigüenza durante el Antiguo Régimen y su proyección en
América», Revista de Historia Canaria, 186 (2004), pp. 119-153. GUTIÉRREZ LORENZO, María
Pilar, «Universitarios alcalaínos en la Nueva España. Destinos profesionales en la Nueva
Galicia», en GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Enrique y PÉREZ PUENTE, Leticia, Permanencia y
cambio I. Universidades hispánicas. 1551-2001, México, 2005, pp. 397-417.

5 GONZÁLEZ NAVARRO, Ramón, Universidad Complutense. Constituciones originales
cisnerianas (Edición Bilingüe y comentario). Estudio de los textos legislativos, su evolución y
sus reformas posteriores, durante el siglo XVI, traducción de textos latinos por Antonio
LARIOS y Bernaldo de QUIRÓS, Alcalá de Henares, 1984. CABAÑAS GONZÁLEZ, María
Dolores (ed. y coord.), Constituciones del Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de
Henares. Estudio, transcripción, traducción y facsímil, 2 tomos, Madrid, 1999.



la condición de colegial, sólo quedaban la jurisdicción civil y eclesiástica
ordinarias. Pero fue en Alcalá donde se tomó como referencia la organiza-
ción colegial ya existente en otros lugares, en particular la del Colegio
Mayor de San Bartolomé de Salamanca y la de San Clemente de Bolonia,
y se adaptó en su redacción constitucional a las necesidades emergentes
del momento. Esta peculiaridad estructural, estudiada en su proyección
institucional alcalaína y americana, se ha convertido en una línea de inves-
tigación activa que ha dado algunos resultados.

De hecho, el carácter universitario alcalaíno también va a significarse
en el propio régimen de gobierno y, cómo no, en el complejo y tantas
veces variopinto mundo del fuero universitario, que sin duda pasará a
formar parte de la cultura jurídica de estos universitarios. El tránsito de la
vida colegial exclusiva a otra universitaria en su totalidad iba a crear, desde
la teoría constitucional y estatutaria, una situación peculiar. La razón es
doble, primero porque acabaron conviviendo estudiantes de distinta clase,
categoría y condición religiosa en una misma Universidad, sometidos a
una misma jurisdicción ordinaria que podía ser utilizada de manera restric-
tiva. Y segundo, porque aunque regidos por un mismo rector, su operati-
vidad jurisdiccional variaría en función de la cualidad colegial-universitaria
o simplemente universitaria. Tema que ya ha sido abordado en algunas
monografías específicas a partir del correspondiente texto constitucional6.

La estructura universitaria así configurada en Alcalá a partir de un
nutrido conjunto de colegios menores, regulares y seculares, y por el
Colegio Mayor de San Ildefonso como verdadera institución para postgra-
duados, hacía que fuera en la Universidad de Alcalá donde iniciaban 
su carrera, normalmente ocupando alguna cátedra, un buen número de
personas que acabarían convirtiéndose en destacados funcionarios de la admi-
nistración española en sus distintos territorios peninsulares y extra-peninsu-
lares, siendo identificados los colegiales con las clases más favorecidas como
un verdadero grupo de poder, privilegiado por la cuna y por las oportu-
nidades de promoción social que tenían ya desde la propia Universidad.
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6 RUIZ RODRÍGUEZ, Ignacio, Fuero universitario y Constituciones del Colegio de San
Clemente de la Universidad de Alcalá. Contexto histórico, estudios y documentos, Madrid,
1999. ALONSO MARAÑÓN, Pedro; CASADO ARBONIÉS, Manuel y RUIZ RODRÍGUEZ,
Ignacio, El Colegio de Aragón de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, 2001.
CASADO ARBONIÉS, Manuel y CASADO ARBONIÉS, Francisco Javier, «El Colegio de Santa
María de la Regla y Santos Justo y Pastor. Nación estudiantil y presencia de la formación
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CASADO ARBONIÉS, Manuel y CASADO ARBONIÉS, Francisco Javier, El Concilio de Trento
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En ese sentido, disponemos de datos sobre las cátedras y catedráticos que
confirman una significativa presencia de los colegiales mayores y de
algunos capellanes en las cátedras de la Universidad de Alcalá7.

Con el tiempo el Colegio Mayor de San Ildefonso y en cierta medida
también los distintos colegios menores, habían perdido sus objetivos
fundacionales de formar a unos teólogos cualificados y capaces de extender
la fe católica por los distintos territorios hispánicos, y se convirtieron en
centros de formación de funcionarios, principalmente para los consejos,
las chancillerías o las audiencias de los virreinatos, pero también para las
altas prelaturas eclesiásticas, obispados y arzobispados repartidos por los
territorios dependientes de la Corona.

Las instituciones colegiales menores universitarias proliferaron y tuvieron
una implantación que alcanzó una proyección inusitada. Las causas que
dieron lugar a ese fenómeno colegial son múltiples y variadas. Unas se
enmarcan en la corriente humanista, espiritual y religiosa de la época,
que pretendía la formación en virtud y letras y que impulsó notablemente
la vida universitaria en todas sus variantes. Y otras proceden del espíritu
de contrarreforma emanado del Concilio de Trento y que promovió la
creación de seminarios, ya que algunos de esos proyectos abocaron a 
la fundación de instituciones colegiales vinculadas a la Universidad, y esta
es precisamente otra de las líneas de investigación abiertas en el caso de
Alcalá.

A este respecto, y sin entrar en más consideraciones, parece claro que
si el verdadero perfeccionamiento humano consiste, en última instancia,
en la asunción y vivencia de las verdades cristianas, una figura que cobra
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7 GIL GARCÍA, Ángel, «Cátedras universitarias complutenses en el siglo XVII. Su provi-
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especial relevancia en la educación individual y social es, sin lugar a dudas,
la del sacerdote. El sacerdote, como nadie, debe ser bueno y culto para
poder cumplir con eficacia su función, asunto de gran trascendencia, al
que los humanistas prestaron una gran atención, cosa que también hicieron
los conciliares de Trento. Por ello, la formación sacerdotal adquirió una
importancia capital e inusitada, y pareció en principio que los colegios que
albergaba en su seno la Universidad ya no se presentaban como las insti-
tuciones más adecuadas para llevarla a cabo.

En España, el sentido crítico, que también acompañó a esa corriente
humanista, espiritual y religiosa, no dejó pasar la ocasión para denunciar las
carencias morales e intelectuales de una parte importante del clero. A su vez,
el sentido positivo que presidía esa crítica ofreció diferentes cauces de solu-
ción para superar las contingencias derivadas de las deficiencias del clero.
Soluciones que, en la mayoría de las ocasiones, pasaban por la educación.

Pero, si el colegio universitario no representaba ya la solución óptima
para afrontar las deficiencias de la formación sacerdotal, había que buscar
otras alternativas, y en el Concilio de Trento8 se optó por la creación de
seminarios. Indudablemente, la institución colegial posibilitaba conseguir
una buena formación intelectual, pero los riesgos mundanos que acechaban
a los colegiales y el número escaso de becas la hacían inviable como salida
para el problema de la educación clerical. Para los reformadores de la
formación sacerdotal, la solución radicaba en educar desde la más tierna
infancia a los futuros aspirantes al sacerdocio en el servicio pleno y total a
la Iglesia, y hacerlo en instituciones creadas exclusivamente para tal misión.
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8 Generale Concilium Tridentinum continens omnia quae ab eius reductione per Iullium
tertium Pontificem maximum usque ad finem in eo gesta sunt. Compluti. In aedibus Atha-
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en corte, 1564, 17 mai. Canones et Decreta Sacrosancti Oecumenici et Generalis Concilii
Tridentini, sub Paulo III, Iulio III, Pio IIII, Pont. Max. Compluti. Apud Franciscum
Cormellas & Petrum Robles; a costa de Alonso Gómez y Juan de Escobedo libreros en
corte, 1564, «postridie, Kal. Octobris». Canones, et Decreta Sacrosancti oecumenici, et gene-
ralis Concilii Tridentini. Sub Paulo III, Iulio III, Pio IIII, Pontificibus. Max. Compluti.
Excudebat Andreas de Angulo, 1564; véndense en Madrid en casa de Alonso Calleja librero.
Trento: un Concilio para la unión (1549-1552). I: Fuentes (1549-1552). Cartas, despachos,
nóminas..., edición crítica preparada y anotada por Constancio GUTIÉRREZ, SJ, Madrid,
1981. Trento: un Concilio para la unión (1549-1552). II: Fuentes (1552-1553). Cartas, despachos,
nóminas..., edición crítica preparada y anotada por Constancio GUTIÉRREZ, SJ, Madrid,
1981. Trento: un Concilio para la unión (1549-1552). III: Estudio, por Constancio GUTIÉRREZ,
SJ, Madrid, 1981.



Esta idea es la que se planteó definitivamente en el Concilio de Trento, el
15 de julio de 1563, cuando en el canon 18 de la sesión XXIII los prelados
aprobaron la erección de seminarios conciliares9.

Sin embargo, el seminario conciliar no representaba en realidad una
innovación respecto al colegio universitario. Había una identidad de fines:
formar a los aspirantes al sacerdocio. Su novedad radicaba en todo caso en
intentar unificar criterios y hacer universal lo que antes se venía haciendo
como mero ensayo particular. Por eso, no resultaba extraño que en el
Concilio de Trento se identificara al seminario con el colegio o que los
colegios se denominasen también seminarios.

Desde esta perspectiva, proliferaron los colegios universitarios, y fueron
escasos los seminarios que se fundaron en España —veinte en el siglo XVI
y ocho en el siglo XVII— y en América10 —ocho en el siglo XVI y dieciocho
en el siglo XVII—, que además no pasaron de ser meras instituciones de
formación moral y gramática. Seminarios que sólo a partir del primer
cuarto del siglo XVIII llegarían a adquirir un mayor protagonismo en la
formación sacerdotal, precisamente cuando los estudios teológicos supe-
riores habían empezado a incorporarse a la formación impartida en ellos,
situación coincidente con la decadencia de los colegios universitarios11.
Pero esa es ya otra línea de investigación que, en principio, nos aleja de
los aspectos netamente colegiales.
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9 ALONSO MARAÑÓN, Pedro Manuel; CASADO ARBONIÉS, Manuel y CASADO ARBO-
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LOS COLEGIOS MENORES DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

El recinto universitario de Alcalá de Henares, además de por el Colegio
Mayor de San Ildefonso, estuvo integrado inicialmente por otros seis cole-
gios menores: San Pedro y San Pablo, Madre de Dios, Santa Balbina, Santa
Catalina, San Eugenio y San Isidoro.

Después de la muerte del cardenal Cisneros, a lo largo del siglo XVI se
fundaron otros colegios menores para completar su idea: en 1525 el Colegio
de San Jerónimo o Trilingüe; en 1538 el Colegio de San Leandro para
gramáticos; y ya en 1540-1547 el Hospital de San Lucas y San Nicolás —al
que se le une el Hospital del Dr. Valladares—, con lo que se lograba que
la Universidad de Alcalá integrara en ella la atención médica de los estu-
diantes enfermos. Formalmente, todos estos colegios menores cisnerianos
eran para estudiantes pobres, siguiendo lo descrito en las Constituciones
de 1517, y se erigían bajo la advocación a un determinado santo o apóstol.
Pero además de éstos, también aludían las Constituciones de 1517 a la erec-
ción de otros seis colegios —hasta completar los doce—, donde estudia-
rían escolares gramáticos, porque el cardenal Cisneros era consciente de
las dificultades para el acceso a la educación de los hijos de familias
humildes. Su decisión fue, por tanto, la de completar el Colegio Mayor 
de San Ildefonso con otros «menores», y ya estaba presente esa idea de
edificar más colegios en 1510 como un proyecto muy ambicioso: crear doce
colegios para otros tantos colegiales, en honor de los doce apóstoles y seis
con setenta y dos en honor de los discípulos del Señor, lo que completaría
su Universitas Complutenses12.
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12 El Dr. Ramón González Navarro se ha ocupado ampliamente del proyecto cisneriano
de hacer de Alcalá de Henares una «Ciudad del Saber». GONZÁLEZ NAVARRO, Ramón,
Universidad Complutense. Constituciones originales Cisnerianas, Alcalá de Henares, 1984.
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La condición de pobreza de los colegiales estaba contemplada en la
estructura estatutaria de las mismas Constituciones otorgadas por Cisneros
el 23 de marzo de 1513, juradas en 1517 y que hacían a todos estos colegios
dependientes de las rentas del Mayor de San Ildefonso.

Este era el comienzo, y se llegó a la fundación de once colegios, ya que
no se alcanzó la docena de los previstos en función del número de após-
toles, a los que podríamos calificar de «menores cisnerianos». Pero la
realidad fue también otra, ya que a lo largo de la segunda mitad del siglo
XVI y en el siglo XVII, y una vez superado el año 1630, en el que se conviene
es el punto álgido de la actividad fundadora en la Universidad de Alcalá,
se puede decir que aquel importante proyecto de ciudad universitaria
ideada por el Cardenal Cisneros se habría completado con, al menos, otros
cuarenta colegios, también menores a diferencia del Mayor de San Ilde-
fonso, en número similar seculares y regulares. Es así que hablamos de un
total, incluyendo al Mayor, de más de medio centenar de colegios universi-
tarios en Alcalá, y resulta fundamental para llegar a conocer esos nume-
rosos colegios menores —no cisnerianos—, establecer la distinción existente
entre ellos, pues a pesar de estar todos ubicados en Alcalá de Henares, no
tenían un mismo origen ni se estructuraban de una misma forma. Esta es
otra línea de investigación que también permanece abierta.

Los colegios menores, seculares o regulares, en mayor o menor medida,
se situarán en la órbita jurisdiccional del Colegio Mayor de San Ildefonso
y Universidad de Alcalá, y desde luego utilizaban sus prerrogativas
siempre que tenían ocasión. Además, el Colegio Mayor de San Ildefonso
era el que ejercía el control sobre sus destinos jurisdiccionales, y los estu-
diantes que allí se alojaban tenían el privilegio de gozar del íntegro afora-
miento de la Universidad.

En este sentido, se puede hablar de «colegios menores cisnerianos», 
—inicialmente destinados a estudiantes pobres según la idea del fundador
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Cisneros—, pero también de colegios menores en un sentido mucho más
amplio, que incluiría, por una parte, a los colegios seculares, y, por otra, a
los colegios, conventos y colegios-convento de regulares.

Al frente de los colegios menores cisnerianos se encontraba un vicerrector
dependiente del rector del Colegio Mayor, mientras que en los restantes
colegios menores vemos como es un rector o un abad quien ejerce las
funciones de representante del colegio y de responsable del cumplimiento
de las Constituciones de la Universidad en su colegio, además de tener que
colaborar con el rector de la Universidad en aquellas cuestiones para las
cuales se reclama su asistencia o intervención13.

Para dar un repaso rápido a la panorámica colegial alcalaína, tenemos
que, con el amplio calificativo de colegios menores cisnerianos14 se pueden
identificar hasta once instituciones, a saber:

1. Colegio de San Pedro y San Pablo. Fundado para doce franciscanos,
un guardián, dos legos y un criado. Vivía de las rentas del Mayor de San
Ildefonso. En 1526 tenía inventariados su archivo, biblioteca, sacristía y
otros bienes muebles; en 1586 todas sus heredades; desde 1550 guardaba el
estatuto de limpieza de sangre.

2. Colegio de la Madre de Dios de los Teólogos. Vivían en él veinti-
cuatro colegiales, seis médicos y el resto teólogos, inaugurado en 1514.

3. Colegio de Santa Balbina o de los Sumulistas. Fundado para cuarenta
y ocho estudiantes de Dialéctica y Filosofía aristotélica.

4. Colegio de San Dionisio o de los Lógicos.

LOS COLEGIOS MENORES SECULARES DE PATRONATO ECLESIÁSTICO... 219

13 GIL GARCÍA, Ángel, «La Universidad de Alcalá de Henares en el siglo XVII», en La
ciudad del Título y el Título de la ciudad, Alcalá de Henares, 1987, pp. 15-31. GIL GARCÍA,
Ángel, «Un intento de saneamiento económico del Colegio Mayor de San Ildefonso de
Alcalá: la Cédula de Desempeño de 1642», en Actas del II Encuentro de Historiadores del
Valle del Henares, Alcalá de Henares, 1990, pp. 391-401. GIL GARCÍA, Ángel, «Considera-
ciones en torno al reformismo universitario castellano en el siglo XVII», en Actas del
Congreso de Jóvenes Historiadores y Geógrafos, t. II, Madrid, 1990, pp. 165-178. GIL
GARCÍA, Ángel, «La teoría... y la práctica decadente en algunos aspectos de la vida del
Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá, en el siglo XVII», en Actas del V Encuentro de
Historiadores del Valle del Henares, Guadalajara, 1996, pp. 241-253. GIL GARCÍA, Ángel,
«Intentos de traslado de la Universidad de Alcalá de Henares en los siglos XVI y XVII», en
Actas del VII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Guadalajara, 2001, pp. 149-
160. GIL GARCÍA, Ángel, La Universidad de Alcalá de Henares en el siglo XVII, según los
datos de sus visitas y reformas, Alcalá de Henares, 2003.

14 GIL GARCÍA, Ángel, «La Universidad de Alcalá de Henares en el siglo XVII», en La
ciudad del Título y el Título de la ciudad, Alcalá de Henares, 1987, pp. 15-31. GIL GARCÍA,
Ángel, «Reformas en los colegios menores cisnerianos de la Universidad de Alcalá de
Henares durante el siglo XVII», en Actas del III Encuentro de Historiadores del Valle 
del Henares, Guadalajara, 1992, pp. 369-386.



5. Colegio de San Ambrosio o de los Físicos.

6. Colegio de Santa Catalina o de los Metafísicos. Disponía de cuarenta y
ocho becas para poder estudiar durante dos años Cosmología y Metafísica.

7. Colegio de San Eugenio. Fundado para treinta gramáticos y seis de
Griego, con vicerrector, capellán, familiares y tres maestros. La beca era
trienal.

8. Colegio de San Isidoro. Fundado para cuarenta y ocho becarios,
como ampliación del Colegio de San Eugenio, empezando su actividad a
partir de 1514.

9. Colegio de San Leandro.

10. Colegio de San Jerónimo o Trilingüe. Fundado por el rector Mateo
Pascual Catalán, en el año 1528, conforme al proyecto y deseos del cardenal
Cisneros. Había en este colegio treinta becas, doce de Latinidad y Retó-
rica, otras doce de Griego y seis de Hebreo.

11. Colegio-Hospital de San Lucas y San Nicolás. El Colegio de San
Lucas, más tarde Hospital de San Lucas y San Nicolás u Hospital de estu-
diantes pobres, fue destinado para alojar a los estudiantes enfermos.
Siempre fue considerado como su fundador el vicerrector Angulo del
Colegio de San Eugenio.

Los colegios menores seculares, más abundantes, dieron vida académica
y cobijo al menos a una veintena de fundaciones, a saber:

12. Colegio de Santiago o de los Caballeros Manriques. Fundado en 1550
por el obispo García Manrique de Lara, para los de la estirpe. Su patrono
sería el conde de Nájera, quien tendría en cuenta los derechos de Casa
Paredes y otros nobles. Sus puertas se cerrarían en 1843 tras casi 300 años
de historia.

13. Colegio de San Felipe y Santiago o del Rey. Fundado por Felipe II,
siendo aún príncipe, en 1554, para que en él recibieran educación dieciséis
hijos de servidores de la Real Casa. Felipe III fue, sin lugar a dudas, el gran
protector del colegio, efectuando diversas obras para dar al edificio una
mayor monumentalidad. Para tal fin diseñó una nueva fachada, finalizada
en 1611.

14. Colegio de San Cosme y San Damián o de Mena. Fundado en 1568
por Hernando de Mena, médico de cámara del Rey. Su patronato lo ejercía
el cabildo de la Magistral. En 1759 fue unido al de San Clemente y en 1781,
a su vez, el Colegio de San Clemente de los Manchegos se integraba en el
de los Verdes.
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15. Colegio de San Jerónimo o de Lugo. Fundado en 1569 por el obispo
de Lugo Fernando de Vellosillo, conciliar de Trento. Sus Constituciones
datan del 20 de agosto de 1569, siendo reformadas el 2 de mayo de 1586.
Incorporándose a la Universidad de Alcalá en 1590, en 1781 se une al Colegio
de Málaga.

16. Colegio de Santa María de la Regla y Santos Justo y Pastor o de
León. Fundado por Francisco Trujillo, obispo de León, antiguo colegial
del Mayor y conciliar de Trento, lo fundó el 2 de enero de 1586. Se incor-
pora en 1781 al Colegio de Málaga.

17. Colegio de Santa Catalina Mártir o de los Verdes. Fundado en 1586
por Catalina de Mendoza, hija de los condes de Coruña. Fue, sin lugar a
dudas, uno de los más carismáticos colegios menores de Alcalá. Sus cole-
giales vistieron el manto verde —de Santa Catalina— y la beca color canela
de Tuy.

18. Colegio de San Clemente Mártir o de los Manchegos. Refundado en
1620 y 1627, tras una primera fundación en 1589, acogió también al de
Magnes. En 1759 se les agregó el de Mena. En 1781 el Colegio de San
Clemente y los que se le habían añadido, fueron incorporados al de los
Verdes.

19. Colegio de San Lucas Evangelista o de Magnes (Magnes amoris
amor). Fundado en 1593 por el licenciado Marcos Rodríguez, clérigo de
Huete (Cuenca) y prebendado de la parroquial de Santa María de Atienza,
como colegio de manchegos. Se agregó al de San Clemente, también de
manchegos, y ambos, con el de Mena, quedaron incorporados al de los
Verdes.

20. Colegio de San Juan Bautista o de los Vizcaínos. Fundado por el
doctor Juan Sáenz de Ocariz en 1594 para colegiales pobres del Señorío de
Salvatierra (Vizcaya). Fue anexionado al de los Verdes en 1664.

21. Colegio de las Santas Justa y Rufina. Fundado en 1607 por Lucas
González de Miedes, racionero de Sevilla, para albergar a estudiantes sevi-
llanos. Será fusionado con el de los Verdes en 1781.

22. Colegio de San Ciriaco y Santa Paula o de Málaga. Fundado por el
obispo de Málaga en 1611. En 1781, fruto de la reforma de Rojas, le fueron
anexionados los colegios de Aragón, de Lugo y el de León. El Colegio de
Málaga desaparece —como parte de la ya agonizante Universidad de Alcalá,
que poco antes había llevado un mismo destino— en 1843.

23. Colegio de San Martín y Santa Emerenciana o de Aragón o de Tara-
zona. Fundado por el obispo de Tarazona, Martín Terrer de Valenzuela en
1611, quien había sido colegial mayor de San Ildefonso. Se une en 1781 al
de Málaga.
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24. Colegio de los Santos Justo y Pastor o de Tuy. Fundado en 1619 por
el obispo de Tuy, Juan García Valdemora, quien había sido colegial mayor
de San Ildefonso. Su patrono era el abad de San Bernardo. Se incorpora 
al de los Verdes con la reforma de García de Medrano en 1666.

25. Colegio de San Patricio, fundado en 1630 por el noble irlandés John
O’Neil; refundado con una nueva advocación como de San Jorge de los
Irlandeses, en 1645, por el barón Jorge de Paz Silveira, natural de Lisboa y
caballero de Santiago. En 1785 se fusiona con el Colegio de Irlandeses de
Salamanca.

26. Colegio de la Orden Militar de Calatrava.

27. Colegio de la Orden Militar de Santiago.

28. Colegio de la Orden Militar de Alcántara.

29. Colegio de la Orden Militar de Malta (San Juan de Jerusalén).

30. Seminario de San José o Pupilaje de Ávila o Monteleón.

31. Seminario de Nuestra Señora del Prado o de Talavera.

32. Colegio de la Inmaculada Concepción, el de fundación más tardía,
resultado de la fusión en un solo colegio de todos los colegios menores
cisnerianos. Su creación se produce tras una real orden de Carlos III, de 13
de marzo de 1779, y merced a la intervención del cancelario de la Univer-
sidad y abad de San Justo, Pedro Díaz de Rojas, quien se encargará de su
administración y gobierno. Sus Constituciones se publicaron en Aranjuez
el 27 de abril de 1780.

En definitiva, veintiuna fundaciones colegiales, catorce de distinto
patronato, eclesiástico, nobiliario o regio, a las que se unen los cuatro cole-
gios menores de órdenes militares, los dos seminarios, el de San José o
Pupilaje de Ávila o Monteleón y el de Nuestra Señora del Prado o de Tala-
vera, y ese último Colegio de la Inmaculada Concepción resultado de la
supresión de los menores de fundación cisneriana15.

Finalmente, los denominados colegios menores regulares y colegios-
convento de religiosos también son muy numerosos, hasta veinte depen-
dientes de distintas órdenes, a saber:
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33. Colegio de los Bernardos Cistercienses de Santa Librada. Desde el
primer cuarto del siglo XVI: 1515-1525 (1532). Su fundación se debe al arzo-
bispo de Toledo, don Bernardo de Sandoval y Rojas, natural de Aranda
de Duero, por testamento otorgado en Madrid el 4 de julio de 1618.

34. Colegio de Trinitarios Calzados de Santa María de Jesús: 1525-1528.
Fundado en 1525 bajo la advocación de Santa María de Jesús.

35. Colegio de Dominicos de Santo Tomás de Aquino o de los Ángeles.
Fundado en 1529 bajo la advocación de Santo Tomás de Aquino.

36. Colegio de Agustinos Calzados de San Agustín el Real. Fundado
entre los años 1533-1563 bajo la advocación de San Agustín.

37. Colegio de Mercedarios Calzados de la Purísima Concepción.
Fundado en 1539.

38. Colegio Máximo de la Compañía de Jesús de la Concepción y
Expectación: 1545-1546 (1625). Fundado en 1545 por el maestro Ramírez,
colegial que fuera del Mayor, bajo la advocación de la Concepción y
Expectación.

39. Colegio-Convento de Mínimos de San Francisco de Paula o de Santa
Ana o la Victoria. Fundado entre los años 1553-1562 bajo la advocación de
Santa Ana.

40. Colegio-Convento de Carmelitas Calzados de Nuestra Señora del
Carmen. Fundado en 1567 bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen.

41. Colegio de Carmelitas Descalzos de Nuestra Señora del Carmen,
luego Colegio-Convento de San Cirilo Constantinopolitano. Fundado en
1570 bajo la advocación de San Cirilo.

42. Convento de Franciscanos Descalzos Alcantarinos del Santo Ángel
o Gilitos. Fundado en 1576 bajo la advocación de San Ángel.

43. Convento de Santo Domingo o Dominicos Recoletos de la Madre de
Dios. Fundado entre los años 1566-1697 bajo la advocación de la Madre 
de Dios.

44. Colegio de Agustinos Recoletos de San Nicolás Tolentino: 1588-1604.
Fundado en 1588 bajo la advocación de San Nicolás de Tolentino.

45. Colegio de Clérigos Menores o de San José de Caracciolos. Desde
finales del XVI. Fundado en 1604 bajo la advocación de San José.

46. Colegio de Trinitarios Descalzos de San Nicolás Tolentino. Fundado
en 1601 bajo la advocación de San Nicolás de Tolentino.

47. Convento de Franciscanos Capuchinos de Santa María Egipcíaca.
Fundado en 1613 bajo la advocación de Santa María Egipcíaca.
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48. Colegio de Mercedarios Descalzos de la Visitación de Nuestra
Señora. Fundado entre los años 1613-1614 bajo la advocación de la Visita-
ción de Nuestra Señora.

49. Convento de los Hospitalarios de San Juan de Dios. Fundado en
1635 bajo la advocación de San José.

50. Colegio de Padres Clérigos Ministros de los Enfermos Agonizantes
de San Carlos Borromeo. Fundado entre los años 1652-1655 bajo la advoca-
ción de San Carlos Borromeo.

51. Colegio de Padres Basilios de San Basilio Magno. Fundado en 1660
bajo la advocación de San Basilio Magno.

52. Congregación de Oratorianos de San Felipe Neri o Filipenses.
Fundado en 1694.

EL CONCILIO DE TRENTO Y EL PATRONATO ECLESIÁSTICO DE LOS COLEGIOS

Este panorama permite afirmar que, a grandes rasgos, en la realidad uni-
versitaria de los siglos XVI al XVIII se entiende el concepto de colegio univer-
sitario en un sentido muy amplio, considerándose como tal a cualquier
colegio surgido a la sombra de las universidades, con independencia de los
estudios que realicen sus colegiales. Desde el Colegio Mayor de San Barto-
lomé de Salamanca para colegiales teólogos y canonistas, hasta el Colegio
de San Eugenio de Alcalá, fundado por el cardenal Cisneros para cole-
giales gramáticos.

Los colegios menores no exigían el grado de bachiller para ingresar en
ellos, y sus becarios cursaban generalmente estudios de Gramática y Filo-
sofía, aunque en los aspectos de organización y funcionamiento eran muy
parecidos a los colegios mayores.

En la tipología colegial que se genera en las universidades, como es el
caso de Alcalá, junto a los mayores estarán los menores, unos seculares, y
otros regulares, para los religiosos miembros de las órdenes que estudiaban
en las universidades, si bien los colegios seculares se regían igualmente por
una disciplina casi monacal y vestían a la manera de los clérigos, con trajes
similares a las sotanas.

En cuanto a su sistema de gobierno había dos modelos en los que se
basaron todos los demás. Por una parte el modelo o sistema boloñés,
democrático, en el cual era rector uno de los colegiales, elegido por vota-
ción. Y el modelo parisino, más jerárquico, en el que gobernaba un rector
o provisor, impuesto a los colegiales.
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Los colegios universitarios españoles, con los de Salamanca y el de
Alcalá a la cabeza, siguieron el sistema boloñés, siendo la máxima evolu-
ción y expresión de ese modelo el colegio-universidad, cuyos mejores
exponentes son el Colegio-Universidad de San Antonio de Portaceli de
Sigüenza y el Colegio Mayor de San Ildefonso y Universidad de Alcalá. Y
junto a él sus variantes de convento-universidad o seminario-universidad,
patentes en las universidades fundadas por dominicos, agustinos y jesuitas
a lo largo y ancho de los territorios hispanos, incluidos por supuesto los
americanos, y también en algunos seminarios.

La fórmula colegio-universidad16 era novedosa a principios del siglo
XVI, y el cardenal Cisneros la tomó del Colegio-Universidad de San
Antonio de Portaceli de Sigüenza, donde se había originado el tipo como
una nueva forma de institución educativa.

La diferencia del Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá respecto a
los Mayores salmantinos se perfila claramente desde su origen. En Sala-
manca los colegios mayores se fundaron con posterioridad a la Univer-
sidad y a su amparo, para complementarla. En Alcalá de Henares, la
Universidad nació del Colegio Mayor, cuyo rector lo era también de toda
la Universidad, residiendo las cátedras en el mismo Colegio Mayor.

Por ello, como verdaderos subordinados del Mayor de San Ildefonso
y a su lado, los menores constituían, en su conjunto, una Universidad
enteramente sujeta al mismo, desde los iniciales once colegios menores
cisnerianos, pasando por esos veinte colegios regulares, a los que se aña-
den los veintiún seculares, todos ellos con distinto grado de vinculación e
independencia.

En el Colegio Mayor de San Ildefonso y Universidad de Alcalá, tradi-
cionalmente ligado sólo a la figura del cardenal Cisneros, observamos que
la funcionalidad universitaria tiene un desarrollo notable, cuyo alcance
sólo podrá calibrarse con exactitud cuando conozcamos mejor todas y
cada una de las instituciones educativas que conformaban ese gran cuerpo 
de la Universidad, administradas o no por el Colegio Mayor, libres o no de
patronato eclesiástico, nobiliario o real, incluidas también aquellas que
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gozaron de un mayor grado de autonomía. De nuevo esa línea de investi-
gación colegial que ya hemos señalado.

El estudio de los bienes fundacionales de las distintas instituciones
constata la presencia de fondos eclesiásticos, públicos y privados, bienes
ligados a la Iglesia, a las órdenes religiosas, a la nobleza o al propio Rey,
administrados bien por el Colegio Mayor de San Ildefonso, o bien inde-
pendientes de éste.

Todo ello en el marco de una gran institución de enseñanza superior,
una Universidad enclavada en la tipología de colegio-universidad y con
mayor número de alumnos teólogos que Salamanca o Valladolid, siendo
en todo ese complejo mundo colegial donde se perfilan las dos grandes
categorías colegiales: colegios de regulares y colegios de seculares.

El conocimiento y estudio de las instituciones colegiales, mayores o
menores, regulares o seculares, que se ha emprendido ya parcialmente,
puede ofrecernos una nueva dimensión de carácter general dentro de la
realidad universitaria española, importancia que se ve incrementada por el
alto número de colegios a los que dio cabida.

Una vez considerada la complejidad de la institución colegial y su tipo-
logía, la consideración de estos hechos nos conduce directamente hacia el
análisis de lo que ocurrió con todos y cada uno de los colegios universita-
rios fundados en las universidades hispanas e hispanoamericanas, cuya
nómina sigue sin completarse, siempre abierta a nuevos hallazgos de las
personas dedicadas a esta línea de investigación.

De hecho, los colegios universitarios ya no eran las instituciones ideales
para la formación sacerdotal, y esa era la opinión de los coetáneos,
hombres de la categoría de santo Tomás de Villanueva, Rodrigo de
Santaella o san Juan de la Cruz, cuando, por ejemplo, este último inter-
vino directamente en la configuración del Colegio regular de San Cirilo
de la Universidad de Alcalá, del que fue rector17. Todos ellos pertenecientes
a la importante corriente espiritual y religiosa del Siglo de Oro.
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17 CASADO ARBONIÉS, Manuel, «El Colegio-Convento de San Cirilo de la Universidad
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Aparte del número limitado de sus becas, los colegios universitarios
habían iniciado, a partir del XVI, una etapa de secularización que les llevaría
a convertirse en centros con significación cultural y social de la España
Moderna.

En estas instituciones ya no sólo se formó el clero secular y regular, sino
que también lo hizo, como ya hemos destacado, una gran parte de la alta
administración civil y eclesiástica, pues los colegiales cubrían y de hecho
copaban los puestos dirigentes más importantes de la Iglesia y de la Corona,
repartidos por sus distintos territorios en España, en el resto de Europa, en
América o en Filipinas. Lo que desde luego había desvirtuado claramente
los fines que justificaron su nacimiento.

Pero siguiendo con el origen de buena parte de los colegios menores
seculares fundados en la Universidad de Alcalá, vemos como en la larga
trayectoria del Concilio de Trento, con sus tres etapas de 1545 a 1563, se
debatieron y fijaron dogmas fundamentales de la fe católica y se dieron
normas para la reforma eclesiástica, que en algunos casos tuvieron una
importante repercusión a nivel universitario.

Los conciliares españoles fueron numerosos e importantes, pero,
además, los papas eligieron sus teólogos entre los españoles, algunos de
ellos alumnos de la Universidad de Alcalá como el jesuita Diego Laínez o
Francisco de Torres, profesor de La Sapienza de Roma. Posiblemente, el
Concilio de Trento fue el foro que recogió el fruto del auge que habían
experimentado en España desde principios del XVI el estudio de la Teología
y los estudios bíblicos, a mayor gloria de las universidades de Salamanca y
Alcalá, máxime cuando muchos de los que intervinieron en los debates
habían pasado por sus aulas.

En las aulas de Alcalá y desde sus cátedras, aprendieron y enseñaron, o
ambas cosas, algunos de los protagonistas del Concilio de Trento, los ya
citados Diego Laínez y Francisco de Torres, teólogos del Pontífice. El
arzobispo de Granada, Pedro Guerrero, portavoz de los conciliares
hispanos, y el obispo de León, Andrés Cuesta, insigne maestro de Alcalá
y rector del colegio de San Ildefonso, entre los prelados. Y Melchor Cano,
profesor en Salamanca, y Antonio Solís, maestro de Alcalá, entre los
teólogos. Sólo citamos algunos, si bien nos interesa citar las figuras de 
los obispos de Lugo y León, Fernando de Vellosillo y Francisco de Trujillo
respectivamente, fundadores de sendos colegios en la Universidad de
Alcalá18.
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En Alcalá algunos colegios tenían su origen en la decisión de Cisneros,
mientras que otros tendrán un carácter distinto, bien por ser propiamente
de regulares, pertenecer a órdenes militares o por su patronato nobiliario.
Pero es un hecho significativo que, en la entonces todavía villa de Alcalá
de Henares, la multiplicación, reproducción y fusión de los colegios
menores, sin perder ese carácter institucional, participó también de la
impronta tridentina.

En Alcalá de Henares vieron la luz en 1554 las primeras disposiciones
del Concilio de Trento19, cuando apenas había llegado a la mitad de su
singladura. Pero el 15 de julio de 1563 en el Concilio de Trento se adoptó
una resolución encaminada a convertirse en una de las bases de la reforma
eclesiástica, el decreto sobre seminarios, canon 18 de la sesión XXIII, al que
el propio papa Pío IV prestó una atención especial fundando él mismo el
Seminario Romano.

Esa especial atención al tema de la formación del clero la mantendrían
más tarde Pío V y Gregorio XIII, exhortando a los obispos a la funda-
ción de seminarios, y es a través de las dificultades que en España encontró
la ejecución de tales dictados emanados del Concilio de Trento, como se
llegó a la fundación de colegios universitarios. Si bien intervinieron otra
serie de factores, desde el prestigio y poder de las universidades, pasando
por la pobreza de las diócesis, la actitud de los cabildos eclesiásticos o 
la dificultad para conseguir los beneficios necesarios, hasta la misma
ausencia de convocatoria de concilios provinciales y sínodos diocesanos,
órganos garantes de los seminarios y que debían apoyar en su labor a los
obispos.

Desde la perspectiva universitaria, esa problemática suscitada por la
erección de seminarios siguiendo los dictados del Concilio de Trento es
interesante para centrar el tema del papel desempeñado por las universi-
dades y colegios, y en el caso de la Universidad de Alcalá sabemos que
distintas dignidades eclesiásticas, algunas de ellas obispos presentes en el
propio Concilio de Trento, optaron por la fundación de colegios universi-
tarios para sus paisanos, determinando una configuración universitaria a
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19 Generale Concilium Tridentinum continens omnia quae ab eius reductione per Iullium
tertium Pontificem maximum usque ad finem in eo gesta sunt. Compluti. In aedibus Atha-
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partir de «naciones» estudiantiles20, en lugar de crear seminarios en sus
respectivas diócesis, cuando ni el modelo sacerdotal tridentino, ni la funda-
ción de seminarios establecida en el Concilio, coincidían con los modelos
universitarios o con las escuelas sacerdotales.

También sabemos que en ese concepto de formación, entendido en el
contexto de los colegios menores, participan todas las variables presentes
en sus constituciones: la gratuidad para alcanzar una formación eclesiástica
convertida es un modo de elevar a la cultura a las clases inferiores, y la
procedencia y destino, las naciones, que se afectan y acentúan esa forma-
ción eclesiástica.

Y si además consideramos los textos constitucionales de los colegios
menores de la Universidad de Alcalá llegamos a definir cuatro factores que
operan en el sistema universitario, según el tipo de colegio, a saber: la forma-
ción fundamentalmente teológica, con mayor o menor número de colegiales
según los casos, situación similar a la de Salamanca; la gratuidad que atiende
a que los pobres queden incorporados, ahora bien, los pobres que sean
capaces de asimilar una formación y acepten un destino; la procedencia o
nación, mediatizada por la clase, lo que se opone o al menos se distancia de
la gratuidad propiamente dicha; y el destino eclesiástico, con frecuencia la
prelatura.

Por lo tanto, la mayoría de los colegios menores fundados en la Univer-
sidad de Alcalá promocionan de forma significativa a una clase sacerdotal
configurada a partir de individuos selectos en cuanto a su capacidad,
virtud, limpieza de sangre, origen y propósito. Estableciendo una situa-
ción privilegiada que aporta cultura, por una parte a las clases o estamentos
eclesiásticos y también a la nobleza, y por otra incluye, tal y como señalan
los mandatos de los títulos constitucionales, a personas de capacidad, pero
escasas de medios, que así son incorporadas a las finalidades eclesiásticas
de gobierno y de cultura.

Es así como la confluencia de varias líneas de investigación nos ha llevado
a concluir que los verdaderos factores desencadenantes de esas fundaciones
fueron, por una parte, el Concilio de Trento, que ordenó en su sesión XXIII,
capítulo 18, la erección de colegios o seminarios para «asegurar la firmeza en
la sabiduría», así como para reformar y regular las costumbres de los jóvenes
estudiantes. Pero también la influencia y la opinión favorable que merecía 
el Colegio Mayor de San Ildefonso, eminentemente teólogo, fundado 
por el cardenal Cisneros, para la sucesiva creación de los distintos colegios
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menores de patronato eclesiástico que, a partir del Concilio de Trento,
irán produciéndose en la villa de Alcalá de Henares, amén de la propia
presión ejercida desde el patronato real.

Patronato real y patronato episcopal o eclesiástico son caras de una
misma moneda, ya que si alguna institución permitía a la Corona ejercer
un control efectivo de la jerarquía eclesiástica ésta era el patronato real, ya
que posibilitaba al Rey la presentación al Papa de los obispos para su insti-
tución canónica. Y aunque ello no significaba una elección directa por parte
del Rey como la de virreyes, presidentes u oidores, de hecho la iniciativa
de elegir al candidato partía del patrono real, es decir, del Rey que era quien
hacía la presentación, estando así presente indirectamente en las funda-
ciones universitarias realizadas por los obispos, cuya figura es revalorizada
por la Contrarreforma, lo que resulta interesante en nuestro caso por la
presencia y actuación que van a tener en universidades y colegios.

Los obispos, por su efectiva autoridad diocesana, tendrán obligación de
residir en su sede y distinguirse por su nivel cultural, lo que les otorga un
dominio de la doctrina y del Derecho canónico y, por consiguiente, le
permiten el mejor gobierno del clero y de los laicos.

El Concilio de Trento se va a convertir en uno de los fenómenos más
representativos de la época, también por su toma de conciencia de la nacio-
nalidad frente a los planteamientos universales o globales del humanismo
renacentista o de la cristiandad medieval. Y esa aparición de lo diferencial,
elevándose sobre lo común, es la que también va a tener su manifestación
destacada en la vida académica de las universidades con la fundación de
los colegios de las «naciones».

La intervención de Trento en la dignificación cultural del episcopado
hispano y la actuación de la Corona a través del patronato real, dan testi-
monio de la coincidencia del punto de vista político-administrativo y del
estrictamente religioso cuando se pretendía elevar el nivel cultural de los
obispos, para con ello contribuir al mejor cumplimiento del cometido de
la edificación moral y cultural del clero. En ambos casos, el papel de las
universidades y los colegios será fundamental21.

Es merced a esta dinámica como la Universidad de Alcalá llega a tener
más de medio centenar de colegios, con la tipología que ya hemos señalado,
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21 BARRIO GOZALO, Maximiliano, «Los obispos de la Monarquía española en el reinado
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de los que una cuarta parte puede adscribirse al grupo que denominamos de
las «naciones», bien por la procedencia geográfica de sus fundadores y beca-
rios o por el origen de sus rentas, o por ambas cosas. Y si bien abundan los
estudios sobre los orígenes de los alumnos de las universidades hispanas, se
sabe menos de la vida de los colegios de las naciones, con la salvedad de la
«nación de Vizcaya» en las universidades de Castilla —las diócesis de Cala-
horra y Pamplona abarcaban los territorios vascos, navarros y riojanos—, 
a cuyos colegiales en el lenguaje común se les conocía por «Vizcaya»22, y
que también estarán presentes en Alcalá de Henares junto a leoneses23,
manchegos24, sevillanos o aragoneses25.

Hoy sabemos que en la Universidad de Alcalá entre los años 1563 y 1619
se fundaron nueve colegios de naciones26, en la segunda mitad del siglo
XVI los de Vizcaínos, Lugo, León, Manchegos y Magnes27. Entre ellos, uno
de los más antiguos colegios de fundación episcopal fue el de León, bajo
la advocación se Santa María de la Regla y de los Santos Justo y Pastor,
que se unió al de Málaga en 1781, colegio también fundado por un obispo
de León, pero conservando sus becas hasta el cierre de la Universidad de
Alcalá y su traslado a la Universidad Central de Madrid ya en el siglo XIX.

Más adelante, en las dos primeras décadas del XVII se erigieron los de
Sevillanos, Málaga, Aragón y Tuy. Y caso aparte, por su naturaleza libre
de patronato regio o eclesiástico, es el Colegio de los Verdes28, si bien sus
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becas tenían una marcada procedencia geográfica, máxime cuando en las
reformas de los siglos XVII y XVIII fueron agregándosele otros colegios,
éstos sí de naciones, como también le ocurrió al propio Colegio de
Málaga29. De hecho en Alcalá se pueden considerar sólo dos fundaciones
colegiales nobiliarias, el ya citado Colegio de Santa Catalina Mártir o de
los Verdes y el de San Patricio de los Irlandeses30, colegio este último que
acabaría trasladándose al homónimo de la Universidad de Salamanca,
aunque conservando todas las becas que le permitían en ese tiempo sus
menguadas rentas, pero que tampoco escapan a la vinculación a naciones.

Los fundadores de estos colegios de las «naciones» coinciden en ser
obispos o dignidades eclesiásticas y haberse formado algunos de ellos en
las propias aulas de la Universidad de Alcalá, donde se nutrieron primero
del interés cisneriano por la reforma cultural del clero y, después, ya como
obispos, siguieron los dictados del Concilio de Trento en el mismo sentido,
por lo que se decidieron por la creación de instituciones de enseñanza
superior al amparo del Colegio Mayor y Universidad de Alcalá.

En este sentido destacan junto a Francisco Trujillo, obispo de León y
fundador del Colegio de Santa María de Regla, el arzobispo de Zaragoza,
Martín Terrer de Valenzuela, el arzobispo de Toledo, García de Loaysa, el
racionero de la catedral de Sevilla, Lucas González de Miedes, el obispo de
Málaga, Juan Alonso de Moscoso, el obispo de Tuy, Juan García de Valde-
mora, el obispo de Lugo, Fernando de Vellosillo y el canónigo magistral,
Juan Sáenz de Ocáriz. Sin embargo, en la mayoría de los casos los funda-
dores no son originarios de las «naciones» que dan nombre a sus colegios,
y el carácter viene marcado por la diócesis de la que son titulares. Por
ejemplo, el obispo Francisco de Trujillo —fundador del Colegio de León—
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había nacido en Cañicera, una localidad de la actual provincia de Soria,
entonces perteneciente a la diócesis de Sigüenza.

A mediados del siglo XVII, y años después de concluida la etapa de funda-
ciones colegiales de patronato eclesiástico, la reforma de 1663-1665 y más
adelante la de 1781, fueron las que determinaron que el Colegio de Málaga
acogiese a los de León, Aragón y Lugo, mientras que al de los Verdes se
le agregaron los de Vizcaínos, Tuy31, Manchegos y Sevillanos. Y ya a finales
del siglo XVIII, la mayor parte de los colegios menores de la Universidad
de Alcalá debían hallarse prácticamente despoblados; en ellos apenas había
colegiales y a veces el único residente asumía también el rectorado. El
Consejo de Castilla quería saber y ordenó a la junta de la Universidad la
redacción de un informe acerca del número de colegios, de los colegiales
que cada uno tenía, así como de los motivos de su más que evidente deca-
dencia, habiéndose llegado a la certeza de que sólo una reforma general
sería capaz de detener la cada vez más acusada degradación colegial32.

La reforma de los colegios menores de la Universidad de Alcalá estaba
ya en pleno proceso de gestación. De hecho, la reforma emprendida por el
cancelario Pedro Díaz de Rojas en 1781 ya había suprimido los colegios
menores cisnerianos, y el conjunto de los restantes colegios menores se
vio reunido en cuatro: el Colegio de Santa Catalina Mártir o «de los
Verdes» y el Colegio de Málaga que incorporaban las rentas, edificios y
colegiales de sus respectivos agregados; y junto a ellos se mantenían el
Colegio del Rey33 y el Colegio de los Manriques34. Finalmente todos los
colegios desaparecieron en 1843 con la incautación de sus bienes y el tras-
lado definitivo de la Universidad a Madrid.

De la situación y «estado» de la Universidad de Alcalá al comenzar el
siglo XIX, ya se había ocupado su rector, el canónigo de la iglesia magistral
de Alcalá de Henares, Mariano Martín Esperanza35, quien después de haber
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sido nombrado él mismo como visitador, hubo de remitir en 1805 un
informe a Arias Antonio Mon, miembro del Supremo Consejo de Castilla
y a la sazón visitador real de la Universidad. El informe, que es también
una verdadera historia de la Universidad de Alcalá, dedica su capítulo
quinto a hablar de sus reformadores y el noveno a dar un rápido repaso a
los colegios de la misma.

Para terminar queremos destacar que en los colegios mayores, los cuatro
de Salamanca, el de San Ildefonso de Alcalá y el de Santa Cruz de Valla-
dolid, también se tendía a establecer predominios de «nación», cosa que en
Salamanca se aprecia muy claramente. En el caso de Alcalá, aunque también
existía un Colegio de «Vizcaínos» fundado por un antiguo colegial alcalaíno
de origen alavés, hubo más del quince por ciento de presencia de «Vizcaya»
en el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá. En el Colegio Mayor
salmanticense de San Bartolomé la presencia vizcaína fue mayoritaria.

Y si éste es el caso concreto de una nación, bien se podría constatar el
mismo hecho de la parcelación y gremialización geográfico-regional en
otras naciones estudiantiles presentes en las universidades, incluyendo sus
rivalidades y peleas, así como el establecimiento de lazos y relaciones de
poder de cara a ocupar los puestos de la administración civil y eclesiástica.

Para la Universidad de Alcalá el estado actual de la investigación sobre
los colegios de las «naciones» sólo nos permite hablar de aquellos en los
que su fundación eclesiástica va de la mano de obispos u otras dignidades,
y que son reflejo de las «naciones» presentes en la misma. A todos estos
colegios se les conocía más por el nombre vulgar con el que se les desig-
naba —atendiendo a la persona del fundador—, a su vestimenta —el color
de su manto y de su beca—36, o a la procedencia de sus colegiales o alguna
otra característica propia, más que por su título o nombre verdadero en
función de su advocación.
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COLEGIO FUNDADOR DIGNIDAD COLOR COLOR
NACIÓN ECLESIÁSTICA MANTO BECA

1563: Vizcaínos Juan Sáenz Ocáriz Canónigo Pardo Negro
1569: Lugo Fernando Vellosillo Obispo Encarnado (rojo) Encarnado (rojo)
1586: León Francisco Trujillo Obispo Turquesado (azul verdoso) Verde claro (larga)
1589: Manchegos García de Loaysa Arzobispo Azul (paño) Leonado (oscuro, fino)
1593: Magnes Marcos Rodríguez Clérigo prebendado Azul (oscuro) Negro
1607: Sevillanos Lucas González Miedes Racionero Pardo Pardo
1611: Málaga Juan Alonso Moscoso Obispo Encarnado (teja, grana) Morado
1612: Aragón Martín Terrer Valenzuela Obispo Morado (paño) Acanelado
1619: Tuy Juan García Valdemora Obispo (Verde) Acanelado



Y para hacer presentes brevemente esos colegios menores seculares, no
cisnerianos, vinculados a «naciones» estudiantiles por deseo expreso 
de sus fundadores eclesiásticos, no hay mejores palabras que las de uno de
los autores de los Annales Complutenses de 1652, quien escribe en el capí-
tulo 26 del libro 6 y último de la obra, a propósito de la fundación de
algunos colegios en la Universidad de Alcalá:

Son las ciencias alma del mundo, ser de los hombres y conservación de
repúblicas. Y como en esta Universidad con tanto lucimiento se aumen-
taban aprovechándose los ingenios españoles, todas sus provincias procu-
raban hacer seminarios donde sus naturales gozasen de tan superior dicha37.

Valga la alusión a esos colegios, que no seminarios, para apostillar ese
cuño de Trento que para nosotros está bien patente en algunas fundaciones
de colegios menores en la Universidad de Alcalá, otra conclusión a la que
nos han conducido las distintas líneas de investigación que permanecen
abiertas para el estudio de esta institución universitaria en la Edad Moderna.

CONCLUSIONES

Constatamos que una importante línea de investigación en la Historia
de las Universidades es el conocimiento del mundo colegial que se
desarrolla en torno a ellas, sobre todo porque en algunas universidades los
colegios son el verdadero origen y sustento de los estudios superiores, y
en ese sentido la Universidad de Alcalá es un caso definido a partir del
modelo colegio-universidad.

En la Universidad de Alcalá, a lo largo de casi tres siglos de vida más o
menos destacada, un nutrido grupo de colegios menores se hizo un hueco
en una ciudad universitaria, como también ocurrió en Salamanca y en
menor medida en Valladolid, y tanto sus vecinos como otras gentes cono-
cían bien su existencia, reconocían como universitarios a sus miembros y
les señalaban como tales colegiales también por su nación y por los colores
de sus mantos y becas.

En sus actuaciones, estos colegios menores trataron de identificarse, en
todo lo que fuera posible, con los colegios mayores, los cuatro de Sala-
manca, el de San Ildefonso de Alcalá y el de Santa Cruz de Valladolid,
desde las condiciones requeridas para optar a una beca, hasta la coinci-
dencia en las expectativas de promoción socio-profesional, pasando por el
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sentimiento de «ser» o pertenecer a un privilegiado grupo colegial que se
distinguía por algo tan visual como el color de su manto y beca, y su perte-
nencia a una nación estudiantil. No olvidemos que la procedencia geográ-
fica de los aspirantes estaba limitada por las exigencias que el fundador
dispuso en las constituciones, distintas en el caso de los colegios de las
«naciones» según la adscripción geográfica del obispado que detentaba en
ese momento el fundador del colegio.

Los colegios menores seculares de la Universidad de Alcalá nacen, en
general, como consecuencia directa del Concilio de Trento, en el que se
aboga por la erección de centros en los que se promuevan tanto las buenas
costumbres como la adquisición de conocimientos científicos, perfilándose
entre ellos los propios de las «naciones» estudiantiles. Y en Alcalá es signi-
ficativa la multiplicación, reproducción y fusión de los colegios menores,
si bien no todos coincidirán en su carácter fundacional, coexistiendo los
propios de las órdenes religiosas o los de las órdenes militares, con aque-
llos otros de patronato regio o episcopal, o con los autónomos o libres de
tales patronatos. Tales son los elementos que están en el origen y sosteni-
miento de los mismos, por lo que no se puede hablar, por tanto, de homo-
geneidad en cuanto al mecenazgo, patronato y fundación de los distintos
colegios, obra del propio Rey, varios obispos, nobles seglares o sacerdotes
que van a ser los autores de estas obras, convertidas en verdadera empresas
educativas.

Los estudios y grados requeridos a los colegiales, las rigurosas pruebas
de acceso al centro que habían de sufrir los candidatos —especialmente las
referidas a limpieza de sangre—, así como la organización interna de los
mismos y sus relaciones con la Universidad, nos inclinan a considerarlos
semejantes a los colegios mayores aunque ni uno solo de ellos llegue a
ostentar nunca dicho título, aunque se intente en algún caso.

Denominador común, sin excepción posible, para el más de medio
centenar de colegios menores de la Universidad de Alcalá será la prohibi-
ción de recibir enseñanzas distintas a las que se imparten en el Colegio
Mayor de San Ildefonso.

El análisis de las constituciones colegiales aporta, como características
fundamentales de la problemática en torno a los colegios menores: la prepa-
ración tanto para los deberes del clero regular o secular como para las letras;
la gratuidad sobre el papel; un sentido elitista; y una gran variedad en
cuanto a procedencias y destinos. La única salvedad serían los colegios de
las órdenes militares que al tener el objetivo primordial de que sus estu-
diantes-conventuales adquieran una cultura y una titulación que les capa-
cite para desempeñar cargos y hacer uso de unos privilegios de origen real,
ello obliga a exceptuarlos de toda afirmación general referida a la finalidad
común de los demás colegios menores.
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El ministerio sacerdotal en el terreno secular y el servicio a las distintas
órdenes religiosas, tanto en la diócesis de Toledo como en otras cuyos
estudiantes están presentes en la Universidad de Alcalá y sus colegios, es
el objetivo primordial de los mismos. Característica, al mismo tiempo,
integrada por una serie de variables a las que se alude de manera reitera-
tiva en las constituciones: estudios teológicos, virtud, propósito de orde-
narse sacerdote, honestidad de vida, el no casamiento ni voto religioso, la
limpieza de sangre y la limitación de destino.

Si bien la formación eclesiástica no es específica de Alcalá, ni de Sala-
manca, ni de otras universidades, sí constituye en el máximo grado y en
todas y cada una de ellas y de sus colegios mayores y menores, uno de
sus objetivos primordiales y, por tanto, se convierte esa formación ecle-
siástica en una variable común a todos estos centros de enseñanza supe-
rior, especialmente en cuanto a la exigencia expresa de cursar estudios de
Teología.

La gratuidad para alcanzar una formación literaria y eclesiástica es un
modo de elevar a la cultura a las clases inferiores y viene definida por el
requisito de pobreza que han de cumplir los aspirantes y por las rentas
colegiales.

En cambio, el sentido de elite, como población integrada por los fami-
liares del fundador y los individuos que pudieran demostrar de manera
fehaciente su limpieza de sangre, se manifiesta de manera especial en cole-
gios como el del Rey o el de Santa Catalina Mártir o de los Verdes, sin
que esto implique, en absoluto, exclusión de los demás.

La procedencia viene mediatizada por la clase, lo que se opone o al
menos se distancia de la gratuidad propiamente dicha, y el destino de los
colegiales de Alcalá les lleva a promocionar de forma significativa a una
clase sacerdotal configurada a partir de individuos selectos en cuanto a su
capacidad, virtud, limpieza de sangre, origen y propósito. Estableciendo
una situación privilegiada que abastece de cultura, por una parte a las
clases, o estamentos eclesiásticos, de la nobleza, y por otra incluye a
personas de capacidad escasas de medios para incorporarlas a las finali-
dades eclesiásticas de gobierno y de cultura.

La Universidad de Alcalá se convierte así, como otras ciudades universi-
tarias en los reinos de Castilla, Aragón o en América, en un lugar de destino
para la mayoría de los estudiantes-colegiales de buena parte de las diócesis
peninsulares y extra-peninsulares, y sobre ella habrá de revertir el esfuerzo
de fundadores y residentes atravesando por épocas de graves dificultades
hasta la definitiva desaparición de la Universidad de Alcalá, de su Colegio
Mayor de San Ildefonso y de todos sus colegios menores.
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