
EL REQUISIT0 DE POBREZA EN LOS 
COLEGIOS MAYORES ESPAÑOLES~ 

por Dciinnso de Lnrio 

Cuando en 1180 Jocius de Londoniis proporciona cincuenta y dos 
libras al HBtel-Dieu de Paris, para dieciocho estudiantes -pobres y 
clérigos -, 10 hace con una clara intención: facilitar la formación intelectual 
a escolares que, de otro modo, no habrian podido proseguir sus estudios. 
Esos estudiantes formarían poc0 después el Collige cies Dix-Huit. El 
propósito de Londoniis, sin embargo, al igual que el de 10s fundadores de 
diversas instituciones parisinas de fines del siglo XII y principios del 
XIII, era el de mitigar las condiciones sociales de 10s estudiantes pobres, 
proporcionándoles alojamiento y manutención" Una motivación puramente 
caritativa. 

Robert de Sorbon desarrolla esa concepción simple de 10s fundadores 
de hospicios para estudiantes, al crear un colegio para personas estudiosas 
necesitadas y para promover el estudio de las disciplinas principales, 
especialmente teologia. Trataba con ello de que el clero secular tuviera las 
mismas oportunidades de que gozaba por entsnces el clero regular. El 
Colegio de Sorbon estaba ya consolidado hacia 1258 y con 61 se inicia en 
la práctica el lnoviiizierzto coleginl medieval', que se prolonga hasta bien 
entrada la época moderna. Su innovación fundamental fue el planteamiento 
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Luis E. Rodríguez-San Pedro y Xavier Gil Pujol sus sugerencias y comentarios, que me han per~nitido 
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de su f~~ndacitjn -destinada para estudiantes que hubieran adquirido ya un 
titulo universitario- que sirvió de modelo a 10s colegios posterioresJ. 

Ahora bien, lo que distingue al colegio de 10s primitivos hostales o 
residencias dí: alquiler para estudiantes pobres es el legnclo que se hace 
para fines educatives y que dota de autonomia económica a la fundacicin. 
Hay otros elementos que intervienen también en las motivaciones de 10s 
fundadores de 10s colegios para crear sus instituciones, y que evolucionan 
a lo largo del tiempo; pero tal vez el eletnento más significativo sea el 
caritativo, esto es, de ayuda al estudiante pobre5. Y ello, por sus 
implicaciones en la función mecenal que 10s colegios desarrollan! Es 
cierto que hubo también f~indaciones con estudiantes de pago en Lovaina, 
Perugia, Padua o Siena7, pero se trató de la excepción y no de la norrna 
en el conjunt(:, del movimiento colegial europeo. 

Es importante, por tanto, tratar de determinar, en primer lugar, el 
concepto que fundadores e instituciones tenian de la pobreza. Hasta bien 
entrado el siglo XIII los colegios a que nos referimos, 10s seculares, se 
llamaron domus pnuperuvlz scolariurrzY, lo que sugiere una vinculación con 
el pauper medieval, un ser libre pero dependiente de la caridad, en este 
caso no para sobrevivir física sino intelectualmente? No obstante, cs 
evidentc que el concepto s610 puede ser relativo, pues el grado de 
privaci6n ha de establecerse, bien en relación con un nivel minimo de 
subsistencia, c;sto es, con el nivel minimo de las condiciones de existencia 
de un medio, bien con el nivel de desarrollo económico y social general 
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en un momento y lugar dados. En definitiva, la pobreza se mide siempre 
por una diferencia y marca el sentido de una cunliclnrl"'. En varias 
universidades europeas se considera pobre al estudiante que, falto de 
medios suficientes, no puede proseguir sus estudios a sus expensas o a las 
de sus padres o terceros sin causarles un grave perjuicio, pero es evidente 
que la cualificación del concepto de estudiante pobre oscila ampliamente 
de unos lugares a otros". 

Asi, en Lovaina, mientras la mayoria de 10s colegios -todos ellos de 
10s siglos XV y XVI- concebian el número de becas fijado como un 
subsidi0 para estudiantes que disponian de algún ingreso, alguna fundación, 
como la de Standonck, ni suponia que sus escolares debian de poder 
sufragar gasto alguno, ni ponia al número de sus becas otro limite que el 
que señalaran 10s recursos de la propia institución". 

Los colegios ingleses, por su parte, asurnian que era pobre todo 
escolar sin medios suficientes para mantenerse a 10 largo de sus estudios, 
pero la mayoria de las instituciones establecia unos niveles mrlximos de 
renta en sus estatutos. Con todo, se daba por supuesto que gran parte de 
10s colegiales tenia alguna fuente de ingreso al margen de la beca. Una 
vez más nos encontramos aquí con la ambigiiedad de la terminologia, 
pues aunque hubiera colegios, como New College, All Souls y Magdalen 
en Oxford, o King's en Cambridge, fundados para escolares <<pobres e 
indigentes>>, todos ellos cuentan con una población colegial de recursos 
aceptablesl" De hecho, el aspecto caritativa en estas instituciones no 
parece ser tan genuino como en las del movimiento parisino'" además, no 
est6 muy claro el control real que se ejercia de 10s niveles de renta 
admitidos de esos escolares. Sin embargo, el requisito de pobreza, entendido 
como verdadera falta de medios para cursar estudios superiores, debió 
ajustarse mis  a la realidad en 10s colegios alemanes de Ingolstadt, 
Heidelberg o Colonia, dados 10s sistemas existentes en estas Universidades 
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para controlar 10s ~~rnbrn1e.s de pobrezn, que eran m6s bajos también que 
en las instituciones inglesas". 

i Y  en 10s colegios españoles? El prirnero de ellos, el Colegio de San 
Clemente, fundado por el cardenal Don Gil de Albornoz, se crea en 
Bolonia en 1:369 ((para escolares pobresn procedentes de <(Ispania)> " .,o 
rnismo sucedi'a con el Colegio de San BartolomC, creado en Salamanca en 
1401 por el obispo Don Diego de Anaya; el Colegio de Santa Cruz dc 
Valladolid (1483), del cardenal Don Pedro González de Mendoza; el c1c 
San Ildefonso de Alcalá (1499), del cardenal Cisneros; y 10s restantes de 
Salamanca: el de San Salvador de Oviedo (1 5 17) del obispo Don Diego 
de Muros; el de Santiago el Zebedeo, de Cuenca (1523), del obispo Don 
Diego Kamirez de Villaescusa; y el de Santiago el Zebedeo (1525), dcl 
Arzobispo Bon Alonso de FonsecaI7. Hubo otras muchas f~indacioncs 
eolcgiales españolas desde que el cardenal Albornoz estableciera la suya, 
pero me he referido s610 a las instituciones más emblemáticas del 
complejo colegial español, 10s Colegios Mayores, dada su especial 
relevaneia y su entronque con las grandes f~lndaciones colegiales del rcsto 
del Europa". Todos ellos son creados por sus fundadores -personas con 
ur1 clevado nivel de riqueza- como un moclo de buscar la salvación de sus 
almas, por lo que, entre las obligaciones de los beneficiados -10s colegialei- 
figura la de rezar por el alma de 10s fundadores. Así, se trata de un 

15. Ih!i/eci,;l, p. 3161. Para 30s colegios alemanes puede vcrsc H .  Rashdall: Tlie Urlicelsities, 11, pp. 152- 
S6 y 277; y para (:I control de la pobreza en las universidadcs germinicas, vid. Paquct, ((Rccherchcs 
sur I'univcrsitairc apauvrc)), pp. 334-35. 
Ib. "pro scholaribus pauperibusn. R.M. Marti, T I M  Sl1clr:isl1 Col iege (i: Oolo~rtci  irl !!ie Foartecil!i; 
Ccr:ii!ry, I'liiladcl;shia, University of Pennsylvania Prcss, 1966, p. 126. 
17. Vid. palx San BartolomC, L. Sala Balust: Constitirciones, Estatirtos y C ~ r . ~ r r i o ~ i i o s  tic io.v r r rz t i~ i !o .~  
d'c~!c,,:.ios sec~rltrres de Iu U ~ i i v e c ~ i c k ~ t l  de So!tan~orico, 111, Madrid, C.S.I.C., 1964, p. 13; pa13 Santa 
Cruz Corlstitlrtior:es et Sfotilto Col lesi i  Satic!tie Crircis opidi i4:lli.~-O!ctcir:i, s.l., s.a., pcro so11 CIC 
1494, const. 3; para San Ildcfonso, R. González Navarro: Ut~ i~~er .s i tk i t l  C o r r y ~ l ~ ~ ! e ~ z . ~ e .  Cor!.r!it!rcio!!c.s . . orr,:.!r:~~!e.v cisrler.ii:ir:ns, Alcali de Henares, 1984, const. VII, pp. 194-95; para San Salvador de Ovicdo, 
Sala, Constitlrcioncs, IV, 1966, p. 14; para Santiago el Zel)edco de Cuenca, ihíclerrl, I I I ,  p. 199; y para 
Snntiago cl Zebetlec dcl Arzobispo, ihírletri, const. 3, p. 176. 
18. Vid. L>ario: aMccenazgo dc 10s Colegios Mayoresu, p. 283. 



esquema que responde nítidamente a una de las actitudes tipicas del 
occidente medieval hacia la pobrezaI9. 

Sin embargo, aunque en ninguna de las declaraciones estatutarias a 
que antes he aludido se dice específicamente qué se entiende por 
scholnribus pnuperibus, no parece que se refieran a 10s pobres del 
Antiguo Régimen que se encontraban en 10s <<niveles más bajos de la 
~ociedad>>~~' .  De hecho, la <<relatividad>> en la caracterización de la pobreza, 
a que M. Mollat se refiere2', es aquí especialmente patente. Solamente en 
10s estatutos del Colegio de San Clemente se habla de <<pobres verdaderos,, 
(vere p a i ~ p e r e ) ~ ~ ,  pero esta pobreza, que se justifica en que, de otro modo, 
no podria hablarse de limosna en la acción del fundador2' -algo fundamental 
en el planteamiento caritativo de 10s colegios- es calificada con el límite 
de 50 florines de oro de Bolonia para la renta máxima anual permitida a 
cada e ~ c o l a r ? ~ .  Y contrasta con otro tipo de pobreza: la de 10s pobres quc 
se congregan en la puerta del Colegio tras la comida del rnediodia para 
recoger las s 0 b 1 - a ~ ~ ~ .  

Todo apunta a que, dentro de la distinción medieval de pobres 
integrados en la sociedad y pobres marginados, se está hablando aquí de 
10s primeros, esto es, de 10s ccpobres verdaderos,,, que a su vez se agrupan 
bajo las categorías de <<pobres de solemnidad>> y -en 10s paises católicos- 
ccpobres verg~nzantes>>~" categoria esta última, nominalmente inexistente, 
a la que corresponderían 10s escolares pobres de 10s colegios universitarios. 
Esos envergonznntes, pobres que ocultaban su condición de venidos a 
menos y que participaban <<de un profundo sentido de la honra>>, eran 

19. Lis ant1 Soly: Poverty (111d C ~ ~ p i t c ~ l i ~ t 1 1 ,  p. 22. Ese planteamiento se prolonga en la primera parlc de 
la edad moderna; vid. R. Jüttc: Poverty nnd Devio~lce i11 Early Morlerrl Eurol~e,  Cambridge Univcrsity 
Press, 1994, p. 194. 
20. J.P. Gutton: La société et les ],alrvres, París, Sociéte d'Edition aLes Belles Lettrcsn, 197 1, p. 13. 
2 I . s11/>rí1, n. I o. 
22. B. Marti: Tlle Spnnisl~ College, p. 166. 
23. "quia ncc aliter vera esset elimosinan. Ibírletll, p. 140. 
24. Ibírletr~, pp. 152-54. Es cxactarnente la mismn cantidad a la que, en contrastc, clcva su cuota de 
admisión el Colegio de la Sapienza de Siena en 1437; vid. Dcnley: aThe Collegiatc Movenicnt i11 

ltalian Universitiesr, p. 44. 
25. Ibírler~l, p.2 12. 
26. VCase, para estas categorizaciones de la pobreza, T. Egido y M.A. Ladero Qucsadn: aPobreza y 
socieclad en Espafia. Siglos XV-XVIIIn, en T. Riis (ed.), Aspects c!f'Poverty i11 Early Illorlerrz Ellmpe, 
II, Odense University Press, 1986, p. 63. También, L. Martz: Poverty c~ritl rvelfilre i11 Ho1)sbur.g Sl~ í l i l l ,  
Cnmbridge University Press, 1983, p. 5. 



protegidos por cofradias que les ayudaban a sobrellevar su condicicin". 
Sin embargo, se situaban en realidad en 10s confines de lo que podria 
denominarse <<pobreza en su más amplio sentido>>: la pobreza de 
solemnidad. Eran pobres por su situación cconómica, no por su sit~laci6n 
social, rnatiz importante en la sociedad de &denes en que se desenvolvian. 
Y si es cierto que <<la espada, la toga y la pluma tienen cada una sus 
pobres vergo~~zantes>>~~,  la universidad medieval y moderna tambikn los 
tenia, y 10s intelectualmente mis  destacados, o tal vez 10s mis  afortunados, 
se congregaban en gran medida en 10s colegios universitarios. Éstos, al 
permitirles proseguir sus estudios superiores, les ayudaban a sobrellevar 
su condición de <<pobres estudiantesn, al igual que hacian las cofradias 
con 10s <(pobres>> (vergonzantes) en general. 

En el caso español, ese tipo de <<pobres estudiantes), est6 completamente 
al margen de 10s circuitos tradicionales de la beneficencia y el auxilio a 
la pobreza de la España medieval y moderna. Y se agrupaba, de ser 
posible, en 10:s colegios mayores, al ofrecer una via mis  segura que la de 
otras instituciones para salir de su ccenvergonzamiento>> y recuperar, o 
incluso mejorar, su categoria social. Un ejemplo claro de el10 nos lo 
ofrece el Colegio de Santa Cruz que, al comentar el nombrarniento de su 
escolar Juan Jiménez de Garro para la Audiencia de Lima -destino que no 
era especialmente brillante-, dice haberlo tenido por cbuena provisidn, 
porque [el colegial] era pobre y tenia herrnanos pobres>>2g. 

Es obvio que los colegios mayores no podian hacer ninguna indicación 
especifica que: permitiera clasificar a sus escolares en esa condición de 
pobreza (vergonzante), que la sociedad aceptaba pero que no se explicitaba. 
Era mis  seguro hablar de estudiantes pobres, sin mis. Algunos de los 
colegios recogieron literalmente la terminologia del San Clemente (10s dc 
San Bartolomé, San Ildefonso, San Salvador de Oviedo y Santiago el 
Zebedeo de Cuenca). Otros, sin embargo, prefirieron matizar el término 
y referirse a escolares que <<estuvieran afectados por la pobreza>> (Santa 
Cruz) o con un <<estado de pobrezan (Colegio de Santiago el Zebedeo del 

27. lbírle~tr. 
28. Gutton: La sociite', p. 23. Para 10s pobres vergonzantcs en Italia, puede verse A. Spicciani: cc7'he 
'Poveri velgognosi' in Fifteenth-Century Florence),, en Riis (cd.), Asl>ecrs of 'Po~'cr:y,  pp. 119 y ss. 
Estc tipo de pobres era el que privilegiaba rnás abiertatnentc la caridad italiana de 10s siglos XIV y 
XV; vid. B. Gercmck: Poverr): A H is tory ,  Oxford, Blackwe!l, 1994, p. 24. 
29. Real Acadeniia de la Historia (R.A.H.), leg. Hl21, f. 453. 



Arzobispo). Y si vemos, en la práctica, la aplicación de ese concepto, 
encontramos en la investigación que realizaban 10s colegios para determi- 
nar 10s origenes y las cualidades de 10s candidatos a las becas, esto es, en 
las informncio~zes, ejemplos en que se habla simultáneamente de cccristianos 
viejos, hidalgos cualificados y pobres>>3o. 

Ahora bien, recogiendo la terminologia de 10s propios colegios mayores, 
ihasta qué limite tenian que ser pobres sus escolares? 0, visto desde la 
perspectiva de 10s pobres de solemnidad, o incluso desde la de algunos 
ccenvergonzantes,, iqué niveles máximos de riqueza podian tener 10s 
colegiales? En el momento de la redacción de las primeras constituciones 
y estatutos colegiales, que se realiza en un periodo de tiempo que va 
desde fines del siglo XIV hasta el primer tercio del siglo XVI, las 
cantidades anuales que se permiten, procedentes de rentas seglares o 
eclesiásticas, son las siguientes": 

Colegio de San Clemente (1375177) ...................... 50 florines de oro de Bolonia 
.......................... Colegio de San Bartolomé (1435) 1.500 maravedíes" 

Colegio de Santa Cruz (1494) ................................ 25 florines de oro de Aragón 
(6.000 maravedíes) 

........................... Colegio de San Ildefonso (1 5 10) 25 florines de oro de Aragón 
(6.000 maravedíes) 

Colegio dc Oviedo (1 524) ....................................... 6.000 maravedíes 
...................................... Colegio de Cuenca (1535) 20 ducados de oro 

(7.500 maravedíes) 

30. Así se decribe, por ejemplo, a 10s padres de Juan de Salas y Valdés, colegial de Oviedo ad~nitido 
en 1610, que más tarde ser6 oidor de La Coruña y Valladolid. Archivo Universitari0 de Salamanca 
(A.U.S.), lib. 2326. 
3 1 .  Cito entre paréntesis 10s años de redacción de las constituciones, ya que es relevante para las equi- 
valencia en maravedíes de las rentas especificadas. Así, el florín de oro equivalia a 240 mrs. tras la 
reforma monetaria de 1475; cfr. J.P. Le Flem: aLos aspectos económicos de la España Modernaa, en 
AA.VV., La fr[tstrcicidn de irn Itlzperio (1476- /7 /4 ) ,  vol. V de Historicr CIC E.~~sl,c~tin dir. por M. Tuñón 
de Lara, p. 68. Todos 10s ducados, a 10s efectos citados, equivalian a 375 rnrs., al ser cantidades 
establecidas antes de 1566, fecha en que se aumenta la equivalencia a 429 Inrs. No me ha sido posiblc 
establecer la equivalencia del florín de oro de Bolonia. 
32. Las constituciones primitivas del S. Bartolorné son de 1414-16, pero son las de 1435 y 1437 las 
que rigen en el colegio hasta el siglo XVIII; Sala: Corzstitircio~zes, 111, pp. 9-10. La cantidad que se 
cita en 1414-16 son 20 florines de oro, que parece ser equivalen a 10s 1.500 rnrs. de las constit~~ciones 
de 1435, por lo que se deduce de distintos textos coetáneos; vid. al respecto, A.M. Carabias, Colegios 
Mliyores:  centro.^ cle ]7odcr, II, Ediciones Universidad/Diputación Provincial, 1986, pp. 499-50. El 
valor del florín se elevará unos años después, como señalo en la nota anterior. 



Colegio del Arzobispo (1539) ................................. 30 ducados de oro 
(1  1.250 masavcdíes)" 

;\;o se trataba, desde luego, de cantidades excesivas, si consideramos 
que, por ejemplo, un maestro de obras de Valladolid ganaba, a mediados 
del siglo XVI, alrededor de 25.000 maravedies anuales". Por otra parte, 
con objeto de: que se mantuvieran esos niveles de pobreza mientras los 
escolares pern~anecieran en las instituciones, algunas constituciones exigían 
que, si tras su admisión, alg6n colegial incrementaba su renta o sus bienes 
patrimoniales por encima de lo establecido, debia dejar el Colegio. Estc 
aspecto se inciluia, además, en el juramento solemne que debian hacer 10s 
escolares al irlgresar en estas instituciones. Esa era la norma, con algunas 
variantes en 10s plazos y condiciones para abandonar la fundación, si se 
producian alimentos de renta, en el San Clemente, el San Bartolom6 y el 
de Cuenca. Los de Santa Cruz y Oviedo sefialaban especificarnente quc la 
totalidad de la renta debia incluir el salaris que el escolar percibicra por 
alguna cátedra o lectura en la Universidad. El del Arzobispo, por su parte, 
si bien aceptaba un techo de riquem más elevado que los demils y excluia 
el posible sal,lrio de la cátedra, imponia condiciones estrictas en lo que a 
la renta de 10:; padres del colegial se refiere; asi, éstos no podian disponer 
de una renta. anual superior a 10s 200.000 maravedies, ni tener un 
patrimoni0 de: una valor estimado de 10.000 ducados (3.750.000 mrs.). En 
10s dernás colegios se limitan a pedir que 10s padres del candidato a la 
beca no tengan medios suficientes para pagarle 10s estudios sin vender sus 
haciendas. 

El Colegio más flexible, sin embargo, con el requisito de pobreza, era 
el de San Ildefonso, pues aparte de excluir el salario de la lcct~ira o 
cátedra, no exigia despojar <ca nadie de su ya obtenida prebenda 
cualesquiera réditos que le provengan de cualquier parte despu6s de su 
recepcicin>>'? La inclusión o no del salario procedente de una cátedsa en 

33. Vid., para ei San Clemente, Marti: T l ~ e  S11c11lisl1 Coilegt:, pp. 152-53; para el San Bartolotrli, Sala: 
Coristirllciories, 111, p.  52; para el Santa Cruz, Co~~s t i t~r t io~:es ,  f. 2r.; para el San Ildcfonso, Got~z:ilcz 
Navarro: Ur~iver:~.irkir/ Co~iipl::fense, pp. 194-95; para el dc Oviedo, Sala: Cor~stitaciorles, IV, pp. IS- 
16; para cl de Cucnca, Archivo General de Simancas (A.G.S.), sección de Gracia y Justicia (G.J.), 
Icg. 950 y Sala: C~~rnstit~~ciones, 111, p. 209; y para el del Arzobispo, Sala: Corlstit~rciorles, IV, p. 176. 
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el nivel de renta de 10s colegiales no era, desde luego, un asunto menor, 
pues 10s salarios anuales de las que éstos ocupaban normalmente (cánones, 
leyes, teologia y artes) podian oscilar entre 10s 20.000 y 10s 290.000 
maravedies enSalamanca"",escontando propinas y complementos diver- 
sos. 

La cuestión clave, de todos modos, no es tanto si esos niveles de renta 
se ajustaban a alguno de 10s conceptos de pobreza de la sociedad de la 
&poca, como la fidelidad con que eran respetadas las normas que 10s 
establecian y de la que, en el caso de 10s primeros colegios franceses, 
existen datos positives". Un primer dato significativa es la variación legal 
que pronto experimentan 10s umbmles de pobrezn apuntados. Asi, una 
bula papal de 1505 permitia al Colegio de San Bartolomé interpretar y 
modificar sus constituciones y estatutos, 10 que le llevaba a elevar a 
12.000 maravedies, en 1534, el nivel minimo de renta fijado en 1435 
ctvisto que ... lo que en aquel tiempo se compraba con 10s dichos mil e 
quinientos maravedies, agora no se mantiene ni se compra con doce mil 
maravedies~~"Con el10 se doblaban las cantidades establecidas en 1494, 
1510 y 1524 por 10s Colegios de Santa Cruz, San Ildefonso y Oviedo 
respectivamente, y se superaba incluso la cantidad que s610 un afio 
después, en 1539, establecia el Colegio del Arzobispo (vid. cuadro). 

Esa última institución, en sus nuevas constituciones de 1552, elevaba 
el nivel de renta a 50 ducados (18.750 mrs.)'". Y pocos años antes, en 
1548, Don Antonio Ramirez, obispo de Segovia y sobrino del fundador 
del Colegio de Cuenca, aumentaba la cuantia de las rentas permitidas a 
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profesorado de la Universidd de Salamanca en la edad moderna (XVIIe-XVIIIe sitcles)s, en 
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sus colegiales a 40 ducados (15.000 m r ~ . ) ~ ~ .  Además se admitia que, si 
alguno de sus escolares veia incrementada su renta de 30.000 a 40.000 
maravedies, pagara éste 20 ducados anuales (7.500 mrs.), o 40 ducados 
(15.000 mrs.) si la renta excedia de 10s 60.000 maravedies, sin que 
debiera abandonar la fundación. 

El Colegio de Santa Cruz, por su parte, amplia a mediados del siglo 
XVI el limite de pobreza en su estatutos, de 10s 25 florines iniciales 
(1.500 mrs.) a 50 escudos (20.000 m r ~ . ) ~ ' .  Pero pronto considera 
insuficiente ese umbral, pues, hacia 1580, intenta elevar la renta máxima 
aceptada en 10s candidatos a sus becas a 80 ducados (34.320 mrs.). La 
razón para el10 era, según la institución, el deterioro del poder adquisitivo 
de 10s 25 florines (6.000 mrs.) de renta establecida y, sobre todo, porque 
no se encontraban opositores adecuados <<que tengan tan poca hazienda y 
renta, ni es posible hallarlos>>, pues sin tener más dinero no era posible 
mantener 10s estudios ni dener la estimación que merecen con venir a ser 
colegiales>>. Por otra parte, se suponia que 10s colegiales debian de ser 
iigente qualificada en linaje, letras y costumbresn, y, por tanto, llevar el 
nivel de vida que se esperaba de gente que iba a gobernar 10s reinos, 
como jueces, oidores, inquisidores y ~ a n ó n i g o s ~ ~ .  No estaba muy 
equivocado en sus argumentos el colegio, pues para entonces estaba 
sobradamente claro que ese era elobjetivo de estas instituciones y de sus 
miembros. A pesar de ello, y a pesar de que Gregorio XIII concedió la 
bula autorizando el aumento, el protector del Santa Cruz, el cardenal 
Quiroga, impidió que se hiciera uso de la misma4'. Hay indicios, sin 
embargo, de que poc0 después se habia aumentado, de todos modos, el 
nivel de renta a 100 d u ~ a d o s ~ ~ .  

No parece haber noticia de modificaciones formales en la <<pobreza>> 
de 10s colegiales de Oviedo, pero pocos años después de la fundación del 
colegio, éste admitia en sus propios estatutos que, por indulto particular 
del papa, se permitia a sus opositores <<que tengan ducentos ducados y 
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mas>>4" Y en 1580 admitia que habia colegiales que pagaban la comida, 
al tener (<mas hacienda de la que permite la const i tu~ión>>~~.  Desde luego, 
no era propio de <(pobres>> dar propinas a 10s criados, como hacian 10s 
propios escoltares de Oviedo, y 10s del Arzobispo, cuando ingresaban en 
las fundaciones4'. 

En el Colegio de San Clemente de Bolonia, donde el nivel consentido 
de renta no había variado desde su creacibn, se establecia en 1560, tras 
la visita del cardenal de la Cueva, una elevación de la c<pobreza>> a 150 
ducados de oro y que ningún colegial que, tras su admisión, viera 
aumentada su renta anual en más de 1 .O00 ducados (375.000 mrs.) debiera 
abandonar la institución, siempre que abonara a ésta 80 ducados anuales 
(30.000 mrs.) para cubrir sus gastos en ella48. 

A comienzos del siglo XVII, sin embargo, se detecta ya el inicio de 
una clara escnlada de 10s umbrales de pobreza, cualidad que cada vez se 
interpreta por 10s colegios con mayor generosidad y que hace que, en la 
práctica, terminara por vaciarse de contenitlo. Asi, el 28 de mayo de 1607, 
el Colegio de: San Bartolomé acordaba elevar la pobreza oficial de sus 
miembrss a 200 ducados (85.800 mrs.)@. Y puntualizaba que, si sus 
escolares, tras ingresar en la institución, recibian cctoda la renta que Dios 
f~iera servido darles>>, no debian de dejarla; sin embargo, a partir de 10s 
1.000 ducados debian pagar al colegio anualmente, en concepto de 
alimentos, 50 ducados por cada 1000 ducados de renta, siempre y cuando 
el origen de la misma no obligara al interesado a abandonar la institución 

- en un plazo de seis meses, según 10 establecido en 10s acuerdos y 
constituciones c o l e g i a l e ~ ~ ~ .  En esas circunstancias, hablar de pobreza no 
parecia el tér.mino más adecuado, si se sitúa el planteamienco del San 
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Bartolomé en el contexto de la sociedad y el pauperisme del siglo XVII. 
No asi, si se restringe el término al contexto exclusivo, y proporcionalmente 
reducido, de la media y alta burocracia civil y eclesiástica de la que 
aspiraban a formar parte 10s colegiales mayores. De cualquier forma, en 
la práctica, la sistemática violación del requisito de pobreza constituye 
una de las constantes mcis destacadas del complejo colegial espafiol, 
especialmente en Castilla. Las visitas que 10s prelados re a 1' lzan a estas 
instituciones, en 1635 y 1641 especialmente, dan cumplida prueba de ello 
y 10s visitadores, en aras de que las reformas que plantean sean realistas, 
sugieren en sus informes limitar ese requisito a 300 ducados (128.700 
m r ~ . ) ~ ' .  

De todos modos, se registran algunas excepciones a ese incumplimiento 
del requisito de pobreza. En el San Clemente, institución que parecia 
cumplir con escrupulosidad ese requisitos', es expulsado el colegial Juan 
de Paredes en 1561, al descubrirse que poseia una renta superior a 500 
escudos, y obligado a devolver el dinero gastado en 61 por la institución". 
Luis de Salcedo, colegial de San Bartolomé admitido en 1584, hereda un 
mayorazgo estando en el colegio, por 10 que, dado el elevado nivel de 
renta que el10 suponia, se le expulsa al no querer renunciar al mismo; sin 
embargo, el Consejo Real lo restituye por sentencia firme en 1 58gS4. Otras 
veces eran 10s propios colegiales quienes voluntariamente cumplian con 
el requisito, como en el caso de Pedro de Tapia Ribera, tambiCn escolar 
de San Bartolomé, admitido en 1588, quien renuncia al arciprestazgo que 
le concede el arzobispo de Toledo, y que tenia más de 800 ducados 
anuales de renta (343.200 mrs.), para no perder la beca de c ~ l e g i a l ~ ~ .  Pero 
se trataba, en definitiva, de casos más bien aislados y todos ellos del siglo 
XVI, cuando 10s umbrales de pobreza no han experimentado todavia la 
aceleración del siguiente siglo. No es Óbice, por ejemplo, para el Colegio 
de Santa Cnlz en 1635, que Alonso Arias Reinoso sea cura de Camarma 

5 1 .  Kagan: St~~dents, p. 129, y Sala: Colegios de Salati~ancc~, 1623-1770, Facultad dc Filosofia y 
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Ibídenl, p. 427. 



de Esteruelas -en el arzobispado de Toledo- con un beneficio de 1.500 
ducados, para aceptarlo en la inst i t~~ción*~. 

En todo caso, los métodos para establecer los ingresos y rentas dc los 
colegiales, así como la exigencia de abandonar las instituciones al 
sobrepasar determinados niveles económicos son elementos comunes en 
la casi totalidad de los colegios universitai-ios europeos". 

Los colegios mayores alegarán, una y otra vez, las dificultadcs 
económicas por las que atraviesan, para justificar el deterioro generalizado 
-que implícitamente aceptan- del requisito de pobrczay. Pero, aun cuat~do 
hubiera algo de verdad en el argumento económico, a mediados dcl siglo 
XVII las disn~inuciones de la pobreza colegial habían ido demasiado 
lejos, incluso ii ojos del rey de España. Una cédula de Felipe IV, de 23 
de marzo de 1648, limitaba a 500 ducados (1 87.000 mrs.)" las rentas quc 
los colegios mayores castellanos podían aceptar para los opositores a sais 
becas; de igual modo, prohibía expresamente a los colegios que aplicaran 
las dispensas papales que tuvieran para aceptar a sus escolares cantidades 
superiores de renta, o para que consideraran válidas las dispensas quc los 
tnismos opositores pudieran presentar en ese sentic10~~'. 

En 1646, sálo dos años antes de que se expidiera esa cédula, cl 
Consejo Real había aceptado que en el San Bartolomé, aunque las 
constituciones hablaran de 1.500 maravedíes de renta, «oy se a entendido 
por los acidenies de los tiempos asta 600  ducado^»^'. Es evidente que lo 
que el Consejo hacía era tolerar una situación de hecho, no aprobada 
oficialmente. 'E7 lo hacía, además, con un argumento falaz, pues el umbral 
de pobreza de esas constituciones había sido ya aumentado, como vinios, 
en 1 534 (a 12.i300 mrs.) y en 1607 (a 200 ducados). Pero el Consejo Kcal 
de Castilla, formado mayoritariamente por antiguos colegiales mayores, 
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no iba a ir en contra de 10s intereses del San Bartolomé, ni de ninguna de 
las instituciones que, durante generaciones, habian suministrado buena 
parte del personal de 10s Consejos. 

Esa cédula de Felipe IV, que tenia un espiritu claramente restrictiva, 
sirvió al Colegio de Santa Cruz, sin embargo, para elevar legalmente su 
tope de rentas a 500 ducados, de 10s 100 ducados que ya tenia 
establecidos". En el de San Ildefonso de Alcalá el nivel minimo de renta 
no incrementaria en sus constituciones hasta la reforma de Garcia de 
Medrano, de 1665, en que se eleva a 200 ducados (74.800 mrs.)"', pero 
de la cédula real mencionada se deduce que esta fundación, via exenciones 
papales o a través de decretos de la misma, hacia ya tiempo que habia 
superado con creces ese tope. 

Ciertamente, la inflación galopante que se produce en Castilla desde 
mediados del siglo XVI podia justificar el progresivo incremento de 10s 
umbrales de pobreza de 10s colegios, especialmente el espectacular aumento 
de 1646 en el Colegio de S. Bartolomé y, sobre todo, 10s aumentos de 
1648 en 10s seis colegios castellanes, que coinciden con las importantes 
alzas de precios en Castilla de 10s años 1640". Con todo, la impresión que 
se obtiene, especialmente en el siglo XVII, de las visitas que se realizan 
a esas instituciones, no es la de que nos encontráramos ante centros para 
escolares <<envergonzantes>>. Aparte de la violación sistemática de las 
constituciones concebidas para mantener unos niveles y un ámbito de 
pobreza razonable, el hecho que 10s colegios mayores exigieran a 10s 
aspirantes a sus becas haber estudiado varios afios en una universidad y, 
con frecuencia, tener ya un titulo universitario, imponia ya una selección 
natural en el requisito de pobreza, pues el10 requeria una capacidad 
económica que, por limitada que fuera, difi'cilmente hubieran podido 
permitirse 10s <<pobres auténticos>>". 

62. Vid. copia de la resolución del libro de capilla del Colegio de 30 de abril de 1648 en B.S.C., 
Rivera 412, Caja n031, n017. 
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cle Alcnld: vikl clcade'n~icn y protr~ocidn profesioncll (1508-1777), Universidad de Alcal&, 1992, tcsis 
doctoral inédita, p.64. 
64. Vid. E.J. Hamilton: El tesoro ~ in ler ica~o  y 10 revoiilcio'n de 10s precios en Esl~aiicl, /50/- l ( i50,  
Barcelona, Ariel, 1975, p. 234. 
65. Vid. sobre esta cuestion Kagan: Stirdents, pp. 129-30. 



Los Colegios de San Bartolomé y San Ildefonso introdujeron, por su 
parte, dos tipcls de colegiales que escapaban al control reglamentari0 del 
requisito de pobreza. En el primer0 existieron 10s ctcapellanes de manto 
interior>>"",ctegoria distinta a la de 10s colegiales, mediante la cual las 
propias constituciones daban cabida en la institución a miembros de la 
alta nobleza, en su mayor parte primogénitos, que, de otro moda, habria 
sido imposible admitir sin violar excesivamente el estatuto de pobreza. 
Asi, en las ir$or-mncioaes de Tomis de Borja, admitido en 1571, se lec 
que ccdiose por habil en todo salvo en la riqueza, 10 qual no impidio por 
ser para capellania>>". Los ctcapellanes de manta>> -como la documentaci6n 
colegial 10s denomina- que ingresaron entre 1560 y 1650" f~ieron 
veinticinco. De ellos, un 5070 pertenecia a la alta nobleza (Casas dc 
Segorbe, Gandia, Peñaranda, Albuquerque, Oropesa de Indias, Salvatierra 
y Barajas) y practicarnente el resto a las capas superiores de la baja 
nobleza. Todos ellos, pese a ser admitidos como ctcapellanes>>, aparecen 
luego inscritos como colegiales en 10s libros de matricula universitaris e 
incluso desem~peñan cargos, como el de rector, en la institucidn, por la 
que operaban f~incionalmente como <<colegiales>>. 

En el Colagio de San Ildefonso, a partir de 1520 se introd~ijeron los 
colegiales porcionistas, de 10s que hubo un total de 137", entre 10s que 
se encuentran ~también miembros de la alta nobleza. La cifra de porcionistas 
se increment6 considerablemente en siglo XVIII, en que llega a haber 
ochenta7" Estos colegiales, que pagaban por estar en el colegio, tenian 
relaciones con personajes importantes de la corte y aportaban prestigio y 
patronazgos a la fundaci6n7'. Por eso se crean como una categoria aparte. 

La cCdula de Felipe IV, antes mencionada, fue un intento extremo para 
contener el progresivo crecimiento de Ioh niveles de r-iq~~ezcl n~inirnos 
aceptados en 10s colegios para sus escolares; hablar de i~rnhrales de 
pohmzn no seria correcto ya. Sin embargo, al igual que sucedc con las 
recomendaciones y decretos de las visitas que, a lo largo del siglo XVII, 

66. Sala: Constititciornes, 111, p. 62, const. 67 y p. 101, estatuto 6. 
67. A.U.S., lib. 2231, f. Ir. 
68. Llc refiero espccífican~ente a esos años porque son los que he estudiado con detalle y de 10s que 
tengo datos rnis completos. 
69. Cuti6rrez Tor~~ecilla: Los colaginles del Colcgio Mnyor de Sa11 Ildefinso, p. 106. 
70. Un 58,Glo del total. Ibídent. 
7 1. Kagan, Stlldent.~, p. 130. 



se efectúan a estas instituciones, el efecto de la cédula de 1648 seria 
inapreciable. Ahi reside, muy posiblemente, una de las causas de que, 
desde mediados de ese siglo, se iniciara el plano inclinado hacia la 
desaparición de 10s colegios mayores, que se produciri entre 1777 y 1798. 

Conforme se aproxima ese momento, y el requisito de pobreza se 
convierte en un ~lmbral mínimo cle riquezn, las interpretaciones explícitas 
de la pauperitas de las instituciones se multiplican en busca de 
justificaciones de una situación difícil de explicar con la letra de las 
constituciones. Asi, en el siglo XVIII, el arzobispo Lorenzana, colegial de 
Oviedo, señala que cuando 10s fundadores <<llamaron con preferencia a 10s 
pobres, fue, no a 10s hijos de mendigos, no a 10s hijos de bajo nacimiento, 
ni a 10s de infectas castas, ni ensuciados con oficios viles, sino a 10s 
pobres nobles y honrados, pues cabe ser pobre un hijo tercer0 de un 
Grande de España, por no tener mayorazgo, ni renta correspondiente a su 
c a l i d a d ~ ~ ~ .  Sin llegar a ese nivel de desprecio por 10s pobres auténticos y 
en modo alguno vergonzantes, el Colegio de San Bartolomé, en un 
memorial dirigido al rey en 1771, decia que su <<Fundador apeteció la 
pobreza, pero no aquella que nos pussiese en la clase pocs menos que de 
mendicidad. Realmente son pobres 10s segundos, y terceros de las Casas 
Ilu~tres>>~'. Y efectivamente, junto a un amplio sector de capas medias 
urbanas y rurales, eran inuchos 10s "hijos dalgos" de distinta consideración 
y bastantes 10s hijos no primogénitos de la alta nobleza que formaban 
parte de 10s colegios mayores. No enteridian, desde luego, estas 
instituciones el empeiio de la monarquia en poner orden y, sobre todo, 
limite, a 10s continuos aumentos de sus umbrales de pobreza, pues ante la 
indefinición de la misrna por parte de 10s fundadores, con el paso del 
tiempo estuvieron convencidas de que <<la pobreza preferida no fue la 
mendicante, i extrema, sino la que regularmente padecen muchas familias 
honradas i nobles del Reino, dignas de la atencion de 10s fundadores, i del 
Pattrocinio i arnparo>> del monarca7'. 

72. Esteban Madruga Jiménez: Cro'tticc~ del Colegio Mnyor del Alzohisl~o, de Sctlrrtncr~lccl, Publicacioncs 
de la Universidad de Salamanca, 1953, pp. 28-29. 
73. Suprn n. 50. 
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Madrid, I I de mayo de 177 1. 



Son afirmaciones, explicitas y sin ambages, hechas en el siglo XVIII, 
pero reflejan clmamente un pensamiento que, aunque no se expresara con 
tal rotundidad, se deducia fácilmente de las actuaciones colegiales de 
siglos anteriores. Es posible que, hasta el siglo XV, pueda hablarse de un 
cierto ideal de pobreza en esas instituciones, alin cuando se tratara de una 
pobreza relativa, peto tengo serias dudas de que en el ámbito de la 
mentalidad co1i:ctiva de 10s siete colegios mayores existiera, a partir de 
siglo XVI, conciencia alguna de que habian sido creados como instituciones 
caritativas, para atender las necesidades de estudiantes auténticamentc 
pobres, en el sentido que lo entendia la (cotla>> sociedad de su &poca. En 
todo caso, de 10 que habia conciencia era de que la pobreza se trataba dc 
un requisits testimonial y en constante evolución, que debia supeditarse 
a 10s intercses de las propias instituciones, De hecho, ese requisito se 
diluye en cuanto 10s colegios se identifican (con la élite social y política 
de Ca~tilla)>~{ 10 que sucede bastante pronta. 

Los intento:; de Felipe V de reconducir la situación se verán igualmente 
abocados al fracaso. Y asi, cuands Francisco Pérez Bayer redacte, por 
encargo de C;lrlos 111, un memorial sobre el estado de 10s colegios 
rnayores, señalará que éstos admiten ((a w~jetos que poseen en cabeza 
propia gruessa renta y mayorazgos seglares, préstamos y beneficios 
simples y curados muy pingiies, canonicator de gracia, y de oposición u 
oficio, dignidades grandes en Iglesias Cathedrales y Metropolitanas con 
gravisimo perjuicio de la residencia, Plazas de Ynquisicion y togados y, 
lo que mas admira, Obispados ... excluyendo de ellos a 10s jovenes pobres 
virtuosos de aplicacion y talento, que son 10s acreedores de justicia y 10s 
unicos Ilamadc~s>,~< Pérez Bayer, que no era colegial mayor, escribia esto 
con conocirniento de causa, tras la visita que efectúa en profundidad a 
estas institucio:nes entre 177 1 y 1777, y que determina el fin de lasmismas, 
salvo en el caso del Colegio de San Clemcnte de Bolonia". 

75.  Kagan: S!ilc!et?ts, p. 130. 
76. F, Perez Bayer: .Por !(i I,iberfcirl de la Literccftrm Esr~nriokl (rns. 18.376 de la Bibliatcca Nacional 
de Madrid), Parte Primera y siguientes, pp. 37-42. Existe una edición de esta obra, preparada por A. 
Mestre Sanchis, con el mismo titulo, Alicante, Instituto de (Jultura nJuan Gil Albertu, 199 1. 
74. Para la visita de Ptrez Bayer a este colegio, y su decisión de no proponcr la supresi6n de misnro, 
vid. %I. Batllori, <<El Colegio de España en Bolonia a fines del siglo XVllls, en E.  Verdcra y Tüells 
(cd.), El Ccdenal A.lbornoz y el Colegio de Espcirio, II, Bolonia, Publicaciones del Real Colegio de 
EspsRa, 1972, pp. 639-69. 



Se habia recorrido un largo camino desde que la <<domus pauperum 
scolarium>> del Doscientos diera lugar al espléndido movimiento colegial 
europeo que, en el caso español, habia conducido a la creación de 10s 
colegios mayores. En el proceso, y en el desarrollo, de todas esas 
instituciones -espafiolas o no -el concepto de pauper y, por ende, de la 
condición del escolar que en ellas se acogia, ffue evolucionando, como 10 
hicieron también la sociedad en que se desarrollaba y 10s valores y 
percepciones de esa sociedad. Incapaces de adaptarse al proceso, 
practicarnente todos 10s colegios, salvo 10s ingleses, fueron desapareciendo 
sucesivamente. Las causas de esa extinción fueron múltiples, y a menudo 
complejas, pero, en el caso de 10s colegios que aquí nos ocupa la 
transformación del requisito de pobreza fue un factor fundamental. La 
razón esencial para la creación de esas instituciones habia desaparecido y 
con ella, como Carlos I11 bien entendió, las razones para su existencia 
desaparecieron también. La lógica consecuencia de el10 no podia ser otra: 
la firma de las disposiciones de Carlos IV, que sancionaban, en 1798, la 
extinción definitiva de 10s colegios mayores castellanos. 
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