
La Compafiia de Tesitts y let 

Sagrada Teologia
Fundada para la mayor gloria de Dioe y consagrando 

si apostolado de las ciencias una gran parte de sa acti- 
vidad, la Compafila de J^eeda no podia menos de dedicaree 
con preferencia a la Sagrada Teologia, como a dencia 
qne, por antonomasia y mda directamente Que todas lae 
otrsB, de Oioe precede, de Dios trata, a Dios conduce: 
^^entia a Deo, de Deo, ad Deaxn'\

S. Ignacio es siempre el hombre del Principle y Fan- 
damento. Este paso ^ las Constituciones se presents 
bten caracteristico: ''Ck>mo sea el fin de la Compafiia y 
de loB studios ayudar a los prdximos al conoacimiento y 
amor divino y salvactdn de sua dnimas; siendo para esto 
el medio propio la Facultad de Teologia, en ^ta 
S6 debe insistir principalmente en las Universidades de 
la Compafiia'*. (‘) Poco despuis indica los dem^ estu- 
dios, que por lo general serdn realizados como m funciSn 
de la Teologia. Lo dice de las Letras: “Y porque asi la 
doctriita de la Teologia como el uso della requlere, 
espedalmente en estos tiempos, cognicidn de Letru...” 
(*). No de otra manera habla de la Filosofia, en palabras 
con que el “Ratio Studiorum" habria de dar. comienzo 
a las Reglas de los Professores de ^losoffa: “Asi 
mo porque las Artes o sdencias natural^ disponen los 
Ingenios para la Teologia, y sirven para la perfecta cog* 
nicidn y uso della, y tambi^ por si ayudan para los fi*

(1) C<m$$U. S€C. Jmu (Ut. et hiap.) P. IV c. XR d. 1.
(2) Conttit. Sac. (lat. et P, IV c. Xn a. 2.
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nes mismo3..{^) Como se ve, es el concepto de ‘Mn- 
cilia Theologiae”.

Cuatro siglos de historia muestran la fidelidad de los 
Jesuitas a esaa normas de su Fundador. Una prueba casi 
grafica de la importancia dada por la Companfa a los 
estudios teoldgicos. Abramos el volumen decimo de la 
“Biblioteca de la Compania de Jesus” de Carlos Som- 
mervogel, Tcnemos en ese tomo de imponente in-folio 
no mas que el (ndice de los volumenevs anteriores, orga- 
nizado en 1909 por Pedro Bliard. Muy sumariamente es- 
t^n senalados los autores de que anteriormente se ha da
do detallada informacidn bibliografica. Pues bien, que 
hablen los numeros en su austera elocuencia.

TEOLOGIA ..............
Sagrada Escritura .
Concilios ................
Patrologi'a ..............
Teologla Dogmdtica 
Teologla Moral ....
Teologia Catequ^tica 
Teologfa Parenetica 
Teologia Asc6tica ..
Teologia Pol6mica ..
Estos numeros son bien significativos (*). Sin em

bargo, por mas expresivos que sean ellos, cumple con- 
siderar principalmente la calidad de la produccidn. Tam- 
bidn de los Tediogos se puede decir “non numerantur, 
sed ponderantur”. Asl, procuremos evouar rdpidamente 
las hguras de los grande.s Tedlogos de la Compania. 
Claro esta que una excursidn de pocoa minutes por un 
pasado de cuatro siglos, no permitird mas que una vi- 
si6n panoramica. Solamente las grandes cimaa podran 
fijar un instante nuestra atencidn.

Pero antes de proseguir, se impone un homenaje 
al Doctor que la Compania, luego de iniciada su vida 
cientlfica, tomd como suyo y que hoy es el “Doctor Com
munis” de la Cristiandad entera. Cuando S. Ignacio lo 
escogid como nuestro autor de Teologia, senalando la 
Summa como el texto de nuestras escuelas (^), Santo

(3) Constic. Soc. Jesu (lat, el hisp.) P. TV c. XII d. 3 Cfr. Rat. 
Stud^ Reg. Prof. Philos., r. 1.

(4) (Cfr. Bibliotheque de la Compagnie de Je^us- ■ Backer • Som- 
mervogel • Bliard. Tcini. X, Paris, (Picardi, MCMIX. - Cuiqple anadir 
lo que M relierr al derecho ecleaiai^Uco, catulo':adu bajo el titolo de 
Jurisprudencia, en un total de 32 columnas, 6^ las cual<*« no mas de 2 
son eaclusivamente conwgrad-ss al derei ho civil,

(5) Constu. Soc. Jesit, P. IV c. XIV o. 1. Cfr. Epit. Instil. Soc. 
Jesu, a. 306, 1*^

682 columnas
77 >9

7 9 9
18
86 ft

30 9 9
10

112
224 ft

118
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Tomds todavia no habia recibido oficialmente de la Igle- 
sia el titub de “Doctor”, que S. Plo V le otorgd en 1565. 
La Compania debe asociar el nombre de ese Maestro 
incomparable a la glorificacidn de sus cuatro siglos de 
historia. La ortodoxia de nuestros autores, tantas veces 
alabada, se debe en gran parte a la fidelidad hacia la 
ensenanza del Doctor Angelico.

Ademas, fidelidad no significa servidumbre. La orien- 
tacidn intelectual segdn los grandes principios de Santo 
Tomds no ha impedido los puntos de vista personales de 
nuestros autores. Un “magisterdixitismo” (sit venia 
verbo) estrecho seria la muerte de la originalidad y re- 
duciria la investigacidn cientifica a un “psitacismo” in- 
fantil. Las normas de los Generales acerca de seguir la 
doctrina del Ang41ico (®) revelan siempre una mentalidad 
comprensiva. Bastaria citar como corona esplendida de 
todo la celebre carta de N. M. R. P. General Wlodimiro 
Leddchowski, “De Doctrina S. Thomae magis magisque 
in Societate fovenda”, de 8 de Diciembre de 1916. Las 
normas del Prepdsito General coinciden perfectamente 
con las que siete anos mas tarde S. Santidad Pio XI 
habria de senalar para toda la Iglesia en la Enciclica 
*‘Studiorum Ducem’'.

Para proceder con m6todo, consideremos primero 
la Teologia Dogmatica, despues mds rapidamente la Teo- 
logia Moral; y una palabra, por fin, sobre Teologia As- 
c6tica.

I. — TEOLOGIA DOGMATICA

Nadie ha escrito mejor sobre las grandes lineas de 
la Teologia Dogmatica de la Compania que el P. Le Ba- 
chelet (^). Trazando la curva de la historia de nuestra 
Teologia, distingue 41 tres periodos, que as! clasifica:

I - Primer siglo de la Compania: Periodo de bri- 
llo y de construccidn.

n - Segundo y tercer siglo, hasta la supresidn de 
la Compania en 1773: Periodo de asimilacidn 
y de vulgarizacidn.

Vease ia sintesis tan lucida que hace sobre la cuestidn el P. 
X. Lc Bachelet, S- cn el Dictionuaire de Tkedogie Ccitholique*
Jestates, t. VIII, le. p., col. 1012 • 1043.

(7) Cfr. X. Le Bachelet, S. J., Dictionnaire de Theologie Catholigue, 
art. /eauites, t. VIII, le. p., col. 1012 • 1069. En adelante citaremos abre- 
viadameute: Le Bachelet, DTC, Jisuites.

art.
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in - La Companla Reataurada: Perlodo de 
cidn y de renacimiento.

Eae gr^fico es impresionante por el paraleliamo 
el diagrama de la historia de la Teologia Catdlica en ge
neral en eae miamo tiempo. Aai, por ejemplo, la clasifi- 
cacidn es muy semejante a la de Scheeben. En la clasi- 
ficacidn de La Bachelet falta apenaa el perlodo de pro
funda decadencia, que corresponde a los ultimoa 30 anos 
del siglo XVIII y a los primeros 30 del siglo XIX. Es el 
tiempo de la Revolucidn Francesa y de las funestas con- 
s^uencias inmediatas del movimiento. Corresponde pre- 
cisam^te a la fase de la supresidn de la Companla y de 
los primeros anos de su nueva organizacidn. Asl, pues, 
la Teologfa de los Jesultas no ha conocido propiamente 
un perlodo de decadencia y estancamiento.

Nosotros nos detendremos particularmente en el 
primer perlodo; muy brevemente hablaremos del 
do, atendiendo un poco m^ al tercero.

reac-

con

segun-

I. Primer Perfodo 
Perlodo de brillo y de construccidn

El gran acontecimiento para la Iglesia y para la 
Teolo^a es el Concilio de Trento, de que un Jesulta, Pa- 
llavicini, ser6 el mia ilustre historiador. Ademds, seis 
Tedlogos de la Companla tomaron parte en el Concilio: 
Lalnez, Salmerdn, Claudio Jayo, Covillon, Canisio y Po
lanco (®). M4s que todos se han distinguido en la gran 
Asamblea de la Cristiandad loa Tedlogos pontificios Lal
nez y Salmerdn. El P. Astrain en trea largos e intere- 
santes capltulos estudia la actuacidn de esos dos gran
dee Jesultas en el Concilio (®). En la imposibilidad de 
acompafiar su exposicidn, recordaremos, apenas, con el 
miamo Astrain, que el P. Lalnez “era como el doctor 
habitual, a quien recurrla San Ignacio en las dudas que 
se presentaban” (i°).

El P. ^Imerdn pasd a la historia principalmente 
por los numerosos volumenes de “Comentariosl’ al Nue
vo Testamento. Salmerdn hizo de las lecciones sobre la 
Sagrada Escritura como su ministerio propio. Asl,

(8) C£r. Alfred Durand, S. J., DictionnMre dt Ic Bible, art. Jisuiiti, 
i. HI. 2e. p., col. 1407.

(9) Cfr. Antonio Astrain, S. J., Historia de la Cotnpania de Jesus 
en la Asistencia de Espana, t. I, 2* ed., 1912, Libro II, cap. XVI y XVII: 
t. n, 1914, Libro I, cap. X.

(10) Cfr. Antonio Astrain, op. cit. t. II, p. 213.

SUS



La CoMPA^k DE Jesi^s 41

‘'Comentarios" sod el resumen de sus lecciones al pueblo 
durante 30 afios (“).

El Concilio de Trento susdtd un movimiento teold- 
gico de los mis considerables, estimulado por la nece- 
sidad -de combatir al Protestantismo y facilitado por el 
invento de la imprenta. La contribucidn de los Jesuftas 
fu4 de las mayores. Que hable un autor extrano a la Com- 
p^la sobre esa “eflorescencia maravillosa y casi inau> 
dita de grandes hombres". Con la palabra Don L. Jans> 
sens: “Apud Societatem Jesu puUulant summi viri mi- 
ra et vix audita efflorescentia” (•*).

Apuntemos los mayores nombres segOn el orden 
geogrifico.

lusUa, La mayor gloria, sin duda, es Bellarmino, a 
quien la Iglesia ha distinguido con la aureola de Doctor. 
Para ponderarse lo que represents tai honor, convendrd 
recorder que, entre los santos del siglo XII en adelante, 
solamente la han recibido, como Bellarmino, los santos 
Bernardo, Alberto Magno, Tomds de Aquino, Bonaven- 
tura, Pedro Canisio, Francisco de Sales, Juan de la Cruz 
y Alfonso de Ligorio. Dos Doctores cuenta la Compafiia 
en apenas cuatro siglos de existencia y los Doctores de 
la Iglesia en m4s de 19 siglos son apenas 28. | Es la m^s 
elocuente y autorizada glorificacidn de su doctrinal

Bellarmino se inmortalizd principalmente por sus 
'^Controversias", '"obra capital en su g4nero, y de la 
cual se pudo decir que fud para la Teologia Poi4inica lo 
que la Summa Theohgiea de S. Tomis fud para la Teologia 
Escolistica’* (>3), Frecuentes veces han comparado sus 
“Controversias” a un arsenal en el que los defensores de 
ia Iglesia se han surtido y se surten hoy todavia de sus 
mejores armas, pues, segOn la obseryacidn de Montague, 
los controversistas toman de 41 casi todo, ut ab Homero 
poefoe (^^).

Alemania. Canisio ha merecido como Bellarmino el 
titulo de Doctor de la Iglesia. i Qu4 se podria ahadir de 
m4s glorioso sobre ese verdadero ^‘martillo de los here- 
jes", “nuevo Bonifacio” a quien tanto debe la Contra- 
Reforma en Alemania? Recordaremos no m4s que la fra-

(11) Cfr. Alfred Durud, Diet, de la Bible, art. Jisuius, t. Ill, 2«. 
p., col. 1405.

(12) Don L. JanoMDS, Pra^eetionea de Deo uno, t. I, p. 19. Frdbg. 
hn Br., 1899. Apud. Le Biu:belet, DTC. Jeauitea, col. 1043 > 1044.

(13) Le Bachelet, DTC, Jiauius, col. 1055.
(14) Apud X. Le Bacbelet, Diction, de Theol. Catk., art. Beliamin, 

t. 11, le. p., col. 598.
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se de Baronio: “Venerandus vir cuius laus est in Evan
gelic per omnes ecclesias” (^^).

Otro gran nombre es e! de Gregorio de Valencia, 
“doctor doctorum”, en la frase de Clemente VIII. Aun- 
que espanol de nacidn, por su actividad cientifica perte- 
nece a Alemania, habiendo ensonado principalmente en 
Dillingen e Ingolstad, antes de venir a Roma con oca- 
sidn de la controversia De auxtUis. Grabmann no duda en 
llamarle “Restaurador de la Teologia en Alemania” (‘®), 
titulo que ya antes le habia dado Scheeben (^^).

Belpica. Senalemos a Lessio, que ha de.iado “obra de 
alto valor doctrinal”, siendo particularmente famoso su 
libro “De perfectionibus moribusque divinis”. “Lessio 
queda, con justo titulo, catalogado como uno de los emi- 
nentes Tedlogos del siglo XVII” (^®). Gloria de la Com- 
pania en Belgica es igualmente Cornelio a Lapide, exe- 
geta de los mas ilustres, que comentd toda la Biblia, ex- 
ceptos los Salmos y el Libro de Job. “No hay otro autor 
que sea tan alabado por los predicadores de la divina 
palabra y que mas merezca ser recomendado”, advierte 
el P. Comely (’9).

A los Jesuitas belgas cabe tambien la gloria de la 
publicacidn monumental de Acta sanctorum, contribucidn 
magnifica a la historia eclesiastica. Juan Bollando em- 
pez6 a realizar el gran proyecto del P. Heribert Rosway- 
de: de aqui el nombre de hollandistas, dado a los continua- 
dores de la obra, que luego a los comienzos cont6 con la 
colaboracidn de Godofredo Henschio y Daniel Pape- 
broch. La organizacidn siempre mantuvo su alto nivel 
intelectual. Bastaria recordar en el siglo pasado a un 
Victor Buch, aun en el principio de este siglo al P. Car
los de Smedt (t 1911) y en nuestros dias a Hipdlito 
Delehaye.

Francia. A todos los demas eclipsa el nombre del P. 
Dionisio Petavio (Denis Petau), que ha enriquecido la 
Iglesia nada menos que “con una nueva disciplina llena 
de porvenir: la Teologia Histdrico-Patristica” (2°). “Ver-

CIS) Apud H. Hurler: Nomenclator Lilterarius Theologize Catholicae, 
Ed. 3^, Oeniponte, 1907, col. 1S>8.

(16) Martin Grabmann, Cesichichte der katolischen Theologie, 
Freibg. im Br., (Herder), 1933, S. 168.

(17) Apud Le Bachelet, DTC, Jesuites, col. 1055.
(18) F. Cayre, A. A., Precis de Palrologie, t. II, Paris, (Desclee), 

1930, p. 763.
(19) Rudolphus Comely, S. J., Introductio in U. T. Libras Sacros, 

vol. I, Ed. alt. (reimpr. 1925), Parisiis, (Lethielleux), p. 708.
(20) Cfr. Le Bachelet, DTC, Jesuites, col. 1048.
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dadero genio en erudicidn”, ‘‘Vaigle des Jesuites’\ es ade- 
m^s considerado como el creador de la cronologia (21).

En Petavio podemos notar ima de las caracteristi- 
cas de la Teologia de los Jesuitas: el cuidado de la par
te positiva a la vez que de la escolastica. ^S. Ignacio 
ya en sus “Ejercicios” no mandaba alabar a la ima y 
a la otra? (22) De aqui la explicacion de obras como la 
“Coleccion de las Actas de los Concilios” de los Padres 
Labbe (f 1667) y Hardouin (t 1729).

Inglaterra. Fu4 principalmente por la sangre como los 
misioneros Jesuitas ban honrado su fe catdlica. Con todo 
varies se ban distinguido asimismo por el apostolado 
de la pluma, usada como arma contra la herejia. Asi el 
Beato Campidn, los Padres Huntley, Persons, Mumford, 
y Juan Spencer (23).

Espana. Francisco Toledo es "considerado a justo ti- 
tulo como el padre de la Teologia Escolastica en la Com
pania de Jesus” (2^), autor de una magnifica "Enarratio 
in Summan Tbeologicam”. Su ensenanza era de las mas 
brillantes y apreciadas en su tiempo. Los Sumos Ponti- 
fices le dispensaron una confianza sin igual, particular- 
mente con ocasion de la correccion de la Vulsata. Como 
prueba citemos estas lineas: “Clemente VIII, Papa - Nos 
ordenamos que sea impresa esta edicidn de la Biblia, se- 
gun las correcciones indicadas por la Congregacidn, re- 
mitiendonos al juicio del P. Francisco Toledo, de la Com
pania de Jesus, a quien Nos delegamos, para el efecto, 
Nuestra autoridad” (25).

El nombre de Suarez dispensa de comentarios, pues 
habla por si mismo. El “Doctor Eximio” es creador de 
todo un sistema organico de Teologia. Pocas obras se- 
ran mas considerables en toda literatura cristiana. Bien 
sabido es que en Suarez “se escueba toda la Escuela”, o 
mejor, segiin la palabra de Bossuet, “la mayor parte de 
los modernos” (25).

Pensador original fue tambien el emulo de Suarez, 
Gabriel Vazquez, llamado “el Agustin de Espana”. Nu-

(21) J. M. de Madureira, S. J., A. Liberdade dos Indies, a Compa- 
nhia de Jesus, sua Pedagogia e seas resultados, t. II, Rio de Janeiro, (Ira- 
prensa Nacional), 1929, p. 74.

(22) Cfr. Exercitia Spiritualia, Reg. ad sentiendum cum Eccl., reg.

(23) Cfr. Le Bachelet, DTC, Jesuites, col. 1056.
(24) Le Bachelet, DTC, Jesuites, col. 1044.
(25) Apud Alfred Durand, Diet, de la Bible, art. Jesuites, t. Ill, 2e. p. 

col. 1408.
(26) Citado por F. Cayre, A. A., Precis de Patrologie, t. II, Paris, 

(Desclee), 1930, p. 773.

IIK
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merosas fueron sus desinteligencias con el “Doctor Exi- 
mio”, a punto que Scheben llegaba a atribuir a Vazquez, 
con relacidn a Suarez, la misma actitud de Duns Scoto 
con relacidn a S. Tomas: /iif S. Thomas, aegat Scotus (2^). 
Asl, ait Suarezius, tiegaf J'azquezius. Los puntos de vista di- 
versos indican antes la competencia excepcional de los 
do3 grandes ingenios. El P. Astrain muestra todo lo que 
hay de leyenda sobre las relaciones entre Suarez y Vas- 
quez en los dos anos de convivencia en Alcala: “Dicese 
que el Padre V’^azquez, con viveza juvenil, se complacia 
en oponerse a las opiniones de Suarez; y que, ensenan- 
do Teologia por la tarde, al entrar en el aula solia pre- 
guntar: “^Que ha ensenado el viejo esta mahana?”. Y 
oido lo que habia ensenado Suarez, se ponia de propdsi- 
to a combatirlo en la catedra” (2®). Sin embargo, se 
non e vero...

Otro gran nombre: Luis de Molina. Su obra mas 
famosa es la “Concordia”, que did ocasidn a la contro- 
versia “De auxilHs”: su importancia para la Teologia de 
la Compania es capital, pues sirvio para fijar la doctrina 
propia de los Jesuitas en cuanto a la gracia. Notemos 
a proposito la observacion justisima del P. de Ravignan 
(posteriormente desarrollada por el P. Matignon): todo 
espiritu doctrinal de la Compania se define por “la ten- 
dencia a guardar los derechos de la libertad humana y 
de la razon” (^s).

Portugal quiere participar tambien de la gloria en la 
cuestion de la concordia entre la libertad y la gracia. 
Alega que Molina, espahol de nacidn, es portuguds por 
la formacidn y por su ensenanza en Coimbra y en Ebora. 
Ademas, la ciencia media fud propuesta primeramente por 
Pedro da Fonseca, mas conocido como fildsofo y deno- 
minado el “Aristoteles lusitano”.

Ripalda fu6 llamado el “Cirilo de los tiempos nue- 
vos”, famoso principalmente por su tratado “de ente su- 
pernaturali”.

Gloria asimismo de Espana es Maldonado, aunque 
haya resplandecido sobre todo por su ensenanza filosd- 
fica y teoldgica de 30 ahos en Paris, que parecia revivir 
entonces sus grandes dias. Montaigne le dispensd prue- 
bas de verdadera amistad. Por la afluencia de discipu-

(27) Apud Cayrc, op. cit., p. 762, nolp 4.
<28) Antonio Astrain, S. J., Hist, de la Comp, de Jesus en la Asist. 

de Esp. t. IV, 1913, p. 69.
(29) P. de Ravignan, De CExislence el de I’lnslitut des jesuites, 

1844, c. HI. Apud Jacques de Blic, DTC, art. Jesuites: Theologie Morale, 
t. VIII, le. p., col. 1076.
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lo8 debla a veces dar clases al aire libre. Ante !a pos> 
teridad, mucho m^s le valieron sus Comentarios sobre los 
Evangelios, que compuso despu^s de retirado de la en- 
sefianza. El P. Comely no duda en escribir: “Se puede 
afirmar, sin exageracidn ninguna, que hasta ahora, no 
se ha publicado mejor comentario de los Evangelios"' (“). 
El P. Durand habla a su vez de ese 'incomparable co
mentario'": "Se podri sin duda actualizarlo en mis de 
un detalle, pero 41 no dejari jamis de ser consultado. 
Uno no sabe lo que mis admirar en Maldonado, si su eru- 
dicidn, 0 su firme buen sentido. En 41, la exigesis es 
a la vez segura y amplia. Conoce los Padres, sabe la 
cuenta en que se debe tener la opinidn de eUos, pero ain 
desconocer por esto las exigencies del texto’" (^0*

A prop^ito de Maldonado, y antes de concluir el 
anilisis del primer periodo, una palabra sobre los estu- 
dios biblicoB en la antigua Compania. El siglo posterior 
a! Concilio de Trento es por t^os reconocido como el 
tiglo de oro de la exegesis. Sobre la colaboracidn de los 
Jesuitas. oigamos a Vigouroux: "Los Jesuitas... tu- 
vieron el primer lugar entre los defensores de la Biblia 
contra los errores nuevos" (®2). Con el juicio del orga- 
nizador del "Diccionario de ia Biblia" concuerdan los 
Historiadores protestantes. Para Reuss, en el siglo 
"la exigesis ha sido cultivada sobre todo por los Jesui
tas, cuyas obras, muchas veces reimpresas en e! curso 
del siglo XVII, han eclipsado a todas las otras" (^).

II’ Periodo
Segundo y iercer siglo hasta la supresidn del Compafiia 

en 1773: Periodo de asimilacidn y de volgarizaeidn.
No hay propiamente de^encia completa, pero si 

inferioridad. No hay en rigor creacidn, sino mis bien 
conservacidn. Los maestros vdlense por lo general de 
los trabajos anteriores. Es la 4poca de los ManuaUs, de 
los Cursos, de los Tratados, de las lastituciones. El mds 
c41ebre de todos, con un cardcter enciclop4dico, es el 
curso Wirceburgensis, a que el P. Cristiano Pesch tributa 
este elogio: '^Omnium finis et digna corom^* (®^).

(30) Raddphut Corody, S. J., liuroductic in U. T. Libros Sacros, 
Tol. I, Ed. alt., (reimpr. 19^), Paritiia (Lethiellaoz) p. 699.

(31) Alfred Darand, Diction, de la Bible, ait. JUtUtez, t. Ill, 2e. p., 
ed. 1406.

(32) Apad Darand, loc. cU, col. 1403.
(33) Apad Durand, loc. cit., col. 1403.
(34) Apad La Bachelat, DTC, Jisuites, col. lOSl.
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Hay, sin embargo, contribuciones originales de mas 
de un autor, como sea el Opus theologicum de Sivestre 
Mauro, gloria de la Italia, como lo fueron Pallavicini y 
Viva, autor famoso de Damnatae theses. Los nuestros si- 
guen siendo defensores intrepidos de la autoridad ponti- 
ficia, contra todos los ataques de los Jansenistas y de 
los Galicanos.

III9 Periodo
La Compania Restaurada: Periodo de reaccion y de 

renacimiento
La Compania no quiere vivir del culto beato de las 

pasadas eras. Los Jesuitas de la Compania Restaurada 
no quieren ser "pigmeos degenerados de una raza de 
gigantes”. Asi, poco despues de restablecida la Compa
nia, la Teologia bien pronto reconquista su puesto de 
indiscutible primacia. El movimiento teol6gico que se 
intensifica en la Iglesia a partir de 1830, —despues de 
despertar el mundo de la pesadilla de la Revolucidn—, 
encuentra en la Compania muchos entusiastas.

El P. Perrone es el primer gran restaurador de los 
altos estudios teoldgicos. Bien celebre se hizo con sus 
Praeleclioncs Theulogicae y asimismo por SUS trabajos con
tra el Racionalismo de Hermes y sobre la Inmaculada 
Concepcion, doctrina siempre tan cara a los Jesuitas. 
Sobre ese aiigusto tema, pocos Teologos habran escrito 
mejor que el P. Passaglia: cuando public6 su obra, toda- 
via asociaba a su nombre las siglas S. J. Sommervogel 
tuvo que organizar a parte la “Biblioteca Mariana de 
la Compania de Jesus”, tantas y tan valiosas son las 
producciones de los Jesuitas respecto a la Santisima Vir- 
gen. Alin en nuestro siglo se ban distinguido con traba
jos sobre ese tema dulcisimo los Padres Terrien, de la 
Broise, Mattiussi, como en el siglo pasado el P. Jean- 
jacquot.

En las proximidades del Concilio del Vaticano los 
Jesuitas defienden intrepidamente la infalibilidad pon- 
tificia, lo que les vale el nombre de Teologos uluamontanos. 
Pio IX escoge para su Teologo en el Concilio al Padre 
Schrader (3^). Historiador principal del Concilio sera un 
Jesuita, el P. Granderath.

En el mismo Concilio brilla Franzelin, que es indis- 
cutiblemente uno de los mayores Tedlogos de la Nueva 
Compania. Profundo en su ensenanza, Franzelin no se

(35) Consuhese a proposilo el Liber Saecularis His/orioe Sodetalis 
Jesu ab anno 1814 ad annum 1914, Romae, (Typ. Polygl. Vatic.), 1914, 
p. 416.
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distingue siempre por la clareza de exposicidn. Permita- 
senos referir lo que a prop6sito cuenta Mourret. El esque- 
ma De doctrina catholica, discutido en el Concilio, tuvo por 
principal autor a Franzelin, que gozaba de la merecida 
reputacidn de sabio de primer orden. Sin embargo, los 
Padres Conciliares juzgaron que el esquema parecia 
obscuro y abstracto; el trabajo bubo de ser rehecho. A 
los alumnos de Franzelin, que no raro habian notado 
cierta nebulosidad en su ense&anza, no pas6 desaperci* 
bfdo el suceso. En 1883, Mourret paseaba por la Ciudad 
Etema, con uno de los antiguos discipulos de Franzelin, 
ya entonces honrado por su virtud y ciencia con la dig- 
nidad cardenalicia: **Alli est& el Cardenal Franzelin. Des- 
de mucho, la otecuridad de su enseilanza era para nos- 
otros una v^ad cierta; ahora, es una verdad de fe. El 
Concilio de Vaticano la ha proclamado por unanimidad 
moral de votos” (3®).

Contrapongamos a la alusidn maMvola de Mourret 
e! testimonio de alguien cuya voz pai^e no haberse ex- 
tinguido todavia entre nosotros. Criticando la “Historia 
de la Iglesia” de Mourret, el P. Yves de la Briftre sefiala 
“el papei considerable” de Franzelin en la historia del 
dltimo Concilio. “La ensefianza de Franzelin, escribe, 
habla constituido la m6s sdlida y la seria prepara- 
cidn t4cnica de las definiciones conciliares sobre las re- 
laciones mutuas de la razdn y de la fe (contra el fideis- 
mo), sobre las prerrogativas pontificias (contra el ga- 
Ucanismo). Mis adn, Franzelin ha sabido, el primero de 
todos, construir la tesis ortodoxa de la inmutabilidad y 
del desarrollo histdrico de los dogmas (contra todas las 
teorias de evolacionismo religiose que han de revivir en 
el Modemismo). Franzelin merecia ser aeftalado con ho
nor como uno de los mis ilustres maestros de la ciencia 
teoldgica de un siglo a esta parte” (®^).

Gran Tediogo es tambidn Palmieri, menos feliz en 
sus tentativas de atomismo filosdfico. “Es una de las 
figuras mis originales de la dpoca, escribe un historia- 
dor de la Teologia Catdlica en el siglo XIX, Bellamy. Sin 
tener una erudicidn tan vasta como Franzelin, concede 
sin embargo un lugar considerable a la parte positive. 
Pero lo vence por la penetracidn, por la claridad, por el 
encanto de su expoaicidn” (®®).

(36) Fernand Mourret, Le CondU du Vatican, Paris (Blood. A 
Cay), 1919, p. 205, note.

(37) Yves de la Briire, in Etudct, 5 F^vrier 1920, (t. 162), p. 371.
(38) J. Bellamy: La TkMogic Cathoiique au XlXe. siecle, 2e. &i. 

Faria, (Beaucbeane), 1904, p. \12.

:: •
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Inmensamente trabajador, el P. Palmieri fue conti- 
nuador, como moralista, de la obra de Ballerini. Tedlogo 
de la Sasrrada Penitenciaria y consultor de tres Congre- 
gaciones Romanas, encontraba tiempo todavia para 
poner un excelente comentario a la Comedia del Divino 
Poeta, libro que, por un delicado sentimiento de piedad 
filial, dedicd a su madre, siempre quejosa de no po- 
der entender ninguna de sus numerosas obras, porque 
escritas en latin recordar la “luce intellet-
tuale piena di amore?”.

El P. Kleutgen, “princeps philosophorum” en el de- 
cir de Le6n XIII, fue el “Restaurador de la Teologia Es- 
colastica cn Alemania“ (-lo). Todos los estudiosos de la 
misma conocen los nombres del Cardenal Mazzella, de 
Schiffini, Hurter, De San, Galtier, Beraza, Lange. Cris- 
tiano Pesch es notable especialmente por su Tratado 
De Inspiratione, mas aun que por sus Praelectioncs y por 
Compendium, obras siempre muy consultadas.

Una mencion especial merece Billot. Discipulo fiel 
—^ntre los mas fieles— de S. Tomas, segiin la tradi- 
cion de su querida Universidad Gregoriana, Billot ni 
por eso es menos personal. “Es principalmente, escribe 
Bellamy, un exegeta de S. Tomas, pero un exegeta de 
una singular perspicacia y de una e.xcepcional penetra- 
ci6n” (•’J). Llamado para la Universidad Gregoriana, 
Begun se dice por el mismo Le6n XIII, con el fin de 
orientar la restauracidn escolastica, alH, en un magiste- 
rio de mas de 20 anos, form6 numerosas generaciones 
de Tedlogos, a la vez que sus escritos le conquistaban 
renombre universal. Fu6 uno de los soldados de prime- 
ra linea en la lucha contra el Modernismo. Pio X lo dis- 
tmguid con la purpura cardenalicia. Muchos lo conside- 
ran el mayor Tedlogo de nuestro siglo. Por el rigor 
de su metafisica, su influencia sigue siendo de las 
mis considerables.

La exegesis biblica ha tenido un noble represen- 
tante en el P. Patrizi, en quien Hurter alaba la “inmen- 
s^a erudicidn” (*’2). Universalmente conocido es el Cursus 
Scripiurae Sacrae, iniciado por los Padres Comely, Kna- 
benbauer y Hummelauer. Ademas, la creacidn del Insti-

(39) Cfr. J. M. de Madiireira, S. J. A Liberdade dos Indios. a Com- 
panhia de Jesus, sua Pedagogia e seus resultados, II voL. Rio de Janeiro. 
(Impresa Nacional), 1929, p. 308.

(40) Liber Snecularis Hist. Soc. Jesus. Romae, 1914, p. 431.
(41) J. Bellamy, La Theologie Catholique au XlXe. siecle, 2e. ed 

Pans, (Bcaiichesne), 1904, p. 152.
(42) H. Hurter, Nomendator Theologiae Catholicae, t. V, £d. 3^ 

Oeniponte, 1913, coL 1583.

com-
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tuto Blbiico en 1909 di6 nuevo empuje a loa estudioe 
de Escritura. Son considerados ex^^tas de m^rito los 
Padres Corluy, Fonck, Vaccari, Bea, Condamin, Du
rand, Cal^s, Murillo, Pem&ndez y Huby, orgranizador 
Mimismo de un excelente manual de historla de las re- 
ligiones, g^nero de estudios en que el P. Pinard de la 
Bouilaye se convirtid en una verdadera autoridad. Y, en 
efecto, las dencias auxiliares se desarroilan inmensa- 
mente. El P. Jousse, con su estudio de psicologfa lin- 
gOlstica sobre los pueblos de estilo oral, —^libro que la 
critica ha recibido como “genial y prestigioso” (^)—, 
apunta nuevos horizontes para los estudios de las cues- 
tiones bfblicas.

El P. Prat ae inmortalizd con su Teologia de S. Pablo, 
no raenos que con su libro sobre Jesucristo. Pero, cuan- 
to al dltimo tema, el mayor monumento levantado en 
este siglo a la Persona adorable del Salvador, ea el Usus 
Christ del P. Leoncio de Grandmaison, libro que por cier- 
to pasar^ a la historia, A la altura de estos trabajoa 
es^ el Mysterium Fidd del P. de la Taille, as! como Los 
Origenes del Dogma de la Trinidad del P. Lebreton (prece- 
dido por un trabajo patristico del P. de R4gnon sobre 
el mismo tema trinitario). En Teologla Positlva es tam- 
bi^n toda una autoridad el P. Adh^mar d'Alds, como 
antes lo habia sido el P. PortaU4.

Aparecen numerosos tratados de Teologia Funda
mental, destac4ndose los de los Padres Dieckmann y 
d’Herbigny. El P. de Tonqu4dec, que se reveld notable 
fildsofo con su “Critica del Conocimlento”, ya antes 
muy apreciado por au “Introduccidn al Estudio de lo 
Maravilloso y del Milagro”.

Son cldsicos los trabajos de historia eclesidstica de 
los Bollandos y del P. Grisar, particularmente su estu
dio sobre Lutero. En arqueologla, ciencia auxiliar, el P. 
Marchi tuvo por discipulo en el siglo pasado al propio 
Rossi (^); en la misma materia, dejd trabajos memo- 
rabies el P. Grossi Gondi.

49
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II TEOLOGIA MORAL
Una de las grandes preocupaciones de la Compafiia 

desde el principio fue la de orientar los fi^es hacia el
(43) Lt ezpreai^n es de Henri Bremond y se ec^entre dttda en 

un articulo de Gtston Fesserd, Etudes, 20-Vn-1927, (t. 192), p. 145.
(44) Viase a proposho el reciente articulo del P. Engelbert Kinch- 

Jt en la Revista Gregorianum, Fasc, HI ■ IV, 1940, p. 564406:
r. Giuseppe Marchi, S. f. wtd Giovanni B. De RoseC.



50 Teolocia

confesonano. Era mucho de lamentar el abandono del 
santo tribunal. De aqui, por parte de los nuestros el 

formar buenos confesores, tarea particuiar- 
mente necesaria entoncea. Bastan'a recordar que, en 
Itaha y en Alemaiiia, por ejemplo, muchos sacerdotes 
m siquiera sabian la fdrmula de absolucidn, como tam-

ceremonias de la Misa 
c 1 D de Milan, como se lee en la vida de
S. Cailos Borromeo, se llegaba a decir como en proverbio: 
je vuoi aniiare al inferno, jatti prete (,
oo nocesidad inmediata de buenos confesores expli- 
pa/ desenyolvimiento de la casuistica, moral apli- 
rada. De ella hicieron un arma contra la CompaMa 
acusada de laxista porque distinguia en el santo tribu-

de medico, insistiendo sobre la 
T\OQ\on obhgacionuta del estncto deber. El mas c^lebre de 
esos ataques fue el de las Provindales de Pascal, “menti- 
ra inmortal , —inmortal por la seduccidn encantadora

foiido, justamente inclufda la Iglesia en el Imlex. A Pascal, influenciado por los 
Jansemstas. contrapongamos la afirmacidn del catolici- 
spo Jose de Maistre: "La sociedad cambian'a de faz 

hombre se sometiese a practicar solamente la
Bellas quHl ^a’ eTcuTdo”

Paralelamente a ese estudio practico. se des- 
envolvid en ia Compani'a el estudio tedrico de la moral 

verdadera casuistica sin una moral bien 
justificada. Cumple anadir la circunstancia de ser la 
bumma Theologica el texto de nuestras escuelas: ahora

Secundae es un estudio 
^ ■ '^o^ientandola, nuestros grandes

Teologos ban prestado a la ciencia eclesiastica senalado 
servicio. De aqui que nuestros mayores moralistas del 
primer siglo son tambien los grandes dogmaticos* 
buarez, un Lugo, un Vazquez, un Molina, un Lessio.

una referenda especial a los grandes 
moralistas, una mencidn —por lo menos— de la parte 
que toma la Compania en la defense del Probabilismo

un

'’rT de Ls fnentes en Jacques Je Blic, Diet

Jacques de B]ic DTC. Jesiiites, col. 1080. Sobre los ataouea contrails
Dictionnaire Apologitique de la 

rot Cathohque, art, Theologie Morale, t. IV, col. 1635.1656
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(<®) lo que confirma la observacidn, ya antes dtada, del 
P. de Ravignan, de que todo esplritu doctrinal de la 
Companfa se define “por la tendencia a guardar los de- 

. rechos de la libertad humana y de la razdn” (^).
Suarez, con aquel su admirable sentido juridico, qui

zes la mayor parte de su inmenso talento, escrlbid el ad
mirable tratado De leabus, siendo igualmente notables 
los De Religione (obra importante para la asc6tica) y De 
Sacramentis.

£1 tratado De justitia et jure escrito por Lessio era 
altamente apreciado por S. Francisco de ^les (5°). Pero 
m6s renombre todavia obtuvo el anAlogo tratado de Luis 
de Molina. Jacques de Blic Ilega a decir que Molina, "el 
m^s representativo de los escritores de la Compafiia, 
psicdlogo y jurista no menos que fildsofo y Tedlogo, 
[es] por venture adn mAs notable por la cienda espcntosa 
(Molinier) de su De jure et justitia que por su lamosa 
Concordia"

Sin embargo, la autoridad mAxima en la cuestidn 
De justitia et jure no es Molina sino Lugo, cuyo tratado 
"pasa como el mAs excelente que existe en la Iglesia 
de Dios sobre esta materia" (^2). Sabido es que, para 
S. Alfonso Maria de Ligorio, el Cardenal Juan de Lugo 
es el autor preferido, despuAs del Doctor AngAlico. "El 
P. Lugo, dice S. Alfonso, despuAs de S. TomAs, puede 
llamarse, sin temeridad, el principe de los otros Tedlo- 
gos, pues, al discutir las dudas este autor, muchas veces 
sin tener nadie que le precede, aplica de tal suerte 
la segur a la raiz que las razones aducidas por Al difi* 
cilmente se pueden refutari' (“). Escribe el P. Astraln: 
"muchos, siguiendo la estimacidn que hacia S. Alfonso 
Maria de Ligorio, no vacilan en llamar [al P. Lugo] 
el primer moralista del mundo" .

Independiente y original, prudente y^profundo, con 
un pensamiento de luminosa penetraciAn, "entre los 
TeAlogos del siglo XVI y XVII, Lugo tiene un lugar fue- 
ra de igual al lado, si no arriba de SuArez", escribe el P.

(48) Consultese a prop6sito Jacquea de Blic, DTC, Jisuitet, col. 
1085-1086.

(49) P. de Ravignan, De I'Existence et de Vlnstitut des JSsuites, 
1844, c. m. • Cfr. nuestra Dota 29.

(50) Apud Jacques de Blic, DTC, Jisuites, eol. 1088.
(51) Jacques de Bile, loc. cit., col. 1088.
(52) Antonio Astraio, S. J., Hist, de la Comp, de Jesus en la 

Asist. de Esp^ t. V, 1916, p. 83.
(53) Apud Astrain, op. cit., p. 88.
(54) Astrain, loc. cit., p. 88.
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Bernard (^®). Una de las caractensticas de su doctrina 
es la estrecha uni6n de la Teologia Moral y de la Teologia 
Dogmdtica, base de la primera. “Para la una como para 
la otra, la misma simplicidad genial en el m6todo que va 
derecho a los principios, de donde han de salir, a con- 
tinuacidn, como por si mismas, las aplicaciones” (5®).

Tomas Sanchez no escribid muchos libros, pero su 
tratado De sancto Matrimonii Sacramento bastd para in- 
mortalizar su nombre, “poniendole en primera linea en- 
tre los Tedlogos moralistas... Como opinan personas 
prudentes, hasta ahora no se ha presentado en la Igle- 
sia quien sobrepuje al P. Sanchez en [la] materia” (s^). 
“Egregium opus”, dice S. Alfonso de Ligorio; “nihil 
supra” anade mas energicamente el Cardenal D’Annibale 
{^®). “Bello monumento de moral cientifica”, dice de 
Blic (59).

Castropalao publicd un curso complete de Teologia 
Moral. “Resuelve las cuestiones con tanta copia de doctri
na, con tan seguro criterio y acertada prudencia, que 
es mirado, con raz6n, como uno de los moralistas cl6- 
sicos y cuya autoridad es de las mds seguras entre los 
tratadistas de moral” {^o).

Hemos hablado de la autoridad excepcional que S. 
Alfonso de Ligorio atribuia a Lugo. Oigamos ahora lo 
que dice el Santo Doctor respecto a los Jesuitas en ge
neral: “En cuestidn de Moral, no cesare de repetirlo, 
ellos fueron y son todavia los maestros” Y verda- 
deramente mucho se ha valid© 61 de los moralistas de 
la Compafiia, particularmente de Lacroix, de Zaccharia, 
y de Bussenbaum, cuya Medulla constituyd un aut6ntico 
6xito de libreria, con 40 ediciones en vida del autor y 
200 entre los anos 1668 y 1770. El 6xito del libro de 
Busenbaum hace pensar en el exit© de la pequena Teologia 
Moral de Escobar, que en doce anos (1644-1666) tuvo 
12 ediciones, o bien, en la rapida y reciente difusidn del 
Summarium del P. Arregi, de que en 19 anos (1918-1937) 
se han editado 138.lOU ejemplares. Nadie puede dudar 
de la comodidad de tales resumenes, que suponen, sin 
embargo, un previo estudio cientifico de la moral.

(55) P. Bernard, Dictionn. de Theologie Cath, art. Lugo, t. IX, le. 
p., col. 1072.

(56) P. Bernard, loc. cit., col. 1072.
(57) Antonio Astrain, Hist, de la Comp, de Jesus, t. IV, 1913, p. 65.
(58) Apud Jacques de Blic, DTC, JesuUes, col. 1089.
(59) Jacques de Blic, loc. at., col. 1089.
(60) Antonio Astrain, Hist, de la Comp, de Jesds en la Asist. de 

Esp., t. V, 191, 88.
(61) Apud J. de Blic, DTC, Jesuites, col. 1073.
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R».2S.“a:stS3 SEf.-;
Compendium ha servido de ndcleo de toda una literatura 

A? ^ticos farJsaicos que se ocupa-
ron de 61 en el mismo Parlamento de Francia Dei 
Opw MoraU de Ballennf, publicado, despu^s de la muer- 
te del a^r, por el P. Palmieri, dice Ren6 Brouillard

materia, la obra mis considerable del siglo” (83). Bucceroni tambi6n se hizo 
tecion de moralista. Vermeersch parece renovar todos 
08 temas, inslstiendo, como el c6Iebre Lehrakuhl. en 

pnndpios y en las conexiones con la aac6- 
® mismo de su obra ya es un programs —

pr^pio. response, consilia; lo mismo se 
diga de la substituddn del orden tradicional de loa 
damientos por el de las virtudes.

^ autoridad de G6m'cot y de Nol- En Espafla se distingue Ferreres 
Ubach.

una gran repu>

man-

y entre nosotros 

CapeH^*^ autondad de primer orden Wemz y

en el 
mora*

III. — TEOLOGIA ASCETICA
fundamental es evidentemente el libro de 

tos ^rcictos. La Enciclica Mens Nostra, de S. Santidad
^ elogios de los siglosMteriores wbre ese libro, a la vez tan peouefio y tan

^®l*2mente reinante, en la

ocasidn del cuarto centenario que estamos celebrando, asi se express: ‘‘Nos es grato enal- alabanzas e! m6todo de la ^tica
incomparable autondad, 

^ crfticas dirigidas contra nuestra

„ caracteristica de los Eiercicios dlea-iT^d^de* ^ ** espirit^a-
lidad de S. Ignacio es dorainada por este principio:
focie/ift ejf, Deus non denegat gratiam... Con S
Agustin, 61 aabe que Dios no ayuda de ordinario sino a

(63) Renj Brouillard, S. J,, A>c. cit^ ooL 1639.
irt. Th4o’
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los que se ayudan a si mismos, y el parece darnos cons- 
tantemente esta consigna: Ayudatc y el cielo le ayudara' 
(^■*). A1 juicio de un Jesulta, anadamos el de un Sulpicia- 
no, Pourrat, en su obra famosa sobre “La Espiritualidad 
Cristiana”: “S. Ignacio, segun refiere Ribacleneira, con- 
forraaba su conducta a este principio: “Trabajemos co- 
mo si el suceso dependiera de nosotros y no de Dios. Tra
bajemos con energla, pero con esa intima persuasion que 
nosotros no hacemos nada, que Dios hace todo”. Esa 
gran ley de su accidn, lo es tambien de su espirituali
dad". (6S).

Senala a continuacidn Pourrat el caracter de com- 
bate de esta espiritualidad disciplinada, que tanto exige 
del esfuerzo personal contra el “quietismo protestante”; 

- y muestra c6mo servia a religiosos dedicados a los tra- 
bajos de apostolado en medio del siglo, obligados por lo 
tanto a encontrar su propia seguridad en una formacidn 
interior muy sdlida (^^).

A la accidn de la Compania, reconocenlo todos, se 
debe en gran parte la difusidn por toda la cristiandad 
de la practica de la oracidn mental, del examen de con- 
ciencia y de los retiros espirituales, tres “elemento.s 
esenciales de la espiritualidad de la Compania" (^’).

Evidentemente habian de ser numerosos los comen- 
tarios y los estudios sobre los Ejcrdcios del Fundador. 
Algunos llegarian a gran perfeccion. Sin pretender or- 
ganizar una lista completa, ni mucho menos, mencione- 
mos en la antigua Compania los nombres del P. Luis de 
la Palma, “el hombres que mas a fondo estudid los Ejer- 
cicios”, en el decir del P. Astrain (^®); de los Padres Ga- 
gliardi, Masucci, Pinamonti, Judde, Petit-Didier, Dier- 
tins, Ferrusola, Belecio. Empecemos la lista de la Com
pania Restaurada con el gran General P. Roothaan, cu- 
yo comentario es clasico; citemos los Padres Vigitello, 
Francisco Regnault, Ponleyoy, Bucceroni, Antonio De
nis, Watrigant, Debuchy, Longhaye, Meschler, Humme- 
lauer, Arturo Codina, Nonell, dell’Olio, Calcagno, Brou, 
Luis Peeters, y Schilgen. Ademas, todos los grandes 
maestros de la vida espiritual en la Compania (y de

(64) Pierre Bouvier, S. J., Diet, de Theol. Cath., art. ]esuites, 1. 
VIII, le. p., col. 1095.

(65) P. Pourrat, La Spiriltialite Chretienne, vol. Ill, 5® ed.. Paris, 
(Gabalda), 1927, p. 65-66.

(66) P. Pourrat, op. cit., p. 63-71.
(67) Pierre Bouvier, S. J., DTC, Jesuiles, col. 10%.
(68) Antonio Astrain, S. J., Hist, de la Comp, de Jesus en la 

Asist. de Esp., t. I,, 2^ ed., 1912, p. 161.
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los principales de ellos diremos pronto una palabra), se 
ocuparon, mds o menos directamente, de los Ejf’rcidos.

Estudiando la espiritualidad jesui'tica, no podria- 
mos olvidar la propagacidn del culto al S. Corazdn y a 
la Santfsima Virgen. Cuando nos referiamos a la Teo- 
logfa Dogmatica, ya hemos dicho una palabra sobre la 
‘'Biblioteca Mariana de la Compafiia de Jesus”. Senale- 
mos ahora algunos de los defensores y tratadistas de la 
devocidn al S. Corazdn de Jesus; el Beato de la Colom- 
bi^re, los Padres Galliffet, Croiset, Bernardo de Hovos;
- la modema Companfa, el eminente Tedlogo Ram'i^re 
los Padres Gautrelet, Emilio Regnault, Franciosi, Bain- 
vel, Vermeersch, Hamon, Boubde, y Alcafliz.

Una alusidn adn a la defensa de la causa de la co- 
munidn frecuente, sostenida desde los primeros momen- 
tos hasta los decretos de Pio X, de Polanco a Cros.

Pero ya es tiempo de recordar los grandes nombres 
de nuestra espiritualidad. Luego a continuacidn de S 
Ignacio debe venir el Beato Fabro, su primer compane- 
ro, a quien la Compania debe Canisio: el “delicioso” 
Memorial de ese hijo de Saboya, en quien Pourrat ve 
algo del “alma sonriente de S. Francisco de Sales’’ (69) 
es considerado “una de las joyas de la literatura asce- 
tica” (7°).

en

Aun entre los que trataron directamente con S. 
Ignacio citemos, como lo hace el P. de Guibert (^>), a 
S. Francisco Javier por sus cartas e instruccones a los 
misioneros, a S. Francisco de Borja por sus Meditadones 
y por su Diarium Spirituale. Anadamos, con Pourrat, el 
nombre del Padre Ribadeneira, “que ha edificado 
rosas generaciones cristianas con sus Flores de los San
tos' (^2)

nume-

Bellarmino, Suarez y Lessio figuran con justo titulo 
en todas las listas de autores asc6ticos. Del P. Luis de 
la Palma, con su famoso Camino Espiritual, ya hemos di
cho, que es considerado como “el hombre que mas a fon- 
do estudid los Ejercicios” (23).

Citemos al P. Arias, muy sdlido en su doctrina. Men- 
cionemos asimismo los tratados sistematicos de Rossig-

.o Spiritualite Chretienm, t. Ill, 5e. cd., Paris
(Cabalda), 1927, p. 71-72,

(70) Apud Ad. Tanquerey, Compendia de Teologia Ascelica y Mis- 
h'cfl, trad, dc la 6* ed. Iran., Paris. (Desclee), 1950, p, XXXVII.

(711 P. Josephus de Guibert, S. J., Theologia Spiritualis Ascetira 
et Mysnca, Edit, alt., Romae, tUnivers. Greg.), 1939, p, 45I-4o2.

(72) P. Pourrat, La Spir. Chreiienne, III v., 5e. ed. 1927. p. 74.
(73) V6ase nueatra Dota 68.
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noli, Crombecio, y Godinez (Wading), cuya Prdctica, de 
la Teologia Mistica fue completada por el P. de la Reguera.

Desde el Peru redactada en latin “una verdadera 
enciclopedia espiritual” el P. Alvarez de Paz, a quien 
Bossuet llama “Sabio Jesuita que tratd mas largamen- 
te que todos los otros la Teologia Mistica” (^^).

Del Obispo de Meaux es tambien este juicio sobre 
el P. Baltasar Alvarez: “Una de las glorias de su Com- 
pania y que, entre los confcsores de S. Teresa, ha sido 
aquel en que ella ha visto mas grandes cosas” (^®). Fue 
por cierto un gran mistico.

Mistico tambien fue el P. Luis de la Puente, justa- 
mente el bidgrafo del P. Baltasar Alvarez. Pero el P. de 
la Puente es conocido principalmente porque nos ha de- 
jado “la coleccion mas completa y admirable de medi* 
taciones que se ha escrito” (^^).

Tan celebre o mas que La Puente es el P. Alonso 
Rodriguez. Sin detenorse mucho en especulaciones, el P. 
Rodriguez trata de un modo practice de la perfeccum y 
virtudes cristianas. Esas paginas jamas dejaran de encon- 
trar lectores. Pourrat reconoce en el libro del P. Rodri
guez “un manual clasico de espiritualidad, universalmen- 
te adoptado desde varies siglos. Pocas obras han ejerci- 
do una acci6n tan honda y tan vasta” ('2).

Su homdnimo, el humilde Hermano Alonso Rodri
guez, recibo de Dios las mas altas gracias misticas. Es- 
cribiendo por obediencia los favores que el Sehor le dis- 
pensaba en la oracidn, el santo portero del Colegio de 
Mallorca deja una autobiografia espiritual en que el pue
blo cristiano escuentra mucho para alabar a Dios ("D-

De Espana pasemos a Francia. El P. Le Gaudier se 
inspira en el P. Alonso Rodriguez para su tratado De 
perfectione vilae christianae.

Si Le Gaudier hace pensar en Alonso Rodriguez, 
Lallemant recuerda antes Baltasar Alvarez. Es el el fun-

(74) Antonio Astrain, S. J., Hist, de la Comp, dc Jesus en la Astsi. 
de Esp., t. IV. 1913, p. 88.

(75) Apud Pierre Bouvicr, S. J., DTC, Jesuites. col. 1108.
(76) Apnd Pierre Buiivier, S. J.. DTC, jesuites, ccil. 1108.
(77) Antonio Astrain, S. J., Hist, dc la Comp, de Je.sus en let .isist. 

de Esp., t. IV, 1913, p. 8.5.
(78) P. Pourrat, La Spiritiiali/e Chretienne, t. III. .5i*. eil.. Pari?, 

(Gabalda), 1927, p. 319.
(79) En la niicva Compania hay otro ea«o de herinuno coadjutor cs- 

critor: Enrique Foley, con 8 tomos sohre lu hisluria de loi jesuftas en 
Inglaterra. Cfr. Lib. Saec, Hist. Soc. Jesu, Roniae (Typ. Polyph Vatic.), 
1914, p. 492.
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dador de la Ilamada Esatela IgMciana Francesa (^). Lalle- 
mant insiste sobre la pureza del corazdn y sobre la direo 
cidn de) Esplritu Santo, “los dos polos de toda espiritua> 
lidad”, segdn escribe (^0* Els un mistico que ejerce gran 
influencia. Su discipulo, el P. Rigoleuc> es quien le publi- 
ca La doctrina espiritual. De este libro dice Pouzrat: 
cuantas almas La doctrina espiritual del cdlebre Jesuita 
no ha conducido a la 8antidad!"’(^).

Las ensefianzas del P. Blnet se acercan a las del 
P. Lallemant. Entre los predecesores y contempordneos 
de 6ste 01timo« se puedeii sefialar Le Gaudier <de quien 
ya hemos hablado), Saint-Jure, Coton« Hayneuve, Jean 
Suffren. Discipulos de Lalleznant son Nouet, Ragueneau 
y Crasset, pero principalmente el c41ebre P. Surin.

En el siglo XVllI se distinguen los Padres de Cau- 
sade y Grou. Notobles son los trabajos de los Jesuitas 
de Bretafia, ascetas a la vez que pre^cadores de misio- 
nes populai^. Entre ellos, citemos a los Padres Guillor^, 
Huby, Maunoir, Nepveu, Le Valois (®®).

Ties grandes nombres en Italia. S4gneri combats el 
quietismo de Molinos. Discipulo de S4gneri es Pi]iamon> 
ti. De ^aramelli son e! Directorh Ascetico y el Direttorio 
MUtico, “uno de los tratados mis completos de misti- 
ca” (W).

Otros autores espirituales de la antigua Compafiia: 
Nicolis Lancicio, Caspar Druzbicki, Drexelio, Dirddnck, 
Pergmayr (®®).

Pasemos a la nueva Compafiia. El restaurador de la 
Compania en Francia, P. Picot de Cloriviire, estudia la 
oracidn. Del mismo tema se ocupan en trabajos muy 
apreciados los Padres Poulain, de Maumigny y Mauricio 
de la Tailie. El P. de Grandmaison estudia La Religion 
personal; ademis, sus amigos le rednen los Escritos espL 
rimales. Ya hemos hablado del P. Ramiire, notable es- 
pecialmente por su Divinisadon del cristioTto. Recordemos 
aun en F^ncia los Padres Valuy, de Lehen, Olivaint, 
Gautrelet, Terrien (los dos dltimos citados anterior- 
mente).

(80) P. PourrM. La Spirit, Chrit,, u IV, 3e. Ad.* Puia (Gabtlda), 
1928, p. 50^.

(81) Apud P. Pounat, op. dt, IV, p. 69.
(82) P. Pourrat, op. cif., IV, p. 77.
(83) Veaae Pourrat, op. cit. IV, p. 108>127.
(M) Ad. Taaqaerey, Compendia de Teologla Aaedtica y Misdca, 

tnd> de la 6* ed. fraoc., Paris, (Desclec), 1S>30, p. XXXVni.
(85) Veaae Josephus de Guibert, S. J., Theologui Spiritaalis Asce- 

tica et Mysdcat Ed. altera, Rooiae (Uaivera. (kegor.) 1939, p. 453.
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Otros nombres: j\Iach, Lyonnard, Coleridge, Max 
Huber, Goodier. Zimmermann compone un manual de 
asc4tica y el P. Seisdedos estudia en cinco volumenes Io3 
Principios fundaentales de la misfica.

De entre los libros de meditaciones, no podriamos 
olvidar los de los PP. Chaignon, Vercruysse, Hamon y 
Pierre Charles.

Difunden los principios asceticos de la Compania los 
Padres Carlos de Smedt, Meschler, Plus, Foch, Laborde, 
Lippert, Hoornaert y Martindale.

Distinguense en el analisis psicoldgico los PP. 
Eymieu, con su famoso Gobierno de si mismo. y Sinety, 
autor del estudio PsicopatologUi y direcciSn.

Senalemos por fin la Revue d'Ascclique y de Mystique, 
publicada bajo la direccion del P. Jose de Guibert, y que 
estudia en el aspecto histdrico, doctrinal y psicologico 
las grandes cuestiones de ascetica y mistica. El mismo 
P. de Guibert dirige con M. Viller y F. Cavallera un 
Diclionnaire de SpirituaUte, ascetique ct mystique. Asimismo 
es del P. Guibert un excelente compendio sobre esta par
te de la Teologia.

Es ya tiempo de concluir. Una evocacidn rapida de 
cuatro siglos muestra la importancia excepcional que 
siempre ha dado la Compania a los estudios teoldgicos. 
Sus Constituciones ya lo determinaban. El voto del Con- 
cilio de Trento, de que fueron preferidos los Jesuitas a 
todos los demas para la formacidn del Clero en los Se
minaries: “Si reperiantur Jesuitae, ceteris anteponendi 
sunt”, (®®) impuso a la Compania una mayor obligacidn 
de consagrarse a las ciencias sagradas. Bien lo prueban 
nuestra numerosas facultades de Teologia. Una sociedad 
que existe unicamente para la mayor gloria de Dios, de- 
bia cultivar la ciencia que, por antonomasia y mas di- 
rectamente que todas las otras, de Dios precede, de Dios 
trata, a Dios conduce: “scientia a Deo, de Deo, ad 
Deum”.

FRANCISCO LEME LOPES, S. I.

(86) Concilio de Trento, sess. XXIII, De Reformatione, cap. XVIII. 
Apud J. M. de Madureiro, S. J., A Liberdade dos Indios, a Compankia 
de Jesus, sua Pedagogia e seus resultados, II vol., Rio de Janeiro, (Im- 
preosa Nacional), 1929, p. 52.


