
La Compania de Jesus y la 

Filosofia *
Senores:

Un escalofrio angustioao sacudi6 el alma del P. 
Ignacio cuando corrian los di'as del ano 1639.

Habia fusionado su ideal apostolico con el de sus 
companeros en una orden religiosa que iba pronto a na- 
cer; habia sonreido ante la aprobacidn verbal del Jefe 
de la Iglesia, prenda segura de un exito cercano; habia 
emergido —como la nave de la peligrosa bruma— de 
las tendenciosas calumnias destructoras, para navegar 
en un ambiente de esperanza, cuando de pronto un cam- 
bio en la Corte Vaticana, tornd esa esperanza en un 
agrio desengano.

Por eso, cuando despues de continua plegaria y de 
intenso bregar, se expedia, el 27 de setiembre de 1539, 
la Bula de aprobacion de la Compania de Jesus, los ojos 
del antiguo peregrino de Manresa brillaron de santa ale- 
gria, y en su alma sopld consoladora, la misma brisa que 
aletea en el mar despues de una deshecha tormenta.

Los cien anos que han pasado desde entonces cua- 
tro veces, forman el recuadro de una vida: la vida de 
la Orden de Ignacio de Loyola, que aporta su grano de 
arena para ei gran edificio en construccidn: la Iglesia 
de Cristo. Historia de familia, senores, que los hijos se 
deleitan escuchando; que vosotros, sus allegados, os com- 
placeis en recordar como el hermano que gusta escu- 
char las historias de sus hermanos y cuyos fastos os 
gozais en celebrar, como celebran sus grandes dias aque- 
llos a quienes liga no un vinculo material, sino otro cien 
veces mas profundo: el vinculo de la simpatia, de la 
admiracidn y del amor!

* Esle discurso y el sigulente fueron leidos en el homenaje de 
las Facultades de Filosofia y Teologia a la Compania de Jesus en su 
IV Centenario.
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Dos elementos, senores, integran la actividad de 
una orden religiosa: el uno, exlerno. esc^nico, esta for- 
mado por la atmosfera social y las costumbres de la 
epoca, (jue dan su tonalidad, no solo a determinado pe- 
riodo histdrico, sino a loda v{v(‘ncia organica que den- 
tro de el estructiira. K1 otro elemento es interno, vital: 
es el ospiritu de la Orden. (jiu' I’lorcce y alimenta cada 
momento de su existencia. Kstos dos elementos 
jugan y funden entre si, dandu por resultado una plasti- 
cidad admirable, que hace fecunda la accidn del apds- 
tol destinado a llevar a Cristo a la.s almas de todos los 
tiempos.

se con-

San_ Ignacio did a su Compania un espiritu de pe- 
rimetro inmenso. Su fondo es el conocimiento de Cristo, 
la cicncia de Dios, vivida por los Ejercicios y profundi- 
zada por la Teologia, y su contorno es tal que le per- 
mite adcntrarse en los hombres para inyectarles esa so- 
lucidn salvadora. Pero para enlrar en el santuario del 
hombro, es menester franquear la puerta de su inteli- 
gencia, que solo se abre a la sabiduria y a la verdad, cu- 
ya luz nos llega por medio de filosofia.^He aqui la razdn 
de los profundos estudios de la Compania. La Teologia 
delinea el fondo; la filosofia el contorno de su activi
dad. y ambas encuadran una figura central, cuva visidn 
da oleadas de vida a todu jesuila: la imagen del Cristo 
que conocid en los Ejercicios Espirituales.

Senores, la actuacidn de la filosofia jesuitica en el 
fondo escenico de la historia tema que nos ocupara 
por estos mementos —ofrece los cuadros mas pateticos, 
revcladores de un vigor interior extraordinario.

Seame permitido, ante todo. indicar la enorme des- 
proporcidn entre el tema amplio de cuatro siglos y fe- 
cundo como pocos. y el exiguo tiempo de que diapone- 
mos. Estas palabras seran una rapida ojeada, como una 
revisla de actualidades, que podnin al menos hacemoa 
entrever. las fntimas relaciones que han mediado aiem- 
pre entre la Orden de Ignacio de Lovola y la gran Filo
sofia de Aristdteles y de Santo Tomas.

Desde el ano 1300, epoca del primer florecimiento 
escolastico, hasta el 1600, median dos siglos que hilva- 
nan los estadios sucesivos de nna caida fatal del Esco- 
lasticismo: “son siglos que envuelven la gestacidn de lo.s 
tiempos modernos, dice Franca; un sopio de independen- 
cia recorre Europa de norte a siir, levantando principea 
y soberanos contra el dominio de los Papas; mientras el 
Cisma de Occidente, relajando el rigor disciplinar de los 
clerigos, abona, con la corrupcidn de costumbres, una
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ttenra feraz para la implantacidn de la Reforma. Asf, 
poco a poco, se liquidaba el gtorioso p^ado de Santo To- 
BO&B y anquilos&base el alma de la vieja Escol^tica. (‘).

En este paisaje asreste nace la Companla de Jesds. 
La mirada del Santo Fundador se dirigid afanosa hacia 
al mundo enfermo y socavado per las doctrinas refor> 
mistas, mientras imprimfa a la Hija de sus fatigas, el 

que la habla de caracterizar: la defense de la Igle- 
«ia y la conquista de las almas.

For eso Menendez y Pelayo se atrevid a decir que 
la Compafiia no habla tenido infancia, porque al ama- 
necer ya de su vida, se ve trabada en la lucha sin cuar< 
tel eon los enemigos de la Iglesia; cuando sus hijos mds 
ttustres^ como Lainez, Salmerdn y Bobadilla, dejando sus 
nombres identificados con el Concilio de Trento, sefLala* 
ban. el derrotero que hablan de seguir sus hermanos en 
el correr de los tiempos.

La historia de la filosofia —sehores— anota a me* 
diados del siglo XVI, un fogonazo vivlsimo en aquella 
fUoso^a que parecla morir. El resurgir escolastico des- 
pertado por el Concilio de Trento, puede gloriarse de 
Mntar con los m^ grandes ingenios filosdficos.

Este movimiento de reforma, se arrincona primero 
en Espafia a donde, en frase de Thonard, “se habla des- 
plazado el centro mismo de la cristiandad (^) y de alll 
rebota y se esparce por los imbitos del mundo.

Para comprender la importancia y la popularidad 
que alcanzaron en Espana la filosofia y la Teologla, de* 
bemos posesionamos un poco de su ambiente, a primera 
vista algo exdtico. Alll, no solamente los doctores y uni* 
versitarios hablaban de filosofia y de teologla, sino que 
hasta el mismo pueblo estaba pendiente de las disputes 
escol&sticas y las seguia con la misma avidez con que 
nuestro pueblo sigue los pasos de la escuadra britanica 
o la Uuvia de paracaidistas sobre Greta. Y esto es expii* 
cable, porque a falta de comunicacidn exterior, que hoy 
bace chico al mundo, a falta de guerras civiles y religio- 
gas de que la munfa la misma topografla, el alma reli* 
giosa e intelectual de la Espaha del XVI encontrd una 
expansidn natural en las luchas de la mente. (3)

Pues bien, sehores, en este ambiente, un hombre y 
una pol^mica polarizan la atencidn del mundo.

(1) Mar^chal; Precis d’h. de la Phil. Mod., T. I, p. 36; Lou-
- rdn 1933.

(2) Thooard F. J.; Prdcis d’ H. de la Phil. 1937.
(3) Astralo; H. de la C. de J. en la A. de Esp., T. V, p. 83, Ma

drid 1916.
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Un hombre estudiaba en la Universidad de Sala
manca y el 16 de junio de 1564 ingresaba en el novicia- 
do de la Compania. “En las clases de filosoffa quedaba 
muy atr^s respecto de sus condiscipulos; un hermano 
le repetia la leccidn dada por el profesor para que pu- 
diera entenderla. Pero un dia se hizo sentir una mudan- 
za inesperada. Despues de una clase en que ae habi'a ex- 
plicado una de las cuestiones mds arduas de filosofia, 
el condiscipulo de FRANCISCO SUAREZ, se afand por 
simplificarsela, pero con pocas esperanzas de hacdrsela 
entender. Cuando termind, le dijo Suarez: si quiere, voy 
ahora yo a exponer la cuestidn, porque me parece que la 
he entendido. Suarez expuso el asunto con admirable 
precisidn y amplitud. Asombrado el repetidor, comunicd 
la mudanza al profesor. Este, a fin de cerciorarse de la 
realidad, senald a Suarez para impugnar en el inmedia- 
to ejercicio de argumentacidn, la tesis que se habia de 
discutir. Hizolo con tal amplitud y profundidad, con tal 
solidez y agudeza, que hubo de acudir el mismo profesor, 
en auxilio del defensor que estaba a punto de ser derro- 
tado”. La vida de Su^irez puede encajonarse en estas 
dos palabras: ensenar y escribir. Pero la dimensidn de 
su alcance no se puede reducir, porque al decir del Car- 
denal Gonzdlez: “despu4s de Santo Tomds, es la perso- 
nificacidn mas eminente de la filosofia escolastica”.

Suarez no s61o da el empuje inicial con Bellarmino 
al metodo positive e histdrico en la investigacidn teol^ 
gica y filosdfica, sino que estampa su originalidad en su 
concepcidn filosdfica. Mendndez y Pelayo proclama “que 
no hay libro mas admirable que las “Disputaciones Me- 
tafisicas” en que la profundidad del anilisis ontoldgico 
llega casi al ultimo Hmite que puede alcanzar entendi- 
miento humano. (-*) Fud el quien did a la Metafisica, la 
altiva forma constructiva que hoy ostenta; fue 41 quien 
le did en su estructura interna, una trabazdn que va del 
ente a sus “pasiones”; luego a sus causas; luego a la 
causa increada, Dios; luego a la causa creada, el hom
bre, y al hombre como individuo, como miembro de las 
varias sociedades ascencionalmente graduadas, hasta 
llegar a la misma sociedad de las naciones U), aV, se- 
nores, el mundo ontoldgico, creado e increado, gira alre- 
dedor del SER, en una contruccidn de contornos perfec- 
tamente delineados. Asi el cofundador, con el gran do-

(4) Gascon; Los Jesuftas en Men^odez y Pelayo, Valladolid 1940.
(5) “Hispanitas Philosophans”, Eiudios 1939, p. 471.
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minico Victoria, como lo demostrd el ilustre P. Ives de 
la Briere, (®) del Derecho Intemacional, deduce la estruc- 
tura del mundo, con la estricta unidad de un ente juri- 
dico-politico, donde las distancias y las f4rreas barreras 
4tnicas desaparecen, tr^sformado en un todo moral, 
que exige leyes, unidn y concordia; donde las diversas 
familias humanas forman un pueblo cuyos derechos y 
deberes deben establecerse en una asamblea presidida 
por el Dios de todos, que es supernacional, superestatal, 
porque cada uno puede con todo derecho llamarle Padre!

Senores, el hombre que atrajo sobre si, mAs que 
ninguno, la atencidn del siglo XVI es, sin lugar a duda, 
el P. Francisco SuArez.

Y la polAmica fu4 la gran controversia “de auxiliis”, 
de los auxilios de la divina gracia, que aunque directa> 
mente teoldgica, tenia sus raices en un problema filosd- 
fico transcendental.

Tal vez nunca, desde los tiempos de S. Agustin, bu
bo un conato mas atrevido en la especulacidn Humana. 
La lucha se trabd entre el P. Domingo BAnez, dominico 
y el jesuita Luis de Molina y pronto se universalizd de 
tal suerte que hizo converger la atencidn de los pueblos 
cristianos. Querian solventar un enigma: la relacidn del 
hombre con el Creador.

La salvacidn del hombre, senores, y esta es la cues- 
tidn teoldgica, no es s61o obra de Dios, sino tambiAn del 
hombre. Esta obra la integran tres elementos: la gracia 
de Dios; el acto de virtud del hombre y la gloria que me- 
rece. La gracia de Dios no la merecemos; el Sehor nos 
la da por su sola bondad. Mas no pasa asi con el acto de 
virtud: ponemos un acto de virtud porque queremos y 
cuando queremos; la gloria no es mas que un premio 
justo a nuestra virtud. Pero, como podemos poner libre- 
raente un acto de virtud ? Si la dependencia de Dios en 
la creatura es tan absoluta, que nada puede obrar sin 
que 41 lo quiera, la que se reduce nuestra libertad? Y 
cuando el hombre se precipita a una accidn impia, qui4n 
es el culpable; iel o Dios? Somos libres, senores, o la 
palabra libertad es una mascara con que se disfraza un 
fatalismo cruel?

No es extrano, conociendo el ambiente de la 4poca, 
el apasionamiento que despertd esta polAmica. A un ac
to pubUco que exponia la doctrina predeterminista de 
BAhez, sucedla otro en que Molina o sus discipulos ex- 
plicaban la ciencia media y este acto encontr6 eco en otro

(6) Ivea de la Briere; Victoria et Suarez, Parfa 1939.
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y otros que a^uzaban la discusion en forma inconcebi- 
ble. La Inquisicibn intervino, se llevd el asunto a Roma, 
se discutid ante el Sumo Ponti'fice, pero nada se estable- 
ci6 en definitiva. El P. Molina dejd estampado en su 
libro “La concordia del libre albedrio con la gracia divi- 
na” el “mas feliz esfuerzo de la filosofia cristiana, al de- 
cir de Sortais, para conciliar entre si, segun el pobre 
alcance de nuestra razon, “res olim dissociatas, liberta- 
tem et principatum” dos cosas que aparentemente no 
se podian coordinar, la libertad del hombre y la sobera- 
nia de Dios” (^).

A la par de Suarez y Molina, las huellas dejadas por 
el Cardenal de Lugo son hondas. Su tratado de Justitia 
et Jure, es el mas profundo que se ha escrito hasta el 
presente’’, y los altisimos elogios, dice Astrain, que le 
han dado otros doctores, sobre todo San Alfonso Maria 
de Ligorio, no nos permiten dudar de la excelencia de 
una obra, que atrae la universal admiracidn del orbe ca- 
tolico”. (®)

Ni podemos dejar en olvido los nombres de Pedro 
Fonseca, de Vazquez, de Toledo, de Lessio, de Pereira, 

Que aquilataron con su ciencia el prestigio 
filosdfico de la Compania del siglo XVI.

Senores: la culture filosdfica jesuitica de este tiem- 
po, no qued6 taponada en Europa: el sello m6s aut^n- 
tico de su volumen enormes es la venerable Universidad 
de Cdrdoba: “Fue ella, como el P. Furlong, (9) la obra 
de mayores alientos y la mas prolifica llevada a cabo 
por los PP. de la Compania en estas regiones del nuevo 
mundo. Medio siglo despu4s de fundada la ciudad, los 
jesuitas pensaron en erigir una Universidad. En 1610 
inauguran el Colegio Maximo. Tres anos mas tarde, el 
Convictorio de San Francisco Javier y un ano despu^s 
quedaba virtualmente constituida la Universidad que
en 1622 Gregorio XV y Felipg III elevaban oficialmente 
a titulo de tal, bajo la advocacidn de “San Ignacio y de 
la Purisima Concepcion”, y le otorgaban el privilegio de 
dar titulos validos en todos los dominios de Espana.
Asi Cordoba, como dice el Dr. Noboa Zumarraga, co- 

raz6n de nuestra Republica, fue durante esta 6poca tam- 
bien su cerebro; y es porque en ella se conjugaron una 
mentalidad despejada y un corazdn bien formado, por

(7) Sortais; Precis d’H. de la Phil. Ancienne. p. 417.
(8) Astrain, o. c. v. 5.

. Furlong; Los jesuitas y la cult. Rioplatense, p. 69, Montevi-
deo 1933.



La COMPAfifA DE jESt^ 33

lo qtie Cdrdoba seri siempre motivo de nuestpo orguUo 
y sfmbolo de nuestras puraa tradiciones”.

El fogonazo escolistico —•eenores— ai medlar el 
■iglo 17 se extingue, y la gran filosoha de Santo Tom^ 
eae en tin sopor letal. Esta decadenda es justa. La cien* 
da poaitiva se habria camino con paso r&ptdo y aeguro, 
y los fildsofos en vez de aprovechar este progreao, lo 
deamienten y lo desprecian. Pero como este ad^bsmto es- 
taba bien fundado y era cierto, la filoaoffa —es natu
ral—> se desprestigiaba ridiculamente. Por eso, a peear 
de que acd y alld aparecen algunos ingenios, podemos 
dedr que el racionalismo de Descartes, el empirismo de 
Locke, el sujetlvismo de Hegel y de Schelling, y sobre 
todo, el idealismo y agnosticismo kantiano, bablan torna
do, a mediados del siglo paaado, todos los puestos de 
avanzada de las Universidades europeas.

Sefiores: hoy dfa el infiujo de un hombre guiado 
por una idea prolificamente impia, nos colma de admi- 
racidn. Una sola voluntad polariza millones. Les impo- 
ne sus ideas y las exalta a la efeecidn de las empresas 
mis inconcebibles.

1^ dltimas ddcadas del siglo pasado, al contar- 
nos an duelo entre un hombre contra una nacidn enters, 
parecen esbozamos las lineas de este cuadro contempo- 
rineo. El hombre que lucha es Josd Kleutgen y U na- 
ei6n es Alemania.

Eleutgen tenia en su espiritu la inquietud que roi- 
na en Donaund, su tierra madre. Admitido en la Com- 
pahia de Jesds en 1878, y terminados sus estudios, co- 
menz6 a preparar como un consumado estratega, la lu
cha que sofiaba.

Alemania era la patria de Kant, el fildsofo del idea- 
ilsmo, de Lessing, el literato de Kant, de Schiller, la en- 
camacidn podtica de Kant, de Herder, y era natural que 
fuese oscurecida por la falsa luz de estos fuegoe fdtuos 
y se olvidase cada vez mis de la f iloso^ perenne. ^

Tratibase ante todo de desbaratar prejuicios con
tra “eae mitodo de argumentar —como decia Diderot 
de la Escolistica— al que se habia reducido el Aristo- 
telismo, salpicado de mil cuestiones pueriles", y de de- 
mostrar c6mo la Escolistica, lejos de ester en pugna 
con la ciencia, acenteba sus verdaderos fundamentos, 
al inervar todo saber en el mismo proceso intelectual: 
la abstraccidn.

Una a otra se suceden las obras de Kleutgen con 
un intento fijo: en 1882 aparece ‘'Uber die alten und 
neue Schulen”; en 1882 “Xfber den Glauben und Wun-
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derbare” y luego sin interrupcidn sus dos obras maes- 
tras: “Die Theologie der Vorzeit” y “Die Philosophie 
der Vorzeit”. (^o).

Tan Ilena es la foja dc servicios del P, Kleutgen, 
tan profunda su penetracion filosdfica y teoldgica, que 
Le6n XIII, al oir la noticia de su muerte, exclamd con 
tristeza: “era el prmcipe de los fildsofos. (ii)

La lucha de este campedn de la filosofia encontrd 
eco en el cmpeno restaurador de la Civilta Catdlica 

(12) el mas grande periodico jesuitico, de los PP. Litera- 
tore, Tapparclli, Cornoldi y del candnigo Sanseverino 
y una oficializacion auguradora del triunfo en la enci- 
clica de Leon XIII Aeterni Patris, cuyo diseno trazd (is) 
que colocaba en au pedestal de honor al gran Santo de 
Aquino y a toda su filosofia. La aparicion de la Encicli- 
^ —senores— scnala una pagina blanca en la historia 
de la filosofia catdlica y todavia en el unanime clamo- 
reo de la resurreccidn escolastica, podemos distinguir 
las voces de los ilustres hijos de la Compafiia: Regnon, 
Delmas, Tongiorgi, Palmieri, Urraburu y otros.

El dia de hoy —senores— el panorama de las inte- 
ligencias ha sufrido una profunda alteracidn. El siglo 
XX es el siglo de los descubrimientos cientificos 
como los esiabonos de una cadena, parocen emerger 
trabados del abiamo de lo ignoto. Sin esta faceta, la ul
tima pagina de esta crdnica estaria incompleta. La mera 
ndmina de los hijos de la Compafiia que sobresalen en 
el campo cientifico, amontona y desmedra valores que 
exigirian verdaderas historias. Desde el gran entomdlo- 
go aleman P. Enrique Wasmann, hasta el fundador de 
la I. C. A. I. una de las mas famosas escuelas polit4cni- 
cas del mundo, P. Perez del Pulgar, fallecido el ano pa- 
sado, extiendese una noble falange cientifica: los fisi- 
cos y quimicos Wulf y Victoria, los astrdnomos Rod4s, 
Gianfranceschi, Sechi, Colin, Dechevrens, los bidlogos 
Dressel, Bolsius, Barnola, Pujiula y nuestros conocidos 
PP. Laburu e Ignacio Puig que honran el nombre de la 
Compania, el uno con su erudicidn Psicoldgico-Caracte- 
riologica y el otro como digno director de nuestro obser- 
vatorio y por la constante y acometedora inquietud por 
el progreso de su ciencia.

En armonia con esta inquietud cientifica —seno- 
“la filosofia moderna, como decia un ilustre pro-

(10) ZeischriU fiir katholische Theologie, 1933, p. 184,
(11; Estudiiis Eclrsiasticos, 58.
(12.1 Estudius Eclcsiasticos, 58,
(13) Zejt«;hnft cit. p. 199.

un

que

res—
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fesor (1^) esta marcada con una como angustia de los 
problemas gnoseoldgricos. El eje Descartes - Kant, sigue 
trabajando el pensamiento filosdfico de nuestros dlas”. 
Sobre ese eje carteaiano kantista ha girado toda la suce- 
siva planteacidn del problema filos6fico modemo por 
excelencia: el valor extramental de nuestros juicios, o el 
problema critico. Y es en este problema delicado don- 
de han investigado con toda seriedad cientifica, enca- 
rando de frente el asunto, talentos conocidos en todo el 
mundo, como el gran dominico Garrigou-Lagrange, a 
cuyo lado, con mente mas certeza quizes en este punto, 
figuran los jesuitas Naber, Picard y sobre todo De Vries 
con su genial obra Denken und Sein.

En la lucha acerrima contra el kantismo, que por 
desgracia, todavia informa el pensamiento general, el 
P. Marechal ha sellado su nombre con una obra “Le point 
de depart de la Metaphysique” que ocupar^ un lugar 
prominente en la historia de la filosofia. En Alemania, 
los PP. Lindworski y Frobes atraen la atencidn de los 
psicdlogos experimentales, hasta el punto de ser el pri- 
mero, Ilamado a honrar la catedra de la Universidad de 
Praga y de ser la Psicologia Experimental del segundo, la 
fuente a donde van a controlar sus experiencias, psic6- 
logos de todos los campos doctrinales. Y en nuestro 
pais —senores— ignorado y humilde como era, no pue- 
do pasar por alto la venerable figura de nuestro gran 
profesor el P. Francisco Marxuach, a quien asisti en sus 
dltimos instantes, y cuyo diafano pensamiento ilumind 
las aulas de esta facultad.

Antes de terminar s^ame permitido tributar un 
homenaje de carino y admiraddn, sintetizando en 61 la 

. que siento por todos los grandes hermanos citados — 
al hombre cuya luz percibimos solo por breves instan
tes, el ilustre y sabio Padre Ives de la Briere, cuyos des- 
pojos mortales descansan bajo nuestros muros. Su dedi- 
cacidn a los estudios Derecho Internacional, su excepcio- 
nal competencia en ellos y su incontestable influencia en 
los asuntos mas intrincados entre la Iglesia y los Esta- 
dos le merecieron una carta laudatoria del mismo Be- 
nedicto XV.

Los ejemplos de este hombre —senores- 
zados con su doctrina profundamente humana, forman 
un manto que desde el humilde camposanto, nos cubre 
a nosotros, sus hermanos y todos los que admirasteis su

entrela-

(14) £. Pita, £1 problema critico {undameDtal, (pr61ogo), Faaclcu' 
loa S. M. V. 4.
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Integra personalidad, '*asegur^ndonos, frente a las pseu- 
dorresurrecciones materialistas, y frente a la horrible 
hecatombe de hoy, que describe un angustioso interro- 
gante, para el mahana, la unica resurreccidn verdade> 
ra de individuos y pueblos, la de Cristo N. Sefior”. (*5),

ANDRES CAPFERATA, S. I.

(IS) CriteHo, D. 679, p. 221.


