


universidodes y ocentuoron el coracter cerrodo, 01 tiempo que ojustobon los orreglos y ocomodos de los
universitorios con uno oligorquro ... sobre todo de toga"36.

Finolmente, los colegios constituyeron el modelo preferido de varias ordenes religiosas dedicadas a 10 ense-

nanzo, en donde convivian en un mismo edificio becorios, huespedes de pogo y alumnos externos; todos
recibian ahi sus lecciones. Pero, a diferencia de los colegios parisinos, de los cuales tomaron el modelo, los
colegios de las ordenes fueron gobernados por los superiores de las mismas.

1.7 LA ESCOLASTICA EN DECLIVE: LOS PELIGROS
DE IMIlAR A LOS ANTIGUOS

EI espiritu racional de 10 escolastica se fundo en el pensamiento antiguo, pero no siempre pudo escaparse a
este ni trasponer los problemas de un contexto historico pasado a un contexto actual.

La utilizocion del pensamiento antiguo como forma abstracto de comprension y el af6n de buscar 10 esencial

y los fines ultimos Ilevo a 10 escol6stica a su mayor contradiccion: 10 tendencia a sobreponer 10 razon por

encima de 10 experiencia, subvalor6ndola 0 sencillamente dej6ndola en un segundo lugar; sin embargo, los
grandes maestros de 10 epoca denunciaron este riesgo.

Atodo a 105 verdodes obstroctos y eternos, el escolosticismo corre el peligro de perder contocto
con 10 historio, con 10 contingente, con 10 movil, con 10 evolutivo. Cuondo Santo Tomas dice:
"el fin de 10 filosofra es no sober 10 que 105 hombres hon pensodo, sino cual es 10 verdod de
105 cosos", rechozo justomente uno filosofro que solo serra uno historio del pensomiento de 105

filosofos, que es omputor una dimension del pensomiento"37.

A pesar de que los escol6sticos Ilegaron a formar una tecnocracia intelectual, que acaparo, a finales del

siglo XIII, los altos cargos eclesi6sticos y laicos, y cuyos doctores tenian el poder de determinar publicamente
diversos asuntos de trascendencia politico, religiosa 0 economica, su influjo e importancia se fue debilitando
en los dos siglos siguientes. Los h6bitos especulativos y los problemas abstractos de sus representantes los
fueron marginando de los centros de poder, atentos a los reclamos de nuevas realidades y de urgencias
pr6cticas. La escol6stico se fue encerrando y aislando en su mundo universitario.

Cuando de nuevo, en el siglo XVI, los escol6sticos se interesaron por los problemas que preocupaban a sus
contempor6neos, sus recursos metodicos y su logica volvieron a demostrar rendimiento pr6ctico, y sus
nuevos maestros lograron suficiente atencion y amplia influencia. Por ello, sus formas academicas se incor-
poraron a los nuevos progresos del pensamientos occidental. EI mismo Descartes, discipulo de escol6sticos

Jesuitas, tuvo en esa influencia su propio punto de partida. Importantes elementos de 10 filosofia, de 10 ciencia y

de 10 politico modernas, surgidos entre los siglos XVI y XVII, fueron realizados desde esta escol6stica renovada.

Puesto que fue precisamente en Espana donde ocurrio el rearme escol6stico, sus problemas y metodos se
trasladaron alas universidades en todo el Nuevo Mundo; y el Colegio-Universidad de Santo Tom6s, en



Santa Fe de Bogota, fue fiel a esa tradici6n. La neo-escolastica hispana,
no obstante, fue perdiendo vigor y poder creativo, y hacia el siglo XVIII
se habia tornado repetitiva. Con todo, fue ella 10que hizo competentes

a los protagonistas de 10 Independencia para razonar, discernir y
argumentar cuando fue necesario contrastar los saberes recibidos con

los nuevos saberes ilustrados, y resolverse a poner en duda 10aprendido.

Los escolasticos, descendientes de los intelectuales del siglo XII, se fueron
esclerosando, y un nuevo tipo de hombre vino a discutirles derechos y
estaba dispuesto a desplazarlos: el humanista, profundamente
antiintelectualista, que aborrece los habitos, los problemas, los tecnicis-

mos y ellaHn de aquellos. EI humanista, en palabras de Le Goff, "es mas
literato que cientffico, mas fidefsta que racionalista"38. Le interesa mas 10

filologia y 10 ret6rica que 10 dialectica, mas 10 bella expresi6n que 10
argumentaci6n 16gico. Heredero de 10"humanitas" de Cicer6n, cree que
las fuentes para hallar inspiraci6n y nuevos rumbos a 10vida humana
hay que buscarlas en las literaturas c1asicas mas que en los barbaros

(frios y duros) escritos escolasticos.

De los escolasticos, los humanistas conservan las ideas de "dignidad del
hombre" y de "microcosmos", pero consideran que su comprensi6n exi-

ge recuperar el antropocentrismo grecolatino puro, cuyos modelos esteti-
cos hay que imitar. La valoraci6n positiva de 10 humano (frente a 10
inhumano 0 10barbaro) se constituye como tel6n de fondo y como sensi-
bilidad compartida de las consideraciones morales, religiosas, artisticas y

politicas. La "dignidad del hombre" se convierte en categoria articuladora

de las realizaciones del espiritu humano.

Desde Francisco Petrarca (1304- 1374) hasta Erasmo de Rotterdam (1467-
1536) y Juan LuisVives (1492-1540), pasando por Lorenzo Valla (1407-

1457), Marsilio Ficino (1433-1499), Pico de 10Mirandola (1463-1494),

y tantos otros pensadores, corre una profunda corriente de humanofilia,
sin desalojar el espiritu del cristianismo, asumido de manera mas intimista

y cercana a 10experiencia de los misticos.

38 Ibid., p. 141.

39 Ibid., p. 144.

40 Ibid., p. 148.

EI humanismo naci6 en el seno del "trivium" de las universidades, en

especial de las italianas, donde 10escolastica no tenia las mismas tradi-

ciones que en Paris u Oxford y donde 10tradici6n de las letras antiguas se
conservaba mejor. EI laHn se ensenaba como lengua literaria y el griego

se fortaleda gradualmente. No obstante, va a haber pronto oposici6n
profunda entre el intelectual de corte medieval y el humanista, que empie-
za a formarse fuera de las universidades y se pone a 10sombra de me-
cenas y de cortes.



Sf, el medio en que nace el humanista es muy diferente de
aquel febril taller urbano, abierto a todo el mundo, preocu-
pado por hacer progresar todas 105 tecnicas y por insertarlas
en una economfa comun; ese era el medio en que se habfa
formado el intelectual medieval. EI medio del humanista es
el del grupo/ el de 10 academia cerrada, y cuando el verda-
dero humanismo conquista a Parfs, se ensefia no en 10 uni-
versidod, sino en eso institucion destin ado a una elite: el
Colegio de lectores reales, el futuro Colegio de Francia. Su
medio es 10 corte del principe39.

De ocuerdo con Le Goff, no hay mayor contraste de imagenes que la

representacion del intelectual medieval y del humanista:

Uno es un profesor enfrascado en su ensefianza, rodeado de
a/umnos, sitiado por 105 bancos en 105 que se ogolpaba el
auditorio; el otro es un sabio solitario en su gabinete de traba-
;0/ comodamente instalado en un aposento amplio y rico don-
de se mueven libremente sus pensamientos. Aquf, el tumulto
de 105 escuelas, el polvo de 10550105/ 10 indiferencia a 10 deco-
racion del traba;o colectivo. Alia todo es orden y belleza, lu;o,
colma, voluptuosidad40.

Los monarcas castellanos y leoneses crearon las primeras universida-

des "del nuevo Estado con;unto". En Castilla y Leon se produjo el
Ilamado "despegue intelectual" de 10 Peninsula. La Universidad de

Salamanca fue fundada por el Rey leones Alfonso IX (1188-1230) en
fecha no precisa, pero anterior a 1226/ tomando probablemente como
base la Escuela Catedralicia que yo existia por creacion del Obispo
Don Jeronimo desde la primera mitad del siglo XII. Es verosimil que
influyesen en su animo el ejemplo frances (Paris) e incluso el italiano

(Bolonia), y acaso el mas inmediato del Rey Alfonso VIII de Castilla

(1158-1214) que hizo 10 propio fundando la Universidad de Palencia
hacia 1208/ a partir del Estudio General del siglo XII, donde se forma
Domingo de Guzman. La universidad palenciana, aunque de vida
brevet fue 10 primogenita de las universidades espanolas.

En sus primeros anos, el aporte de las universidades espanolas 01
mundo occidental fue clave, 01 intervenir en la traduccion del arabe

allatin de grandes obras de 10 filosofia aristotelica y de otras areas
del pensamiento, que se constituyeron nada menos que en la base

Giovanni Pico delia Mirandola. Retrato an6nimo. Academia
Carrora (Bergamo). Gran pensador y humanista cristiano,
asumi6 de manero intimista el cristianismo, rescatando las
ideas de dignidad del hombre y del microcosmos de los
escol6sticos medievales.



4 1 GARCiA Y GARCiA, Antonio. "Universidod y sociedod

en 10Edad Media espanola". En: AGUADE NIETO,

Santiago (campilado~. Universidad ... Op. cit., p. 147.

42 AGUADE NIETO, Santiago. "Las universidades y 10

farmaci6n inteledual del clerc castellana en 10Edad

Media". En: Ibid., p. 175.

43 Ibid., p. 178.

44 Ibid., pp. 191-192.

de la escolastica. No obstante, parad6jicamente, no fue la cultura espa-
nola su principal beneficiaria.

Segun los estudiosos, el modelo de universidad instaurado en la Peninsu-

la Iberica fue el de la Universidad de Bolonia, que se centraba en torno a
las facultades juridicas, y no el de la Universidad de Paris, que era de
caracter predominantemente teol6gico, ni mucho menos el de la Univer-

sidad de Salerno, donde se destacaba el cultivo de la medicina41.

Similar a 10 ocurrido en otros lugares de Europa, tras el prometedor des-
pegue de las universidades, a finales del siglo XII y comienzos del XIII,

estas y su aporte cultural se vieron seriamente comprometidos por el
cambio de la coyuntura econ6mica y las sucesivas guerras civiles. Du-
rante los siglos XIV y XV, las universidades se debilitaron y sus aportes
fueron escasos; varias de ellas desaparecieron (como la de Palencia), a
consecuencia de las dificultades econ6micas; otras, como la de
Salamanca, "no han hecho mas que ma/vivir, en un medio hosti/, hasta
fines del siglo XIV"42.

Las universidades recurrieron alas ciudades y a sus conceios en busca
de apoyo econ6mico, y cayeron bajo su control, de manera que las
oligarquias urbanas, que monopolizaron el poder municipal desde la
segunda mitad del siglo XIII, controlaron indirectamente la universidad a

traves de su financiaci6n. Esta crisis aument6 la presencia de los estu-
diantes laicos y disminuy61a de los c1erigos. Los c1erigos castellanos, con

frecuencia, emigraron especialmente hacia Bolonia y las universidades
francesas. "EI prestigio de las universidades extranieras atraio a sus
aulas a 10 mas selecto del alumnado hispano, restando con ello posibi-
lido des alas universidades peninsulares para lIegar a su mayorfa de
edad, que no consiguieran hasta los arios del Renacimiento"43.

EI sistema editorial universitario (copia de libros) en Castilla tambien fue
debil hasta el siglo xv, y se vio reforzado por la dependencia absoluta de

la Corona de Castilla respecto a Bolonia en cuanto al abastecimiento de
libros, fundamentalmente iuridicos y medicos. Incluso los autores hispa-

nos que escribian en Bolonia fueron, muchas veces, copiados fuera de la

Peninsula Iberica.

1.8.2 RECUPERACION DE LAS UNIVERSIDADES

EN EL SIGLO XV Y SU TRANSFORMACION

Durante el reinado de Juan II (1406-1454) se produjo el renacimiento de

la universidad castellana, cuando un grupo de nobles cortesanos, con
el apoyo del antipapa Benedicto XIII (1394-1417) y del Papa Martin V,



puso en marcha dicho renacimiento, desarrollando una inmensa
labor en el campo del humanismo de lengua vernacula. EI papel de

las universidades no va a dejar de crecer hasta el reinado de los
ReyesCatolicos, en que alcanzo su punto culminante.

La Universidad de Salamanca, la principal institucion de educacion

superior espanola, tuvo nuevas constituciones y privilegios pontificios,
yen la segunda mitad del siglo XV desemperi6 un papel cientffico de
importancia gracias a la catedra de astronomia; yen 10 referente a la

teologia, fue responsable de la reforma del catolicismo espanol en la
perspectiva humanista cristiana; esta fue una de las razones princi-

pales que evito que la Reforma protestante, desencadenada a co-

mienzos del siglo XVI, tuviera en Espana caldo de cultivo.

AI mismo tiempo, desde finales del siglo XlV, las universidades caste-
Ilanas se esforzaron con exito en liberarse de la tutela municipal y,
finalmente, de las autoridades eclesiasticas locales; esta indepen-

dencia la alcanzo la Universidad de Salamanca en 1439 y la Uni-

versidad de Valladolid en 1487.

Estastransformaciones se realizoron en el contexto del aumento del
numero de estudiantes y de una renovacion de la vida intelectual: el

derecho canonico produjo sujetos de renombre, ademas de una pro-
duccion literaria salida; y en la teologia, en la segunda mitad del
siglo XV y comienzos del XVI, va a ser celebre la "Escue/a de
Salamanca", cuyos progresos podemos seguir desde los primeros

maestros del siglo XV como Juan Alfonso de Segovia, Alonso de
Madrigal, Pedro Martinez de Osma y el Dominico Diego de Dezo44-

protector de Cristobal Colon-, hasta los autores mas relevantes del
siglo XVI.

Lasrakes de la Escuela de Salamanca hay que buscarlas en el rena-
cimiento tomista, inciado a finales del siglo XV y que tiene su centro

decisivo en Paris, con manifestaciones previas y concomitantes en

Alemania yen Italia. Alii confluyeron, tanto en el Colegio de Montaigu
como en el Convento Dominicano de Saint Jacques, el nominalismo
y el humanismo, que entraron en contacto con un tomismo abierto y
dialogal. Esta renovacion teologica, Ilamada tambien "segundo es-

colostica", pasa de Paris a Salamanca por obra, sobre todo, del
Dominico Francisco de Vitoria, O.P, (1483-1546) quien se habia

formado bajo la triple influencia.

Portal de la Universidad de Salamanca, en Espana (1925
aprox.). Las constituciones de las Universidades de Salamanca
y Alcala de Henares sirvieron de base para la legislaci6n
interna y externa de las universidades y colegios mayores
hispanoamericanos.



45 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Vidor. Op. cit., pp. 33-

34
46 Ibid.,p. 37.

En torno a Vitoria broto una floracion teologico-moral, que se expreso a
traves de las catedras y los escritos de un importante "trust de cerebros"
dominicos: Melchor Cano, O.P., Domingo de Soto, O.P., Pedro de

Sotomayor, O.P., Mancio de Corpus Christi, O.P., Bartolome de Medina,
O.P., Domingo Banez, O.P., Juan de la Penal O.P., Pedro de Ledesma,

O.P., etc. Se agregan nombres de varios Agustinos sustitutos descollantes,
como Fray Luis de Leon, OSA, Juan de Guevara, OSA, etc. EI proposito

de estos grandes maestros, que constituyen propiamente la Ilamada "Es-
cuela de Salamanca", es renovar la teologia escolastica tradicional, vol-

viendo 01 verdadero espiritu problematizador de 10 escolastica medieval,
adecuandolo a las nuevas exigencias, e incorporando los valores moder-
nos del humanismo, pero sin perder el caracter cientifico y deductivo de

10 tradicion medieval.

Uno de los focos de animacion de 10 Escuela de Salamanca fue el Con-

vento de San Esteban, donde se convivia con 10 atencion puesta en los
grandes desaffos eticos del descubrimiento de America: dudosa legitimi-

dad de 10 Conquista, injusticias de los colonizadores, dignidad humana
de los indios y sus derechos, encuentro con otro "mundo", toma de con-

ciencia de 10 unidad del genero humano, metodos de evangelizacion,
utopias sociales ... Por esa rozon, los maestros se dedicaron especial men-

te a problemas antropologicos, politicos, juridicos, internacionales, eco-
nomicos, de acuerdo con las urgencias de 10 epoca. Las "Relecciones"
para examinar problemas concretos se impusieron como practica acade-
mica y genero literario. Domingo de Soto escribe De iustitia et iure, inicio
de un nuevo genero de literatura etico-social, imitado muchas veces,
precursor de 10 futuro "Doctrina social de 10 Iglesia". Un rector de 10
Tomistica escribira un De iustitia et iure a mediados del siglo XVIII.

Un cauce de proyeccion de gran importancia de 10 Escuela de Salamanca

fuel sin duda, 10 Compania de Jesus, que trasplanto sus metodos renova-
dos 01 Colegio Romano y luego a sus demos colegios europeos e hispa-
noamericanos. Francisco de Toledo, S.J., profesor del Colegio Romano,

fue disdpulo predilecto de Domingo de Soto; el gran Francisco Suarez,
S.J., tambien profesor de ese Colegio, fue disdpulo de Mancio de Corpus
Christi y de Bartolome de Medina; Juan de Mariana, S.J., recibio 10 in-

fluencia de Mancio, Ledesma y otros.

La mayor parte de los primeros profesores de las universidades coloniales,
Dominicos, Jesuitas, Agustinos, traian impronta salmantina: veneracion

por 10 Suma del Divus Thomas, apertura a otras formas de pensar, aten-

cion a los problemas juridico-morales, gusto discreto por el humanismo,
cierta inclinacion 01 casuismo. No obstante, los Dominicos tendieron a
cenirse mas alas fuentes tomistas, los Jesuistas prefirieron el eclecticismo,

los Agustinos cultivaron un tomismo agustiniano. Lasposturas evolucionaron



y se fueron haciendo gradualmente divergentes, 10que se tradujo en
distintas opciones doctrinales en epocas de certamenes academi-
cos publicos, como ocurri6 varias veces entre los universitarios co-
loniales de Santa Fe.

Cuando, a finales del siglo XVII, Fray Alonso de Zamora, O.P., escri-

bi6 su Historia de 10 Provincia de San Antonino del Nuevo Reino de
Granada, tuvo buen cuidado en mostrar que los mas importantes
Dominicos Ilegados a America tenian influencia salmantina, pues
procedian de alguno de los grandes conventos afiliados a 10Escue-
la, especial mente de San Esteban 0 San Gregorio. Una de sus fuen-

tes hist6ricas fue Fray Bartolome de Las Casas, O.P., precisamente

otro de los cauces de proyecci6n practica de las ideas salmantinas y,
01 mismo tiempo, estimulador de 10 reflexi6n de los grandes maes-
tros, sus amigos.

En Salamanca, como en los modelos de Paris, Bolonia, Oxford, los
colegios servian para que los estudiantes hicieran vida comun yacu-
dieran a las closes que se daban en las aulas generales de 10univer-
sidad. Segun Victor Gutierrez:

Algunos de 105 fundadores de colegios salmantinos, que-
riendo hacer de sus establecimientos algo mas que simples
hospederfas, pretendieron introducir en ellos estudios for-
males. (...) pero tales cursos no se consolidaron, pues 10
universidad fue capaz de impedir cualquier tipo de ense-
nanza curricular fuera de su.seno (...) 10 cierto es que 105

colegios castellaf"!os ubicados en 105 ciudades universitarias
de Salamanca y Valladolid no lograron consolidarse como
centros docentes45.

Para que los colegios castellanos pudiesen desarrollar 10docencia,
fue necesario que se fundaran en ciudades sin universidad, como
Siguenza (1483), Alcala de Henares (1499), etc. Una vez fundados

estos colegios y puesta en marcha 10docencia, obtuvieron del Papa
10licencia para otorgar grados academicos. De esta monera, 10ins-

tituci6n colegial alcanz6 su maximo de complejidad 01 establecer
escuelas alas cuales asistian los colegiales junto con pensionistas y

alumnos externos, y se optaba 01grado universitari046.

Loscolegios mayores surgieron desde comienzos del siglo XIV y signi-
ficaron 10puesta en practica, un poco tardio mente, de los principios
y normas establecidas en el Cuarto Concilio de Letran (1215).

Universidad de Alcala de Henares, fundada entre 1508 y 1510
por el Regente Real de Castilla y Cardenal Francisco Jimenez
de Cisneros sobre el esquema del Colegio-Universidad de
Siguenza; constituy6 uno de los modelos trasplantados alas
universidades de 10 Nueva Granada.



En Castilla, estos colegios fueron, ademas, instrumentos creados para
10defensa y propagacion de 10ortodoxia doctrinal (por eso, surgen dife-
rentes closes de catecismos escritos en lengua vernacula), de 10unifica-

cion del c1ero (celibe y "puro" de sangre) y del poder eclesiastico. Des-

empenaron un popel ideologico importante en 10 Espana de 10Recon-

quista y en su lucha contra el islam, el judaismo, los conversos y en 10
busqueda de "pureza" nacional, que portia de 10integridad de 10fe47.

Los colegios mayores fueron los primeros en establecer estatutos en los

cuales se ponia como requisito 10"Iimpieza de sangre" para ingresar a
los mismos, y se revelaron como uno de los ambitos mas activos de
difusion del antisemitismo en Castilla48. Asi mismo, parece que fueron el
escenario donde se canalizo preferentemente el acceso de los menos fa-
vorecidos a los estudios superiores -fenomeno que contrasto con otras

sociedades europeas-, aunque estos pobres no eran indigentes, sino

"pecheros" (pobres que trabajaban y vivian con 10justo). La pobreza de
los escolares de los colegios mayores era una pobreza relativa. No obs-

tante, este inten§s por capas bajas y medias de 10sociedad tenia que ver
con las nuevas preocupaciones por 10pobreza, por 10actividad pastoral
y, en general, por los menos favorecidos, caracteristicas del siglo XIV Con
los colegios, a diferencia de otras latitudes -como Inglaterra- habia una
oportunidad para el ascenso social49.

Paralelamente a los cotegios mayores se encuentran los colegios-conven-

tos de las ordenes mendicantes, que eran muy antiguos (siglo XIII) y tuvie-
ron especial relevancia en 10Universidad Salmantina: el de San Esteban
de los Dominicos, y et de San Francisco de los Franciscanos. Porteriormente

(finales del siglo XIV y XV-XVI) iran fundandose otros muchos, de Agusti-

nos, Carmelitas, Jesuitas. Practicamente todas las ordenes tuvieron su

propio colegio-convento en Salamanca. Los Dominicos acostumbraban
agregar 0 incoporar sus colegios-conventos alas universidades, como
habian hecho desde el comienzo con el celebre Convento de Saint Jacques
de Paris. Otros famosos colegios-conventos dominicanos espanoles imi-

tan este modelo: San Gregorio de Valladolid, Santo Tomas de Sevilla,
Santo Tomas de Alcala ...

47 AGUADE NIETO, Santiago. "Las universidades ... " Op. eit, p. 196.

48 EI{miosis puesta en 10"pureza de sangre" para 105estudiantes de 105calegios castellanos, y pasteriormente hispanoamericanos, se origin6 en el proceso de Reconquista

y b6squedo de "unidad" en tomo a 10Ie. Seg6n Sontiago Aguade, 0 partir del siglo YY,el rocionalismo hada estrogos en el medio converso, cuyos integrontes, en su mayona,

se hallaban en una situaci6n muy especial, particularmente propensa 01escepticismo, 01no haber roto porcompleto con su antigua Ie ni haberse adherido, en el londo,

010 nuevo. "EIagnosticismo e incluso el ate/smo tenian una trodici6n hist6rico y una especie de inevitabi/idad psieo/6gica entre ciertos conversos". Par consiguiente, 105

conversos representaban un peligro paro 10Ie misma. La naturaleza de su experiencia les habla hecho escepticas y, par 10tanto, especial mente receptivos ala herejla. Asi,

en 1547 el Cardenal Martinez Sillceo promulg6 un estotuto de limpieza de sangre para el c1ero en 10catedrol de Toledo. A partir de entonces, 105estatutos de limpieza

de sangre se multiplicaron, impidiendo a 105conversos el acceso a colradias, 6rdenes religiosas, cabildos, etc., y truncando el proceso de osimilaci6n desarrollado hosta

entonces (Ibid., pp. 196-197).
49 Ibid.,p. 200.
50 Ibid., p. 205.



1.8.5 Los COLEGIOS MAYO RES, FORMADORES DE UN CUERPO

CLERICAL DE GRAN INFLUENCIA SOCIAL

En los colegios mayores se creo una elite clerical 0 intensamente

c1ericalizada, que se encargo de controlar el poder y de regir el na-
ciente imperio espano!. De ahi que sus planes de estudio hayan
enfatizado 10juridico y 10canonico. Hubo colegios, como el de San
Bartolome (fundado en 1401), de donde salieron muchos de los go-
bernantes peninsulares y coloniales, tanto eclesiasticos como Jaicos.

Durante los siglos Y0Iy Y011se fundaron en Espana 63 colegios mayo-
res; de eJlos una media docena entre los anos 1386 y 1500. 24 de
ellos estuvieron dedicados especialmente a la formacion de c1erigos,
que en gran parte surgen en ciudades carentes de tradicion universi-
taria. Estoscentros son considerados los antecesores 0 antecedentes
de los seminarios, establecidos en virtud del decreto del Concilio de

Trento, en 1563.

EI proceso de creacion de colegios en Castilla fue propiciado y con-
trolado por eclesiasticos, a diferencia de las universidades, cuyo
amparo y control estuvo en la Corona. Por 10tanto, su formacion fue

eminentemente eclesiastica.

Los colegios fueron c1avescomo instrumentos para la reforma ecle-

siastica, aun antes del Concilio de Trento. Asi, el c1ero espanol de
finales del siglo Y0Iy comienzos del Y011contrastaba con el de otros

lugares de Europa por su alta formacion; y no es raro, entonces, el
impetu que tuvo en el proceso evangelizador de America y su papel
administrativo y de gQbierno en la Espana imperial.

Entre los siglos XIII y Y01I,el c1ero castellano paso a tener un notable
nivel de cultura. Esto se consiguio mediante la imposicion de una
creciente y estricta disciplina y la eliminacion de la disidencia. Todas
las energias se orientaron hacia una sola direccion: "/0 formocion

de uno elite intelectual capoz de administrar y gobernor".

AI ingenuo entusiosmo del sig/o XIII por el sober, el conoci-
miento, tras 10 crisis, Ie ho sucedido un sig/o XIV tordfo que
ho preferido estoblecer los Ifmites de ese conocimiento, los
modo/idodes del mismo, encouzorlo, en funcion de los crite-

rios y los intereses del poder5o.

La institucion universitaria desempeno un papel fundamental en ello
a traves de sus propias transformaciones, de manera que el c1erofue
renunciando aJcontrol de la misma, pero creando dentro de ella sus

Fray Francisco de Vitoria, O.P (1483-1546), te61ogo y jurista
espanol del Renacimiento. Desde comienzos del siglo XIX ha
sido reconocido como el verdadero fundador del derecho
internacional publico, pues su obra pionera inspir6 10 de
otros juristas europeos que vendrian despues. EI Padre Vitoria,
de Daniel Vasquez Diaz. Colecci6n privada.
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propios centros, los colegios mayores, por medio de los cuales fue
formulando, fundiendo e imponiendo sus propios modelos de

socializacion.

En el contenido de 10formacion intelectual impartida en estos centros

universitarios, 10escolastica aristotelica desempeno, 01 menos desde el
siglo Y0/, un popel clave y proporciono a esa elite intelectual de adminis-
tradores, teoricos y gobernantes el equipamiento fundamental con el que
hubo de enfrentarse a los acuciantes problemas que Ie plantearia el Des-
cubrimiento y 10Conquista del Nuevo Mundo a partir de finales de esa

misma centuria.

La tradicion aristotelico-tomista les enseno a pensar 01hombre como un
ser esencialmente social, y con ello les ayudo a adquirir un cierto distan-
ciamiento respecto a su propia sociedad yo tratar de explicar 10relacion
existente entre ella y otras posibles. Y de esta filosofia extrajeron y basaron
los argumentos de unos y otros, orientados incluso en sentidos opuestos.

En Espana, 10escolastica no entro en declive en los siglos 'IN y 'IN I, como

en otras partes de Europa, sino que cobra un nuevo vigor, 01 punto que
10escolastica teologico-juridica levanto banderas por primera vez contra
el absolutismo, con pensadores Dominicos como Vitoria y Domingo de Soto
y los Jesuitas Juan de Mariana y Francisco Suarez. Retomando 10doctrina
tomista sobre 10 procedencia y fines del poder y del rechazo a 10tirania

reafirmaron cuestiones como 10libre determinacion de 10spueblos, el origen

popular del poder, el derecho de resistencia de los pueblos contra los tiranos
-que justificaba incluso el tiranicidio-, doctrinas en las cuales se basaria y
legitimaria 10independencia hispanoamericana tres siglos deSpUeS51.

Esimportante tener en cuenta todo esto, pues precisamente el modelo de

colegio mayor 0 de colegio-universidad, con todos sus elementos y

finalidades, va a ser trasplantado 01 Nuevo Mundo y sera el encargado
de formar 10 elite administrativa (politico y religiosa) de las Colonias,
como yo 10habia hecho con 10de 10Metropoli.

1.9 LA UNIVERSIDAD COLONIAL
HISPANOAMERICANA

2Por que Espana fue 10unica potencia europea que dio tanto importan-
cia a 10organizacion de universidades y colegios mayores en el Nuevo
Mundo, a diferencia de Portugal que no establecio ninguna universidad

en Brasil, 0 de Inglaterra que establecio su imperio americano sin mucho

interes por este asunto?

Carlos Tunnermann Bernheim ofrece interesantes argumentos que
contextualizan el fenomeno de 10 universidad hispanoamericana



instaurada cuando aun no habia terminado 10 Conquista yo pocos
decodas del arribo espanol.

Es necesario entender 10 Conquista como una prolongacion de 10
Cruzado de Reconquista, que por esos anos, precisamente, acobaba
de terminar en 10 Peninsula Iberica. Asi mismo, a esto se debe agre-
gar que 10 concepcion imperial de los Habsburgo (coso dinastica

que goberno Espana de 1514 a 1700) era 10 confederacion 0 reunion
de reinos cerrados en si mismos que se mantenian unidos por 10 Corona

y no por una administracion central (como pasaria mas adelante con
los Borbones). La propia Espana se concebia a si misma como una
federacion de "reinos", coda uno de los cuales poseia, para evidenciar

su autonomia interna, su propia universidad.

Estas instituciones gozaban del monopolio docente en el reino res-
pectivo:

Por 10 que eran studio generalia respectu regni, condicion
que, unida a su coracter de bostiones de 10 Cruzado de

Reconquista, 105 diferenciabo del resto de 105 universidodes
europeos, distincion que se inicio con Alfonso X el Sobio,
que 105 vinculo 01 poder real para forto/ecer el concepto de

Estodo-Nocion. De ohf que, posteriormente, esto nocion
condu;o pronto 01 estoblecimiento de universidodes en 105

Nuevos Reinos y sustento 105 voces que en todos 105

virreinotos, copitonfos generales y oudiencios pedfon 10 erec-

cion de universidodes cuondo oun olfo a po/vora y todovfo
se tratobo de limpiar 105 ormos y de herrar 105 cobollos52.

1.9.2 LA POLiTICA UNIVERSITARIA DOMINICANA,

JESUITA Y DE OTRAS ORDENES RELIGIOSAS

Estefactor tambien influyo en 10 r6pida instauracion de las universi-

dodes en el Nuevo Mundo. Para las ordenes religiosas de vida acti-
vo, las colonias ofrecian 10 extraordinaria oportunidad de crear un

nuevo orden temporal dentro del imperio. Asi, segun Tunnermann,
los esfuerzos de Dominicos, Jesuitas y Agustinos se encaminaron a

crear "universidodes misioneras", destinadas a formar los "cuodros"
para 10 labor misionera, fundamentalmente eclesiasticos. A su vez,

era parte de su estrategia mundial de "conquisto espirituo/". Es de-

Alfonso X, el Sabio, autor de las Siete partidas, a partir
de las cuales se sancion6 el reconocimiento a 10 potestad
papal para crear estudios en los dominios espaiioles.
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cir, la universidad se convirtio en un instrumento de formacion y de avanza-
da para la labor evangelizadora propia de estas ordenes, y ademas sirvio
poderosamente para la consolidacion de las instituciones trasplantadas.

1.9.3 LA UNIVERSIDAD COMO INSTRUMENTO

DE IITRASPLANTE SOCIAL11

Manuel Ballesteros, profesor de la Universidad Complutense de Madrid,
asegura que los centros docentes universitarios surgieron en America como
parte integral del fenomeno de "trasplante total de la vida espanola a

America, con dos moviles bien definidos: la conversion espiritual del
indfgena y su transformacion a la vida civilizada"53. EI proposito era, segun

esta apreciacion, trasladar el complejo de la vida espanola de la epoca al
Nuevo Mundo, reproduciendo en el los esquemas espirituales, politicos,
culturales y universitarios de la Peninsula Iberica. Espana tuvo rapidamente
la conciencia de utilizar la universidad como medio para integrar a sus

subditos americanos al imperio y sociedad espanolas, pues su proyecto co-

lonizador implicaba la conversion y la aculturacion.

Los sociologos e historiadores han descubierto en la universidad colonial
las ralces mismas de la dependencia cultural de los pueblos latinoameri-

canos; la ensenanza impartida en sus aulas tenia un proposito adaptador
mas que formativo. Jose de Baquijano y Carrillo, catedratico limeno, en

un discurso pronunciado en 10 Universidad de San Marcos, en Lima en el
siglo XVIII, afirmaba: "La educacion y la cultura tienen como fin instalar
la paz con que se humaniza y domestica al infiel indio". Por otro lado, el
esquema universitario, 10 tematica y los rnetodos de ensenanza de 10
universidad colonial estaban centrad os mas en 10 realidad peninsular
que en 10 americana, salvo 10 ensenanza de las lenguas indigenas54.

La mision de 10 universidad colonial fue, entonces, servir a los intereses
de la Corona, de la institucion eclesiastica y de las closes altos de 10
sociedad (formando a sus grupos dirigentes y administrativos), a 10 vez
que reforzar los laws de dependencia con la Metropoli.

1.9.4 OTROS FACTORESQUE INCIDIERON

EN EL NACIMIENTO DE LA

UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA

Los estudiosos coinciden en agregar otros factores de indole mas prag-
matico en su intento de explicar el nacimiento de 10 educacion superior

en America hispanica colonial; entre ellos:



• La conveniencia de proporcionar oportunidades, mas 0 menos
similares a las que se ofrecian en 10 Metropoli, a 10 educacion
de los hijos de los peninsulares y criollos, con el fin de vincular-

los culturalmente 01 imperio y preparar el personal necesario
para ocupar los puestos secundarios y de 10 burocracia colo-

nial, civil yeclesiastica.

• Las dificultades en las comunicaciones, arriesgadas y costosas,
aconsejaban impartir esa instruccion en las mismas colonias.

• La presencia desde temprano epoca en los conventos del Nue-
vo Mundo de re/igiosos formados en /as au/as de universida-
des espano/as, principa/mente en Salamanca, deseosos de elevar
el nivel de los estudios y obtener autorizacion para conferir gra-
dos mayores. /IDe ahf que /as gestiones para conseguir /os
privi/egios universitarios fueron con frecuencia iniciadas por
estos re/igiosos de a/to preparacion academica/l

55.

1.9.5 LA UNIVERSIDAD COLONIAL

Y LA INSTITUCION ECLESIAsTICA

Entre las universidades que erigio Espana en sus dominios de ultra-
mar, a 10 Orden de Predicadores correspondiola iniciativa fundacional

en no pocos casos. En el Convento Dominicano de la ciudad de
Santo Domingo de 10 Isla Espanola surgio la primera universidad del
Nuevo Mundo, creada por 10 Bula de Paulo III en 1538. A esta
fundacion siguieron otras tambien a impulsos de la Orden en el

mismo siglo XVI: San Marcos de Lima (1551), de Mexico (1551), de
Charcas (1552), de San Carlos de Guatemala (1555), de Santiago

de 10 Paz, en Santo Domingo (1558). En el siglo XVlllos Dominicos
fundaron universidad en Chile, Quito y Cusco, ademas del Colegio
Mayor del Rosario de Santa Fe de Bogota. En el siglo XVIII fundaron

10 de La Habana e intervinieron en 10 de Asuncion, en Paraguay, y en
10 de Merida de Maracaib056.

Despues de los primeros ensayos, comenzo a surgir gran cantidad

de colegios, seminarios y universidades. Muchos de estos centros
nacieron rapidamente, cuando aun 10 accion militar de 10 Conquis-
to se hallaba vigente y cuando aun faltaba por abordar una multitud
de problemas urgentes inherentes 01 trabajo colonizador. Las universi-
dades de Lima y de Mexico se desarrollaron pronto y Ilegaron a cons-

tituirse en las universidades mayores y principales del continente.

Escudo de 10 Universidod de Son Marcos de Lima, fundada
en 1551 par 10 Orden de Predicadores.

Moneda conmemorativa de los 450 anos de fundaci6n de la
Universidad de San Marcos de Lima.



Las universidades particulares 0 menores ten ion privilegios V campos de
enseiianza mas limitados. Asumieron ese caracter en una primera etapa
las universidades surgidas de los estudios conventuales. "Sin embargo,
es preciso tener presente que, en virtud de 10 autorizacion contenida en

105 Siete partidas, 105 universidades pontificias eran tambien publicas, aun-

que se tratara de universidades menores, pues en un principio 105 bulas no
necesitaban del pose regio para su plena va/idez"59.

Sin embargo, las instituciones educativas superiores coloniales no siem-
pre encajaron totalmente en los modelos definidos por 10Recopilacion;
existen casos de universidades que mantenian caracteristicas tanto de

generales como de particulares V, a 10vez, eran colegios; este serio el
coso de 10 Universidad Santo Tomas en 10 mayor parte de su primera
etapa de vida. EI espanol Victor Gutierrez advierte sobre 10necesidad de
no mantener rigidamente este esquema de c1asificacion, pues 10realidad
historica fue siempre mas complejo. Nos invito, asi mismo, a profundizar

en los estudios de coso para evitar generalizaciones erroneas V poder asi

plantear con mayor certeza una tipologia de los colegios V universidades
coloniales60.

Las constituciones de las Universidades

de Salamanca V de Alcala

La estructura universitaria salmanticense 0 salmantina V sus estatutos fue-
ron 10guia V regia para las universidades hispanoamericanas, sobre todo
para las "mavores" 0 "reales". Los reyes se preocuparon incesantemente
por el cumplimiento de este cuerpo legislativo, que se caracterizo por ser

minucioso V ceremonioso. Essabida 10influencia de esta universidad en

el desarrollo de 10gramatica espanola, en 10difusion del humanismo de
cuno hispanico, en 10creacion del derecho internacional V, finalmente,
su participacion decisiva en el Concilio de Trento, que fijo 10estructura
del cristianismo catolico durante los cuatro siglos posteriores61.

Aparte de Salamanca, el otro modelo de universidad para America colo-

niallo proporciono 10Universidad de Alcala de Henares, fundada entre

1508 V1510 por el Regente Real de Castilla V Cardenal Francisco
Jimenez de Cisneros (1436-1517) sobre el esquema del Colegio-Uni-
versidad de Siguenza, autorizada por bula pontificia.

59 Ibfd.,p. 20.
60 GUTIERREZRODRiGUEZ, Vidor. op. cit., p.41 .

61 RODRIGUEZ CRUZ, Agueda Marfa. Gp. cit., pp. 12-24. t.l.

62 TUNNERMANN BERNHEIM, Carlos. Gp. cit., p. 30.



La preocupaci6n central de 10 universidad alcalaina fue 10 teologia,
materia que tambien ocup6 un lugar relevante en los estudios sal-

mantinos en 10 segundo mitad del siglo 'fY y comienzos del 'fY1. Su
organizaci6n correspondi6 mas bien a 10 de un convento-universi-

dad, siendo el prior del convento a 10 vez el rector del colegio y de 10
universidad. Esta circunstancia Ie daba a 10 instituci6n una mayor
independencia del poder civil. Ademas, en las universidades-colegio,
habia un "espiritu" diferente 01 de Salamanca: una mentalidad mucho

menos liberal que 10 salmantina.

EImodelo de Alcala se avenra perfecta mente a la estrategia
misionera de la "conquista espiritual" de las 6rdenes religio-
sas y sus pretensiones de poder temporal. Por otra parte, su
esquema era el mas adecuado para la formaci6n de "gru-
pos dirigentes" .... De ahr que el paradigma alealarno fue el
modelo preferido por Dominicos, Jesuitas y Agustinos para
sus fundaciones universitarias, siendo en cambio el arqueti-
po salamantino el escogido para las universidades "reales",

. "imperiales" 0 "publicas" como las de Lima y Mexico. En
esta doble modalidad es posible descubrir el antecedente
de 10 que mas tarde configurara la actuaci6n y trayectoria
de las "universidades nacionales" y de las "universidades
privadas". Siguieron el modelo de Salamanca las Universi-
dades de Lima, Mexico y Santiago de la Paz en Santo Do-
mingo, entre otras; en cambio, adoptaron el esquema de
Alcala, las Universidades de Santo Tomas, en Santo Domin-
go y Bogota, entre otras62.

Privilegios concedidos
alas 6rdenes religiosas

Losprivilegios pontificios concedidos alas 6rdenes religiosas contri-

buyeron tambien a definir el marco legal de 10 instituci6n universita-
ria colonial. Dominicos y Jesuitas -yen menor grado los Agustinos-

rivalizaron en cuanto 01 nivel de importancia de sus fundaciones
universitarias en America. Ambos disfrutaron de privilegios otorga-
dos por el Papa que las facultaba para crear colegios y universida-
des. La rivalidad entre Dominicos y Jesuitas hacia que cualquier

privilegio concedido a uno de ellos fuera inmediatamente gestionado

por los otros, hasta 1692 cuando Inocencio XII los equipar6 en

cuanto a tales privilegios.

Escudo de 10 Universidod de Salamanca, donde fueron
admirables los progresos teol6gicos de los grandes maestros
Dominicos Diego de Deza, Francisco de Vitoria, Melchor
Cano, Domingo de Soto, Domingo Banez, entre otros.





sentar "certificado de pureza racial" para entrar a los colegios V

para poder graduarse en las universidades. Los hijos ilegitimos, aun
blancos, tampoco eran admitidos. 5610 a comienzos del siglo XIX

estas disposiciones quedaron sin efecto, primero para los indigenas
V, mas tarde, para el negro, aunque en 10 practica rara vez se cum-

pli6.

Para los criollos, la situaci6n era distinta, pues ellos formaban parte del
sector "espanol" de 10sociedad. En consecuencia, disfrutaba del com-
plejo cultural trasplantado a las nuevas ciudades por los primeros po-

bladores. Sabemos que el criollo era un espanol"del Nuevo Mundo",
que compartia con los peninsulares toda la parte cultural Vque s610tras

varios anos se fue produciendo un choque con los segundos, sobre
todo por las contradicciones en el campo econ6mico V de poder.

Asi, la universidad colonial fue "senorial" V"segregacionista"65 , como

la sociedad a cuvos intereses sirvi6. Para ingresar a ella era menester
probar la "Iegitimidad Vpureza de sangre"; para graduarse, era pre-
ciso presentar una informaci6n de vida V muerte V cumplir un cere-

monial tan pomposo como caro. De ahi que, salvo excepciones,
como afirma Tunnermann, "ser rico e hidalgo eran condiciones ne-

cesarias para vestir copelo y usar bor/a". EI grado de doctor, "antes
que un tftulo cientrfico, era un blas6n nobiliario que venfa a aumen-

tar ellustre de la persona que 10 ten fa, que por necesidad debfa ser
de lustre prosapia"66; V habra ocasi6n de comprobarlo en el coso

particular de 10universidad objeto del presente estudio.

Fray Domingo de Las Casas,O.P. Antiquisimo 61eo encontrado
en Ramiriqui (Boyac6). Secci6n Arte, Pintura Religiosa. Archivo
Provincia Dominicana, Bogot6. Este fraile fue el capel16n de
la expedici6n de Gonzalo Jimenez de Quesada, que fund6
la ciudad de Santa Fe de Bogot6 en 1538.


