
ORIGENES HISTORICOS
DE LA EXENCION DE LOS RELIGIOSOS

Los últimos años del siglo XII son, err cierto modo, alarmantes y lle--
ga.n a preocupar a los hombres de más visión y autoridad en la Iglesia cató-
lica. La revolución filosófica, fraguada lentamente, pero con efectos fecun-
dos ; la protesta reformatoria que lanzan las nuevas sectas y tendencias,

místicas de los siiglos XI y XII, hacen presentir una batalla no tan fácil
de ganar (I).

Hasta fines del siglo XII la Iglesia había seguido de cerca, pero quizás.
un poco confusamente, este revivir de sectas misticas que podian llegar
a comprometer su unidad secular.

El primer Decreto que reacciona contra esta gama de errores es de 1183.
Ludo III se decide a dar el paso definitivo, como es condenar a estos fa-
náticos predicadores, falseados y falsos, que, bajo la capa de reforma, no
quieren reconocer ningúna autoridad jerárquica sobre sus pretensiones.

El citado Romano Pontífice, en su carta condenatoria, esquematiza
muy bien, y además brevemente, dos pensamientos que después Inocen—
cio III tratará de actualizar can , toda la fuerza de su voluntad.

En el primero proclama el valor y la responsabilidad de la jerarquia„
como institución de derecho divino (2). En el segundo hace notar con in'

(1) Para el movimiento reformatorio de los siglos 	 GRUNDSIANN, M.: Religióse Be--
wegungen im Mitte(alter. en "Historische Studien", Heft 267 (Berlin, 1935), pp. 5-50; THEL-
VE, H.: Die Ketzervervolg. ungen im If. und f2 Jahrhundert (Berlin, 1927), pp. 27-35. Una lista
de las principales herejlas de este siglo nos la da Lucio Ill: MANSI: Conciliorum amplissima -

Collectio, XXII, col. 477: "... in prirnis ergo Catharos, et Patarinos, et eos qui se Hurniliatos,
vet Pauperes de Lugduno, falso nomine mentiuntur, Passarinos, Josephinos, Arnaldistas, per-
petuo docernimus anathemati subiacere" Lucio III, en su carta "Ad abolendarn diversamm
haeresum" a Enrique II, rey de Inglaterra (XVI Kalendas aprilis an. 118i) expone de una
manera general los errores principales de las sectas arriba indicadas: "Negación de la autoriddd
suprema del Romano Pontifice, abusos en la predicación hecha sin permiso de la autoridad
competente, negación de todos o de La mayor parte de los sacramentos, corno el baurismo,.
matrimonio, eucaristía" (IVIANsi, op. cit., col. 477). Las mismas ideas repite mis tarde Inocen-
rio III en el II Decreto del Concilio Lateranense IV (1215). Ur. NANsr, op. cit., XXII, col. 990.

(2) MANS') op. cit., XXII, col. 982-880. Dice GRUNDMANN a este prop6sito, op. cit., Y. 69:
"Die energielose Politik des Nachfolger Lucius 	 hat jedoch diesen Kampf nicht durchge-
furht. Am Ende des 12 Jahrhundeirts stein die Iderarchische ¡Cirrhe und die religi6se Bewe-
gungen starr, feindlich und gespAnnt elnander gegentiber, jede bestreit der anderer die
Berechtigung des Auspruchs, die wahre christliche Kirche daKzustellen jecle erklart die andere-
rtir hiretisch, cine Vermitlelung schien unm6glich".
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sistencia los peligros que estos sectarios—los herejes—están creando a la
disciplina eclesiástica (3).

Inocencio III, el gran Papa del Medievo, "più uomo di azione che pen-
satore" (4), siente también esta prepotencia del error y de la corrupción
moral que están invadiendo los sagrados recintos de la dignidad y santidad
de la Iglesia. Lo mismo que su antecesor, Inocencio III invoca, y aun casi
exige, la colaboración del poder temporal para la solución urgente de
estos problemas que se plantean al Papado.

Lucio III confiaba ya en la ayuda del poder civil, y así lo manifestaba
en una de sus cartas:

Cum nhnirum,„ ideoque nos, carissimi fill! nostri Federici Him_
tris Romanorum imperatoris, semper augusti, praesentia pariter et
vigore suffulti, de consilio fratrum nostrorum, necnon aliorum pa-
triarcharum, archiepiscoporum... contra Ipsos hoereticos consurgimus,
et omnem hoeresim quocumque nomine censeatur, per huius consti-
tuticcnis seriem, auctoritate apostalica condeannamus" (5).

Se advierte, pues, aquí un optimismo legítimo en el Pontífice, quien
cree firmemente en el prestigio de su autoridad universal.

Alguien, sin embargo—citamos a SCHLAEYER—, ha proyectado ideas
no tan sanas sobre la actuación de Inocencio III frente a la herejía y al
poder de los príncipes temporales. Este investigador de la Historia medie-
val admite sin titubeos los dos puntos del programa del Pontífice citado,
pero da demasiada preponderancia a un tercero que no nos parece oportu-
no: la decadentia potestatis. Para este autor, en Inocencio III se encontra-
rían dos realidades fuertes, dos sentimientos excitantes: el del orgullo de
una autoridad que se encuentra en su apogeo, y el del presentimiento amar-
go que Ile llega a presentar una decadencia pontificia por obra del poder
temporal y nacionalístico (6).

3) MANS!, op. cit., XXII, cols. 986-990.

(4) Cfr. MACCARRONE, M.: Chiesa e Stab() nette &Urine di Papa Innocenzo III, en "Latera-
num", an. VI, nn. 3-4 (Romae, 1940), p. 156. Pero no se puede tomar esta frase en un sentido
totalmente exclusivista. Dice a continuación el citado autor, ib., pp. 156-57: "Tullavia penslero
ed azione del grande Pontefice sono strettamente unit' cd O necessario lo studio dell'ulno
dell'altra per comprendere la sua figura storica".

(5) Id., op. cit., XXII, col. 478.

(6) Idea de Igtesta y Estado en Inocencio III: CARLYLE, A.: A history of mediaeval theorg
In the west (1903), pp. 151-158; BURDAC.II, M.: ¡lienzo und die yeistige Wandlung seiner Zeit.
Vom Mittetalter zur Reformatión (Berlin' 1913), pp. 240-45. Aun mejor que los citados:
MACC.ARRONE, M.: Chiesa e Stain netta dotirina di Papa Inocenzo Ill, en "Lateranum", an. VI,
nn. 3-4 (Romae, 1940); TILLMANN,

No hay que creer que la ambición de las Ordenes Mendicantes en la defensa del Papado
era exclusivista. Existe una nota bastante imparcial en lo que se rettere a los derechos de
ambos poderes. Efr. Ixclinium, V.: histoire des institutions monarchiques en France, II: La
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A nosotros no nos interesa juzgar de estos postulados históricos, ya
que solamente enunciamos el factor herejía-inmoralidad como paso previo
a nuestro estudio de las causas de la exención y revolución mendicantes.

Lo que, ciertamente, no se puede negar es que Inocencio III, contento
o temeroso en la cumbre de su teocracia pontificia, se preocupa repetidas
veces, y en frecuentes estudios y cartas, de la herejía, condenada ya por su
antecesor, Lucio III. Esta idea bulle en su cabeza con insistencia alarmante
y no puede menos de brotar a los puntos de su pluma cuando su mano
escribe la Bula de convocación del IV Concilio Lateranense (1215):

"Vineam Domini Sabaoth multiformes nituntur bestiae demoliri,
quartun incursus adeo invaluit contra tpsam, ut ex parte non modica
pro vitibus spinae sucreverint et—quod gementes referimus—ipsae
lam vites proferant pro una labruscam infectara multipliciter et
corruptam" (7).

No necesitamos explicar esta queja del Papa: la bestia que se entretie-

ne en minar la fecundidad secular de la Iglesia no puede ser otra que la
herejía.

Hay, por tanto, una novedad preocupante en la Iglesia. Esta, si no en-
cuentra fuertes diques, con su ímpetu, desigual, pero constante, creará un
grave peligro. Es, pues, un deber del Supremo Jerarca salvar definitiva-

mente este compromiso. Y el remedio infalible contra tal invasión no es

otro en la mente del Pontífice que la reforma de la Iglesia, reforma en todos
los sectores y bajo todos los aspectos.

"Dos cosas—decía Inocencio III en su Bula de convocación (19 de
abril de 1215) preocupan en estos momentos nuestra mente y nuestro
corazón: la liberación de los Santos Lugares y la reforma de la Iglesia

universal."
Es verdad que siempre fué impresionable la solemnidad de la Sede

Apostólica en el desenvolvimiento de sus negocios diplomáticos,, pero esta
gravedad se hace más densa cuando de los Palacios Vaticanos salen las
cartas de convocación de un Concilio Ecuménico que se va a preocupar de
problemas serios y largamente estudiados y discutidos.

"Después—continúa el Pontífice con palabras emocionadas 	 de haber

invocado con insistencia el auxilio divino, después de haberle suplicado que

royauté el lc crerge, pp. 85-97; dominicos y poder real: MANDONNET, P. Freres Precheurs, en
Dictionaire de Theo:ogle catholique". VI, cols. 363-372. Para los agustinos, en epoca no

muy posterior: GLE.Z., E.: ib., XII, vol. II, cals. 2732-3239. Da una sintesis bastante buena
con una interesante referencia bibliográfica sobre Egidio Romano, Agustin Triunfo, etc.

(7) MARRI, op. cil., XXII, cols. 960-961.
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nos ayude con su gracia, previas muchas y atentas consideraciones con los
miembros del Sacro Colegio y hombres sabios y prudentes, Nos hemos de-
cidido, siguiendo en esto el ejemplo de nuestros antecesores, a convocar un
Concilio General, para exterminar los vicios, hacer florecer las virtudes,
reformar las costumbres, aniquilar la herejía, robustecer la fe, poner fin
a las disensiones sobre el dogma y las cuestiones disciplinares, restablecer
la paz, proteger la libertad, ganar para la causa de los Santos Lugares a
los príncipes del pueblo cristiano y, finalmente, para restablecer normas
sabias para el clero superior e inferior" (8).

Por tanto, tenemos una voluntad decidida a todo aquello que podríamos
llamar santo y bueno para la Iglesia. En la mente y en el programa del
Romano Pontífice no falta nada, y todos y cada uno de los puntos enuncia-
dos llevan consigo una idea única : reforma. Pero dentro del concepto re-
forma gana prestigio y mérito la defensa del dogma, para quien Inocen-
cio III tiene la palabra de máxima garantía : firmiter (9).

Inmediatamente después de estas sugerencias o afirmaciones es preciso
nensar en una solución positiva por parte del Romano Pontífice y de sus
colaboradores. Y como la empresa no puede ser patrimonio de un solo
hombre o de un número reducido de privilegiados, el Papa llama a su lado,
para organilar y ganar la batalla, al ejército del clero secular. Para evitar
golpes en falso o pérdida de tiempo por falta de disciplina jerárquica, el
Papa determina claramente los derechos y las obligaciones que corresponden
a cada grado del mando.

El título supremo de jerarquía que debe representarle en cualquier parte
del mundo es su amado Obispo. Los sacerdotes del clero secular—los sol-
dados de su ejército reciben la misión de fieles colaboradores de los res-
pectivos Ordinarios diocesanos:

- Generali constitutione sancimus, ut episcopos viros idoneos ad
sanctae praedicationis officium salubriter exsequendum assumant,..
qui plebes sibi commissas vice ipsorum, cum per se idem nequiverint„.

(8) lb., col. 961, insiste mucho en la idea de reforma: "Hoc autem ad exsequendum pine-
dicta... providimus faciendum, ut, (iota haec unlversorum fidellum communem statum respi-
elunt, generale concilium luxta priscam sanctorum Patrum consuetudlnem convocemus prop-
ter tuera solummodo animarum oportuno tempore celebrandum". En todo este periodo el
lórmino "reformatio" es casi siempre universal Y único. Para los sectarios es ataque al
Papado, a La Jerarquia. Para el Romano Pontffice y- sus colaboradores es oposición sister-11111"a
a los herejes. La "reformatio morum" aparece explícita pocas veces. Generalmente va incor-
rorada a la "defensto fidet". Nosotros seguimos esta terminología en el presente capitulo.

(9) LUCITAIRE, V.: Innocent III, le Concife de Letran et reforme de l'EgItse (1908), pp. 17,
36, 55, 122 et passim. HEFELE	 Ilisloire des Conciles, V part. I, pp. 1324, 1330, 1340, 1350.
Confrontando las normas dictadas por Inucenci0 Ill con las de Lucio III, su predecesor, poco
o cast nada se encuentra de nuevo. Habla de los dos medlos para combatir la herejía: predi-
cación de la sana doctrina, y reforma del clero bajo todos los aspectos. Esta insinúa
BEEN, II.: Der Ileilige Dominik -us (Freiburg. I. B., 1927), pp. 27-38.
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verbo aedificent et exemplo. Unde praecipimus tam in eathedralibos
quam in aliis conventualibus etelesiis viros idmeos ordinari, quos.
episcopi possent coadiutores et cooperatores habere" (10).

Como la empresa exige responsabilidad y garantía, es muy natural gut
preceda cierta correspondencia por parte del Vicario de Jesucristo, y por
eso el Romano Pontífice se muestra condescendiente con los soldados de
sus filas. Antes de iniciar la campaña, quiere algo así como laurearles con
la medalla de oro del mérito y del trabajo. Es decir, les concede algunos
privilegios, que no van a ser más que un caballo de batalla entre clero secu-
:ar y regular.

El pro pius sacerdos es el encargado por el Papa de iniciar la reforma
de los fieles, fomentando la vida de parroquia garantizando previamente,
como es lógico, sus derechos y obligaciones:

-Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos diseretionis
pervenerit, amnia sua solos peceata confiteatur fideliter, saltem se_
mel in,anno, proprio sacerdoti, et iniunctam, sibipoenitentiam studeat
pro viribus adimplere, suscipiens reverenter ad minus in Pascha
euaharistiae sacramentum: nisi forte de eonsilio proprii sacerdotis,
cib aliquam rationabilem causam ad tempus ab eius perceptione du-
xerit abstinendum: alioquin et vivens ab ingressu ectlesiae arceatur,
et moriens thristiana careat sepultura.

"Uncle hoc salutare statutum, frequenter in etclesiis publicetur,
ne quisqua.m ignorantiae caecitate velamen excusationis assumat. Si
quis autem alieno sacerdoti voluerit justa  de causa sua confiteni pee-
cata, licentiam prius postulet a proprio sacerdote (del párroco en con_
creto), cum aliter ille ipse non possit solvere, vel ligare" (11).

(1 0) MANS', op. cil., XXII, Cols. 998-005. El Romano PoitifacC enumera las causas dc esta
selección. Por la importancia que tienen para valorar debidamente muchas dc las posturas de
Las Ordenes Mendicantes respecto a los Obispos y clero secular la citarnos en sus puntos prin-
cipales: "Uncle sum saepe contingat, gum' episcopi propter oceupationes multiplices, vet
invalitudines corporales, sut hostiles incursus, see occasiones allas (ne dicamus defcciom
scientiae, quod in eis est reprobandum omnino. nec de caetero tollerandum) per se ipsos
non sufIclunt ministrare populo verbum Del, maxime per anti-0as dloeceses et diffusas, gene-
ral( constitutione sancimus" (viene el texto citado en el cuerpo del trabajo). [Alegi) especiftca
las dos clases de candidatos cooperadores : "Untie praecipimus tam in cathedralibus, nant
in altis conventualibus ecclestis viros idoneos ordinari, quos eplscopi possint  coadjutores et
e,00peratores habere". E indica a renglón seguido en qué cosas le han de echar una mino
(al Obispo): "non solum In praedicationis officio, verum Want in confessionibus audiendis,
et poenitentils inlungendis, at coetoris quite ad salutern pertinent animarum". En este canon
se apoyan los Obispos para negar las exenciones a los religiosos, como los sacerdotes recu-
rren en lo que decimos en la note siguiente.

(II) lb., XXII, cols. 1007-i010. El canon "Orrenis utriusmie sexits" sera el panto is partida
de toda la contienda entre clero secular y regular. Puntos en que no convienen estos dos
partidos: confesar al propio sacerdote (al parroco) ommia peccrto; salteen seine/ in ann,n;
religioso que confiesa: postalel et oblineal (el permiso); por gut' esto: 011m aliter ille ipa e
posait somero vet ligare. Martin IV, en su Constitución Ad frueins ?therm ,:ainnia en algunos
puntos el blanco de ataque, sustituyendo con disimulo el terinino "proprius sac.ercice , " ele
que habla el c5non "Omnis, etc."... por el suis sacerriotiblis, entendiendo en via nueva pco-
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Tenemos, pues, aquí el programa íntegro de acción y de reforma: con-
f esión, comunión al menos en Pascua, vida cristiana más intensa, relación
intima entre y párroco, y finalmente un cuerpo de responsables que se
compromoten a realizarle en conformidad siempre con las directivas del
Papa.

Ahora nos toca preguntar : "Este gremio del clero secular es capaz
tal empresa? Cuenta en sus filas con un porcentaje elevado de hombres
decididos, santos y sabios, como lo están exigiendo las circunstancias? Y so-
bre todo,¿más que con hombres de prestigio, responden con una sabia,
potente y universal organización que, hábilmente manejada, puede actuar
efectivamente y al eco de una sola voz?

No obstante las quejas que de todo el siglo XIII se levantan contra
este clero, creemos que la deficiencia de cualidades y la escasez de número
as compensa la voluntad óptima de secundar los deseos del Pontífice Ro-

mano. Pero también es cierto que la buena voluntad es insuficiente para
conjurar la tormenta actual y los excelentes candidatos aislados no logran
lucir la riqueza y valor de su acción.

En esta incertidumbre dolorosa, la Providencia entra en escena, esta
vez palpablemente, y con métodos siempre nuevos y nunca viejos.

En el alba del siglo XIII, dos ejércitos de valientes soldados, de fa-
langes compactas, comienzan a caminar en un ideal único, aunque sean
diversos los medios: la salud de las almas y la defensa de la Iglesia (12).
Son los dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzman, y los fran-
ciscanos, que parten de San Francisco de Asís

Los dos fundadores nos dan en sus preceptos y reglas la razón pri-
mordial de su existencia en la Historia de la Iglesia: salvar las almas
redimirlas por Cristo y defender la fe católica (i3).

posición a los mendicantes. Los sacerdotes del clero secular recurren también con frecuencia
a otra Bula de Clemente IV, Qutdam temere sentientes, con la que el Papa manda la confesión
y comunión anual a los propios sacerdotes. Pero ésta tiene menos importancia que la "Ornais
attrlusque seat's". Cfr., sobre esto, }imams, L.: ilistofre des Conciles. V, part. I, p. 304; MANSI,
op. cit., XXIV, col. 780

(12) FELDER: Geschichte der Ictssenschaftlichen Studien im Franziskanerorden (Freiburg,
1904), p. 18, insiste mucho en la unidad de Ideales en franciscanos y dominicos. Del fin  nodudamos (La conversión del mundo en el sentido amplio de la palabra), pero no podemosaceptar su sentencia en cuanto a la unidad de medios, Después de la sabia distinción de
SURREY: Opera omnia , (Paris, 1870), tract. 9: De veritate reiigionum, 1. II, c. 7, n. 4, pp. 524-525, los autores posteriores la canonizan sin mas. Basta ver los testimonios de los mismos
Tundadores, sus reglas, constituciones, tratados y comentarlos de los mismos, etc. Los mismosPontífices, por ejemplo, HOnor10 III, escriben sus Bulas insistiendo en este fin especifico delos dominicos—salv5ción de Las almas—, y de los medios para lograrlo—el estudio—. (Cfr. Quit-TIF-EGRArw: Scriplores Ordinis Praedicatorum, I [Lutetiae Parisiorum, 1719], p. 142).

(13) "Lucrifacere animas... Toils viribus et zelo ferventissimo satagebat animas, quasposset aucrifacere Christo,.. et inerat coirdl eius vera et pene incredlbills salutis omnium aemu-Jati0". (Cfr. QUETIF - EC.HARD, op. eft., I, [Pansus, 1910-1930], pp. 19, 27.) Esta frase rue g;o-sada diversamente por contemportneos o autores posteriores. Todos coinciden  en el fondo.
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Mucho se ha discutido sobre el ideal propio de cada una de las Orde-
nes mencionadas. Nosotros no nos vamos a preocupar más que de dos
cosas :

a) de la reforma de la Iglesia;

b) del estudio que es el arma mejor para llevar a cabo estos pro-
gramas.

Poco importa que los franciscanos no hayan recibido de su fundador
t_n mandato explícito de dedicarse a las ciencias sagradas, si muy pronto,
juntamente con los dominicos, y más tarde con los agustinos y carmelitas,
invaden con los Maestros de la Orden las mejores Universidades del mundo
cultural de entonces. Es cierto que esta indecisión crea entre ellos un perio-
do largo de lucha, que debilita su organismo y pierde mérito y energías
inútilmente, mientras los dominicos, unidos en un solo cuerpo y alma, ata-
can desde el principo con ventaja y tiro certero.

Nadie mejor que el P. ENRIQUE DENIFLE ha revelado la importancia
del estudio en la Orden de los Predicadores, y la transcendencia del misma
en la historia de la ref orma de la Iglesia :

"Nun viirmegen wir auch zu erkennen, welohe Stellung den Stu-
dien im Dominikanerorden urspriinglich zukam und in welcher Weise
sle sohon von A.rtfang an in demselben bettreiben werden mussten. Die
Pflege. der Wissenschaften im Dominikanerorden 1st den eimen Urns-
tande zu verdanken, dass er der Predlgerorden 1st gestiftet, urn durch
die Predigt für die Seelenheit anderer zu sorgen und die Hdresie zu
bekempfen.. Gerade cleshalb finden wir, dass sich der Orden vom allen
frtiherer Orden herein ebenso unterschied, wie in seinem Zwecke und
seiner Organisation, und class die Studien keineswegs wie bel dem
Franziskanern eme etwas Zutthat waren, was man nach den meisten
bisheriges Geschichtsbilohem schlissen musste, sondern dass sie emn
wessentliches Element lm urspriinglichen Plane bildeten" (14).

Claro está que el P. DENIFIE no ha dicho nada nuevo con sus afirma-
ciones sobre el espíritu v los ideales de lo Orden Dominicana. Bien explí-

zitamente lo había dicho ya Santo Domingo y lo habían reglamentado
confirmado las Constituciones de T228.

Unidas así estas dos Ordenes, dominicos y franciscanos, resulta actua-

1s1 se lee en los Commentaril in libros liegurn: "Bonlfarius VIII allquando loquens de
B. P. N. Dominico dicebal: ille sapiens horno sic feclt vel	 (Cfr. cod. Colbert. 45 19,
r. 100 ; o tan-Mien QTATIF - ECHARD, op. cit., p. 2.)

(14) DENIFLE, H.: Die Konstilutionem des Predigerorderis r. Jahre 1118, en "Archly. far
Literatur und KirchengeschIchle des MIllelalters" vol. IV, p. 184,
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do el programa de reforma planeado por Lucio III y, de una manera
'especial, por Inocencio III. Pero dado el ambiente en que debían moverse
estas Ordenes, se esperaba y se pedía un cambio en algunos de los puntos
para el clero secular fundamentales. Inocencio III definía éste como el
elemento más apto de cooperación con los Ordinarios diocesanos. Seguiria
siendo así necesariamente? •

Este postulado, con sus múltiples consecuencias, no puede ser admitido
por franciscanos y dominicos, quienes proclaman, al menos en la práctica,
que son frailes, y frailes de principios nuevos, que a las órdenes de un
General y de los respectivos Provinciales se ponen a la cabeza del movi-
miento sin reconocer otra autoridad que la del Romano Pontífice.

Así estamos frente a dos problemas graves a lo largo de la historia
de todo el siglo XII y aun del XIV. Inocencio III debe reaccionar contra
el ímpetu de la herejía. De ahora en adelante es necesario que trate de cal-
mar las disensiones en la misma casa paterna. Es la cosa más dificil, porque
ambos hermanos recurren a una serie de principios que creen ser los que
han de devolverles o darles por vez primera el verdadero patrimonio ecle-
siástico.

El clero secular se acoge a los privilegios de la Constitución Amnis
dtriusque sexus y no quiere saber nada de las determinaciones posteriores
de los Romanos Pontífices, o, al menos, las interpreta en favor propio.

De la parte contraria, los frailes mendicantes tampoco ceden y sus pre-
tensiones adquieren consistencia y racionalidad ante la realidad fecunda
de los hechos. Y por eso tratan de hacerse valer ante el Papa, que sigue

on preocupación los mínimos movimientos de los dos partidos. Será tam-
bién cuestión de hacerse valer con sus métodos y con sus frutos o resul-
tados.

El mismo Santo Domingo, que se propone como fi n primordial corn-
Latir el peligro de tantas herejías dictamina con visión segura el punto
de ataque para triunfar : el estudio Y así. inmediatamente, funda en París
el Colegio de Santiago, enviando en 1217 a seis de sus primeros compañeros
El santo ya le da todos los elementos para su conducta interna y externa
y en la práctica ya se está saltando sobre las quejas del clero secular. Iban,
según el Santo, a París sus frailes "ut studerent et praedicarent et conven-
t urn facerent " ( 1 5).

(15) Qutrir-Ecalann, op. cit., I, p. 17; DEN1FLE, H., op. cit., p. 187. En '1218 obtuvieron el
primer convento e iglesia en Tolosa: "At vero in praedicta ecclesla sancti Romani (asi
llamaba) prollnus oedificatum est claustrum cellas habens ad studendum et dormiendum satis
aptas. Cfr. QUIVFIF•ECHARD, op. cit., I, p. 13. De los primeros estudiantes mandados por San-
to Domingo a Paris, dlr , autor cited°, p. 16:
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Mas tarde, pero en el espacio de pocos arios, este Colegio de Paris es
como el centro y modelo de los estudios de la Orden dominicana. Según
sus normas, cada una de las Provincias organiza sus propios colegios de
formación (i6). Y a pesar de la organización modelo de los estudios pro-
vinciales, el Colegio de Santiago sigue siendo la pauta e ilusión de los
Superiores Mayores. Por eso en 1219 son ya treinta los alumnos que fre-
cuentan este estudio general, pasando de 120 en 1224.

El entusiasmo crece de ario en ario, tanto que una de las determinaciones
de la Constitución de 1228 se preocupa de este negocio, mandando que
ninguna Provincia de la Orden pueda enviar a Paris más de tres estudiantes.
Lo cual quiere decir que hasta este año (1228) las Provincias sobrepasa-
ban este número sin escrúpulos de ningún género.

Honorio II se hace eco de este continuo ascenso del Colegio dominicano
de Paris, y sus esperanzas de reforma del clero y de los estudios eclesiás-
ticos están cifradas en la ciencia y organización de la nueva Orden :

"Occurrit denique menti tuae sollicitudine hutas modi statuenti ut
cum Praedicatorum Ordini Parisiis existenti Dominus benedixerit et
adeo multiplicaverit eundem, quod plusquam centum viginti in domo
S. Jacobi Parisiensis ipsius Orclinis essent, per eos ad cultum divini
nominis idem posset monasterium restauran" (17).

Como hemos dicho anteriormente, el fin único de Santo Domingo de
Guzmán es la salvación de las almas, reformando as costumbres y los abu-
sos del clero, de los fieles y de la Iglesia Y ¿qué puesto ocupa el estudio
en la mente del santo Fundador? Sólo y exclusivamente el de medio. Y esta
misma idea recogen las Constituciones de 1228:

"Studium nostrum ad hoc prineipaliter ardenterque summopere
deibet intenclere ut proximorum animabus possimus utiles esse" (18).

(16) "Curet Prior Proyincialls, vel regnorum, ut si habueiit aliquos utiles ad docendum,
qui ,possent in brevi aptl esse ad regendum, mittere ad studendum ubi viget studium, et in
allia ad quod mittuntut eos non audeant occupare nec ad Proyinclim remittere, nisi fuerint
revocatl". (crr. Constilutiones Ordtnis Praedicalorum  1318, diet. 2, n. 16, en "Archly fin-

Literal. u. Kirchengesch. d. MA", I, p. 218.) Dos principios fundamentales dominan en la
Orden dominicana: 1) TodO convento debe ser una escuela; 2) Se deben organizar los estu-
dios de éstas según los programas del "Alma Maier" (Paris), en la que ellos fijan sus Ideales.
(Cfr. Conslltutiones On:lints antiquae, en "Analecta Ordlnis Praedlcatorum", [1 896], p. 842. )

(17) Se trata de poner orden y restablecer la disciplina en el monasterio benedictino de
Mastiqueaux, que deja mucho que desear. El Papa loma Interés, y por eso manda a su Car-
denal Legado resuelva cuanto antes este problema. Para probarle que no es una cosa Irreall-
sable le ofrece el ejemplo de la Orden de Santo Domingo, fundada recientemente. (Cfr.
lionorti III, a. 8, ep. 18, p. l03.)

(18) Kon8titulionen des PredVerordens. Prologus, en "Archly. f. Literai. u Kirchengesch.
MA". I, p. 188. Queremos hacer resaltar una nota caracterIstica de la innovación introdu-

Ma por Santo ,Domingo y los dominicos. En la composición de sus reglas y constituciones
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Y um° de los primeros comentadores de las Constituciones precisa muy
acertadamente el valor del estudio, con miras a los programas de reforma -
de la Iglesia:

"Notandum autem, quad studium non est finis Ordinis, sed sum_
me necessarium est ad fines praedictos, scilicet ad praedicationem et
animarum salutem aperandam, quia sine studio neutrum possumus...
Studium est ordinatum ad ,praedicationem, praedicatio ad animarum
salutem, quae est ultimus finis" (19).

Así tenemos ya todos los puntos del programa, y todo un cuerpo do-
, cente pronto a realizarlos. Fin supremo• la salvación, de las almas; el
estudio, medio de que se vale Santo Domingo para iluminarlas y ganarlas
para la Iglesia. Ahora sólo queda precisar el radio de acción o ambiente
en que las Ordenes (principalmente los dominicos) comienzan a moverse.
Es la parte más interesante y la que obliga a la oposición sistemática al
clero secular.

recogen muchas Ideas de las constituciones de los premostratenses, etc., y aceptan por unani-
midad la Regla de San Agustin, gran amante de la ciencia y sabio de renombre. Pero, a pesar
de copiar, saben poner también un sello de novedad en este punto del estudio: "Non con-
tenu i autem tills alia multa superaddiderunt et addere non cessant in capltulls generalibus,
praerrOgativain Ordinis beati Augustin( sibi non solum doctrinae et praedicationis officio, sed
edam vitae merit° vindicantes. (Cfr. QUETIF - EC.TIARD, op. cit., I, p. 145.) liumuenro DE ROMANIS
glosa con suma competencia esta inisma idea. Dice 61 que la Orden tuvo gran cuidado
compulsar las Reglas y Constiluidones de otras Ordenes. De aid cl valor y la estabilidad que
los dominicos han sabido mantener a to largo de los siglos sin variar en su vocación, sin
experimentar las dolorosas realidades de las reformas: "Selendum autem quod compilator
hulus opuscull (Const.) diligenter respexit statuta diversarum religionuni antiquarum, scilicet
Cisterciensis, Caiusiensis, Cluntacensis, Praemostratensis, Sanctivietoris, FF. Mlnorurn, TUB -
plarlorinn, et aliarum rnultarum ut experientia quam habnit in onuills negotlis ordinis et
exterarum religionum, scrutins definiret de eta quae ad religionis nattiram pertinere no
scuntur: propter quod non sunt spernenda que hie dicuntur" (Magistri Humberti generatis
urdida Praedicatorum exposdtio super constitutiones eiugdem ordinis). Cfr. Qutnr-ECiimin,
op. cit., I p. 145.

(10) HUMBERTO DE ROMANI: Expositio super Constitution Fratrum Praedicatorum, ed.  Ber-
ihier; Betel Humbert( de Romanis opera: De vita regularis, II, P. 28. También escribló un
tratado De eruditione praedicatorum, y que LORENZO PIGNON llama De arte praedicancli. El libro
consta de dos partes: 1.. del oficio de predicador, cómo y que debe predicar; parrs eso inter-
jareta y glosa varios pasajes de las Constituciones; 2. 4 manera rapida de preparar un sermón
apto para toda clase de personas. Parte muy interesante por las sugerencias y noticias que nos
(la sobre el espIrltu de su Orden.
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Como es natural, los frailes se lanzan a la conqüista de la Universidad,
como si los propios estudios generales les pareciesen demasiado reducidos
para su competencia.

La Universidad es la primera etapa y el primer encuentro entre las dos
fuerzas de choque . Y no querernos significar con el término "Universidad"
una determinada y concreta. sino que lo entendemos en su modo más uni-
versal, aunque la lucha adquiera colores y dimensiones insospechadas en
algunas de ellas. Esto depende del ambiente más que de los frailes (r).

Ordinariamente, se ha visto en esta entrada de los mendicantes, y en
especial de los dominicos, un gesto de pillaje, algo así como intrusión en
la Universidad contra todos los derechos y contra todas las leyes exis-
tentes (2).

Nosotros queremos fijar, a la luz de los documentos pontificios y de
otros autores coetáneos, dos causas que garantizan este paso de los nuevos
frailes. La primera es de carácter doctrinal: se trata de salvar la doctrina
tradicional de la Iglesia. La segunda tiene un valor negativo: la carencia
de cultura en el clero secular, el cual, según los Romanos Pontífices, es el
llamado a reaccionar contra tal peligro.

Más que de intromisión, nos parece justo hablar de la presencia de ma-
nos amigas y no tan secretas que les solicitan y les empujan a subir.

(1) Este punto 10 estudia muy bien FINKS, H.: Das ¡'ariser Nationalkonzil V. !dire MO.
Bin Bettrag zur Geschichte Bonita.: VIII un der Panser Universitat, en "Ró.rnische Quartal-
schrift f. kristil.. Alt. und. f. Kirchengeschichte" IX Roma, 1825), pp. 172-1731. El autor re-
conoce la universalidad de la lucha, pero afirma que el prototipo de la oposición es la
Universidad de Paris, empujada por sus prestigiosos profesores. Para la Universidad de
Oxford, cfr. Paurrcn, en "Lexikon for Theologic und Kirche", VII, cols. 852-853; But.oitus (Dix
BOULA): Historia Universilatis Parisiensis, 1V, p. 345.

(2) Sobre la entrada legitima de los dominicos en la Universidad de Paris: VALOIS, N.:
GuiUaume d'Auvergne (Paris, 1880), pp. 54,-58; DENIFLE, H.: Quellen zur Gelehrtegeschichte des
Predigerordens im 13-14 Jahrhundert, I (Parts, 1894), p. 235-238; EHRLE, F.: San Domenico,.
te origini del primo studio generale del into Ordine a Parigi e la Somma Teologiea del primo
maestro Rolando de Cremona, en "Miscellanea dominicana in memoriam VIII anni soecularla
ab obitu Sancti Petals Dominici", pp. 89-92; MANDONNET, P: L'incorporation des Dominicains
dans l'ancienne Université de Parts (1229-1231), en "Revue Thomiste" (anal 1826), pp. 133-142.
Se ha discutido mucho lambin sobre la legitimidad de la segunda cátedra (1231) a cause de
la entrada en la Orden de Juan de San Eigldio. Dice de esto el P. DENIMS Chartularium Unt-
verattatia Parisiensis, I, n. 230: "Delnde studio nostro apostolic° provisione Peristus refor-
mato, per eundem cathedram multiplicitatis slbi doctoribus successive nondum alas regula-
rlum scolasticOrum conventlbus arctabantur, dissLmulantibus, per se Ipsos secundam catite-
dram erexerunt, et eas ambas Wilms titults acquishas aliquandiu tenuerunt".
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En la Universidad de París bulle desde hace algunos arios una filosofía
nueva y con ella un afin de protesta contra la autoridad que por principio
debe controlar y mandar. Un día de carnaval, los estudiantes se vienen a
las manos con algunos burgueses del barrio de San Marcelo, recibiendo
más que dando. Su orgullo y terquedad no les dejan, sin embargo, inactives.
Ansiosos de venganza, algunos días después vuelven a la carga, y esta vez
la refriega tiene colores de drama sangriento por intervención directa de
la fuerza pública, la cual mata a varios estudiantes. La reacción es furi-
bunda; profesores y estudiantes se declaran en huelga, con promesa de
abandonar París si antes de un mes no han oobtenido satisfacción justa a
tales injurias (3). Pasa el mes y la reparación no llega...

Esta actitud de los estudiantes universitarios no se puede concebir así,
esporádica e independientemente. Nosotros creemos que en el fondo hay
otras cuestiones fundamentales, que dan cauce a este grito de protesta.

Los Papas, con sus decisiones, nos dan a entender que se teme una
invasión demasiado racionalista en las doctrinas y directivas de las princi-
pales Universidades. Y cuando la incertidumbre o la despreocupación vela
los ojos de los que no quieren ver, un testimonio de los mismos estudianteg
viene a disipar toda duda.

Son los universitarios de Tolosa quienes esta vez invitan a los huel-
guistas de Paris a que vengan a vivir con ellos , porque en su Universidad
encontrarán doctrinas como las suyas y libertades aún mayores.

"Universis Christi fidelibus et praecipue magistris et seolaribus
ubiemnque terrarum studentibus praesentes litteras in.specturis uni_
versitas magistrorum et scolarium Tholosae studium in nova radice
statuentium, vitae bonae perseverantiam exitu cum beato. Stabile fun-
damentum non invenit operatio quae non est in Christo, sanetae ma_
tris ecelesiae fundamento, firmiter collocata. Hic enim theologi dis_
cipulos in pulpitis et populos in compitis informant; logici liberalibus
in artibus tyrones Aristotelis eruderant, grammatici baibutientium
linguas in analogiam effigiant, organistae populares aures

(3) MATRAEUs PARIMENSIS: Historia malar, ad an. lUS, p. 345; DENIFLE - CHATELAIN: Chartu-
larium Univ. Paris, I, n. 62. DE HOULAY: Historia Universitatis Parisienets, III, pp. 132-133.
En 1253 se vuelve a repetir otra famosa huelga, capitaneada esta vez por Guillermo de Santo
Amor, para protestar contra los mendicantes, y especialmente los dominicos, por su intromi-
sión en la Universidad de Paris. Para calmar los ánimos interviene Inocencio IV, que parece
favorecer la causa de Guillermo de 'Santo Amor. Pero su sucesor, Alejandro IV, reacciona
enérgicamente contra el Maestro Santo Amor y los suyos, y después de varias anionestacio-
nes, procede a la excomunión por desobedientes. Santo Amor es desterrado; los mendicantes,
admitidos en la Universidad, y las clases contintlan como siempre. Sobre esta segunda lucha,
cfr., QUBTIF - ECHARD: Scriptures Ordinis Praed., I, p. 142. En el Capitulo General, celebrado
en Milan (1255) publicó HUMBERTO DE ROMANIS unas epistolas-circulares sobre este asunto, es
&Mir, sobre las luchas de los ebispOs y Universidad contra la  Orden y sobre las acusaciones
que la hablan hecho ante el Romano Pontifice. Da también los remedios que se han de user
en este negocio. (Cfr. QutriF-ECHAnn, op. cit., pp. I47-14S.)
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gutturis organ° demulcent, decretistae Justinianum extollunt, et a
latere medidi praedicant Gallienum. Libros naturales qui fuerant
Parisius prohibiti (3), poterunt jill audire, qui volunt naturae sinum
medullitus perscrutare. Quid deerit ergo vobis? Libertas scolastica?
Nequaquam quia nulls habenis dediti propria gaudebitis libertate (4).

Los estudiantes de la Universidad de Tolosa son los confidentes que
nos revelan la posición en pro y en contra en la Universidad de Paris y

aun fuera de ella. Es muy probable que esta carta despertara nuevas espe-

ranzas, quizás perdidas por la actitud intransigente de Guillermo de Auver-
ilia, Obispo de Paris, favorecedor de los dominicos y enemigo de los estu-

diantes y de las nuevas corrientes del aristotelismo.
Del mismo año data la nota del Rey de Inglaterra a los escolares dis-

persos de la Universidad de Paris. Enrique III les promete ayuda para

que puedan recobrar la antigua posición y la tan suspirada libertad doctrinal:

"Rex (Hinricus LEI) magistris et universitatis scolaribus,„ Pari-
salutem. Tribulationibus et angustiis non modicis, quas sub

iniqua lege estis perpessi Parisius, humiliter compatientes, ob reve-
rentiam Dei et sanctae eoclesiae vobis pie subveniendo statum ves_
trum cupimus ad debitam reduci libertatem" (5).

Enrique III usa up lenguaje bastante acre, con el que trata de reprobar
la injusta condenación "... quas sub iniqua lege estis perpessi", compade-
ciendo al mismo tiempo su triste estado y prometiendo su poderosa ayuda
para remediar este estado de cosas.

Estas decisiones de los estudiantes de Tolosa y del Rey de Inglaterra
extrañan un poquito a la Sede Romana, que siempre había tomado parte
interesada en el asunto, obligándole ahora a cambiar su mentalidad y op-
timismo, y finalmente sus órdenes (6). Esto hace revivir las esperanzas en
profesores y alumnos; en Paris, sólo Guillermo de Auvernia sigue conde-

(9) DENIFLE-CHART., I, n. 50. Aflos antes de Honorlo I, previa información del Obispo de
Paris, Bartolome, condenaba el libro De Natura de JUAN ESCOTO. Este libro contiene tres el-TO-

res principales: I) "Primus est summus error, quod omnla sont Deus"; 2) "Secundus est,
quad primordiales catisae quae vocantur ideae, id est forma sive exemplar, creant et crean-
tur"; 3) "Tertius est, quod per eonsummatioenm socculi erit adimatto sexuurn sive non erit
cllstinctiO sexos". (Cfr. Beg. Val, Ron. III, a. 9, ep. !Id, r 39.)

(5) Cfr. DENIELE-CHATELAIN, op. cit., I, nn. 72-74.

(6) lb., n. 64. La libertad que les promete, segim el, puelen encontrarla en la Universi-
dad que mas les conviniere fuera de la de Parts_ 1.0 cual significa que las corrientes ideo-
lógicas son mas u menus semejantes a las de Tolosa: "Uncle vestrc duximus Universitati
significamium, quod si vobis placeat ad regnum nostrum angllae vos transferre et in eo
ausa studii moram facere, civitates, burgos val villas quascuinque velitis eLigere vobis ad

toc assignavimus et omnimod0 sicut decet libertaH et tranquillltati quae Deo placere et
vobis plene surricere debeat vos gaudere faciemus". Cfr. también DE DOULAY: HiSlaria Unf-
veraitalis Parisiensis, Ill, p. 133.
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nando la nueva filosofía, sin querer dar a torcer el brazo. j. Qtté hay que
pensar de esta postura del Obispo de París, Guillermo de Auvernia?

JOURDAIN nos describe bien, quizás demasiado optimista, las decisiones
de Guillermo:

"A la venté Guillaume d'Auvergne semblait fair pur les temps ou
il vivait. Animé d'une pieté fervente, riche... dialectien habile, philo-
sophe éclairé, on le vit combattre de toutes ses forces la philosophie
nouvelle; rejeter en métaphisique et en science naturelle ce qui ne
pouvait se concilier avec le texte de la Bible, dans laquelle il puissait
les principes de sa doctrine. sans doute le zele trop ardent et le déf-
aut de lumiérs suffissantes le pousserent au4elà de ce que deman-
daient la raison et nos dogmes; mais on est disposé a l'excuser,
lorsqu'on considere les excés dans lesquels le gout des discussions phi-
losophiques entraina les théologiens du même âge" (V.

Los primeros informes de Guillermo arrastran v ganan mucho teri-eno
ante el Papa y su Curia, pero las cosas fueron demostrando y aconsejando
que era preciso ir cediendo en este campo, apoyando de esta manera la
Santa Sede el proceder de maestros y estudiantes de la Universidad de
Paris (8).

A Guillermo de Auvernia sólo queda una salida para no darse por ven-
cido, ya que el Romano Pontífice se va declarando poco a poco totalmente
en contra; el concurso de los dominicos, de corriente conservadora v

directrices complemente iguales a las del Obispo favorito. Guillermo de
Auvernia conocía bastante bien la mentalidad, el espíritu y las normas que
caracterizaban al nuevo Instituto. Muy recientes cran aún las actas del
Capítulo General de 1228, las cuales precisan sin , titubeos la pauta que debe
seguir en cuestión tan delicada. Vale más su testimonio, puesto que estos

frailes aun no han traspasado el umbral de las Universidades:

"In libris gentilium et philosophorum non studeant, etsi... ad ho-
ram incipiant. Soeculares scientias non addiscant nec etiam artes
quas liberales vocant, nisi aliquando circa aliquos magister artium
vel capitulum generale voluerit aliter dispensare, sed tantum libros
theologicos tam juvenes quam alii legant.

Statuhnus autem ut quaellbet provincia fratribus missi ad studium
ad minus in tribus libris •theologiae providere teneatur, et fratres mis_

(7) DRNIFIX-CHAT., Op. cit., I, nn. II, 20, 79.

(8) JOURDAIN, A.: Recherches sur les anciennes traditions latines d'Aristote (Parts, 184II) ,,,
p. 290.
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si ad stuclium, in ystoriis et in sententiis et textu et glosis praeci-
puis studeant" (9).

Quizá se tache de exagerada esta orden de los Superiores Mayores del
Instituto Dominicano. Verdaderamente . estamos en un momento crítico,
donde cualquier camino parece peligroso, menos el tan trillado de la tradi-
ción, al que la Iglesia profesó siempre gran devoción y al que tuvo en todo
momento una sincera simpatía. Tenemos una prueba.

Gregorio XI había querido condescender con los nuevos arreglos de
estudios y de programas de todas las Universidades más famosas, y de mi
modo especialísimo con la de Paris; pero llega un momento en que se ve
obligado a mandar nada menos que a los Maestros de Teología de Perusa
una queja bastante amarga. Parece ser que estos profesores, admirando en
demasía los métodos filosóficos nuevos, olvidaban la trascendencia de los
teológicos, dando a entender que para ellos esta materia merece un puesto
secundario, diríamos hoy una ciencia auxiliar. Significa mucho el que el
Papa reinante, Gregorio IX, hable con esta precisión enérgica y con pala-
bras que no admiten ambigüedades. El estilo es fuerte, y las ideas, muchas
y bien cortadas:

"Sane tacti dolore cordis intrinsecus, amaritudine repleti sumus,
abscinthii, quod sicut est nostris auribus intimatum, quidam apud vos
spiritus vanitatis ut uter distenti positos a patribus terminos profana
transferre satagunt novitate, coelestis paginae intellectum, sancto-
rum patribus studiis certis exix)sitionum t,erminis limitate quad trans_
gredi non solum est temerarium sed prophanum, ad dootrinam pihilo-
sophicam naturalium declinando, ad ostentationem scientiae, non pro-
fectum aliquem auclitorum,; ut sic vicleantur non theodocti, sed potius
theophanti. Nonne dum ad sensum doctrinae philosophorum ignoran..
tium Deum sacra elaquia divinitus inspirata extortis expositionibus,
imo distortis, inflectunc, iuxta Dagon arcam foederis collocant, et
adorandam in templo Domini statuunt imaginem Antiochi? Et durn
ficlem conantur plus debito ratione astruere naturali (10), non illam

(9) Uno de los fuertes opositores a estos movimientos aristotélicos es Guillermo de Auver-
nia, Obispo de Parts. Al principio el Papa oree encontrar en él un apoyo para detener este
avance peligroso; pero con el tiempo Roma y su Curia se convencen de que Guillermo com-
promete más la situación con su modo imprudente de obrar: "Cum enim debutases illuminare
patriam splendore sanctorum et pacificare discordes, tu non solum efficere neglixisti, verum
Clam sicut pro certo multis fidedignis asseritur, te machinante, fluvius, videlicet studium
Utterarum, quod irrigatur et fecundatur per Spiritus Sancti gratiam generalts ecclesiae para-
Maus, a suo alveo, civitate parisiensl videlicet, in qua viguisse dignoscitur hactenus, est
dlstortus... Poenttet hune homlnem nos fecIsse". (Cfr. DENIFLE - CHAT.: Chart. Univer. Paris.,
I, n. 89; Regest. Val. Gregor. IX, a. 3, ep. 88, f. 144; VALois, N.: Guillaume d'Auvergne, p. 343,
la. 18.)

(10) DENIFLE-CHAT., op. O., I, D. 57.
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reddunt quodammodo inutilem et vacuam, quoniam fides non habet
meritum cul humana ratio pra,ebet experimentum?

Ne igitur huiusmodi dogma temerarium et perversum ut cancer
serpat et inficiat plurimos, oporteatque filios perditos plorare ut Ra-
cthelem praesentium vobis auctoritate mandamus et distriote praeci-
pimus quatenus praedicta versania penitus abdicata, sine fermenta
humanae scientiae doceartis theologicam puritatem, non adulterantes
verbum Dei philosophorum firmentis" (11).

Luego hay un fundamento para comenzar a dudar de estas nuevas co-
rrientes teológicas, y no porque la Iglesia sea reacia al progreso de la cien-
cia y de la razón, sino porque dando un valor exagerado a éstas, se llega
hasta el desprecio de la Teología, patrimonio de una tradición y de un ar-
gumento constante de autoridad. Bien claro habla el Papa en la carta arri-
ba citada.

Así, es justo que los dominicos se sientan los llamados a reaccionar
contra estas innovaciones, aunque el tiempo y la experiencia se encarguen
de suavizar aristas de roce. Y aquí tenemos un título de garantía y con-
fianza en el que la autoridad eclesiástica encuentra estímulos para recurrir
a ellos. El convento de Santiago extiende desde este momnto un puente,
que no se alzará más, entre sus aulas y las de la Universidad de Paris.

Hay una segunda causa o razón de la entrada de los dominicos en la
Universidad. Y estamos en la segunda parte de nuestro argumento: la in-
capacidad del clero secular para reprimir estos movimientos ocasionalistas.

Esta incapacidad del clero secular tiene un origen bastante lejano. Ya
en el siglo XII, precisamente en 1179, los documentos pontificios ordenan
que cada diócesis tenga sus propias escuelas, en las que pueden educar con
decoro y suficientemente a los propios sacerdotes (1 2). Inocencio III re-
nueva, con más particularidades, estas determinaciones, y Honorio II vien-
do la despreocupación de los interesados, debe insistir sobre este tema tan
interesante. El documento que citamos a continuación es de 1254. Y es
precisamente Santo Tomás de Aquino quien, atacando a Guillermo de San-
to Amor, le echa en cara esta negligencia del estudio, mientras las Ordenes
Mendicantes lo cumplen con creces y escrupulosamente :

"Cum etiam propter litteratorum inopiam nec adhuc per soeculares
potuerit orbservari statutum Lateranensis Cimcilii, ut in singulis ec_

° '11

(If) lb., n. 57. Estó, hablando del aristotelismo.
(12) lb., 1, n. 59; Archly. liir Literatur und Kirehengesehile des Mittealters, IV, 218,

222, ‘.2.'21.
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olesiis essent aliqui, qui theologiasn docere quod tamen per Dei gra-
tisun cernimus multo latius impletuan, quaan fuerit statutum" (13).

La aserción de Santo Tomas no tiene nada de exagerada, puesto que

son los mismos Romanos Pontífices los que con sus gracias y privilegios
aprueban la conducta de las Ordenes Mendicantes y aun de las Monásticas,
y con términos duros reprueban la indolencia del clero secular.

Y no es que se trate de una simpatía ilimitada y sin fundamento por
parte de los Papas. Si afluella existe es porque en el ,fondo late una realidad
consoladora.

RoGERto BAC6N se hace lenguas alabando la organización docente de
estas nuevas Ordenes, de los métodos modernos que poco a poco van in-
troduciendo en las Universidades de Europa. Y no se limita para sus elo-

gios al campo reducido de lo que puede ver, sino que recurre con prefe-
rencia a la historia de muchos arios y de distintas naciones:

Nunquam fuit tanta apparientia scientiae nec tantum exercitium
studii in tot facultatibus, in tot regionibus, sicut jam a quadraginta
annis. Ubique enim sunt doctores dispersi et maxime in theologia in
omni civitate et in omni castro et in mini burgo, praecipue per duos
Ordinis studentes: quod non accidit nisi a quadraginta annis circi-
ter" (14).

Es indudable que el doctor BAc6N está pensando en la aparición de las

dos Ordenes Mendicantes—lominicc)s y franciscanos—y que con ellas co-

loca el resurgir de la ciencia eclesiástico-teológica. Además, nos dice en sus
testimonios imparciales que so dominio es universal, no limitándose sus

, "Veruni quoniam In 'minis eclesiis íd minutie obsevvaltir, praedtcluni roborantem
sratution, adliclintis, ut non solum in qualibet cathedrali ecclesia, set] etiam in alils (martini
Suficere pOteriint facilitates, cerastituatur magister Monet's, a [nodal() cum capitulo seu

tuaimpt ac suitor' panic capituli, eligendus, qui clericos ecclesiarum ipsartim et aliarum,
gratis in grananaticae far:oh:Ale oc aliis instruat iuxia posse. Sane metropolita ecclesia theo-
lognin inhilomintis Mama, coi sacerdotes et alios in sacra pagina doceat, el in his pracsertim
informel quite  eitram animarum spectare noscuntur". (Cfr. MANsi Conritiorum ainplissirna

ColIcetic, XIII, cols.. 986-099; DENIFLE-CHATEL., op. cit., I, nn. 2, 22.)

(IS) Cioilrit i111p01171,471tes 011111170 ci religionew, 0, 4, § 12, p. 76: DEN IFLE : Dir Univer-
sitaten des Mittclallers bis 1400 (Berlin, 1885), p. 108. El Concilio IV de Leirtin contnina g-ra-
ves perms contra aquellos Obispos que en la elección y ordenación de sus sacordotes sin
previo cOnocluniento le ciencia v virtud de los elegidos para la "cura animairum", y sin
la preparación necesaria para e.los oficiose "Cum sit ans artlum cura animarum, districte
looted pilous, tit episeopi promovendOs in sacerdotes diligenter instruant el informent, vet
per seipsos, vet per :linos virus idoneos, super divinis ()Minis (eft. can. 18 del mismo Con -
cilio), ef ecclesiaslicis socramentis, qualiter ea rite valeant exercere: quoniarn si ignaros
rudes de coelero o,rdinare prarsimmserint (quod quidem facile potent deprehendi), et ordi-
natOres et orditiatos gravi decrevimus subiacere ultioni". E inmediatamente da una norma
que es eterna y saerosanta "Salis est enim, maxime in orditialione sacerdoturnum, pancos
bonos (-mom ocultos mains liabewe ininistros". Cfr. Hisfoire de$ Conciles, vol. II,
c. 27, 1). 135f).
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maestros a las cátedras de renombre, sino que allí está su presencia donde
hay algo que aprender o enseriar.

Por otra parte, bastaría su juicio para cerciorarse de que con su modo
de hablar establece una comparación con un segundo elemento, que no
puede ser otro que el clero secular. Pero por si acaso había lugar a duda,
lo dice a renglón seguido, y con palabras muy poco halagüeñas:

"Soeculares a quadraginta annis neglexerunt studium theologiae
et philosophiae secundum veras vias illorum studiorum... Propter
quod accidit, ut soeculares a quadraginta annis nullum composuerunt
theologiae tractatum, nec reputant se aliquid posse scire, nisi per de_
cem annos veil amplius audiant pueros duorum ordinum...

Nec aliter praesumunt legere sententias, nec incipere in theologia,
nec unam lectionem, nec disputationem, nec praedicationem, nisi per
quaternos puerorum in dictis ordinibus; sicut manifestum est in stu-
ns Parisius et ubique, quoniam nihil didkerunt soeculares a quadra-
ginta annis, nisi ab his pueris (15).

Este prestigio les hace acreedores, como es natural, a las simpatías de'
los Romanos Pontífices, los cuales, como Inocencio III y Honorio III , los
colman de gracias y privilegios. Tiene otro mérito este empuje de las Or-
denes mencionadas: arrastrar con su ejemplo a aquellas Ordenes Monás-
ticas que duermen también su sueño en esta noche de ignorancia satisfecha
y atraso científico. Y de esta manera, ya no serán solamente las dos Orde-
nes las que sobrepasen al clero secular, sino una verdadera falange de miem-
bros de las más variadas instituciones

Citamos como ejemplo los cistercienses, quienes deben reformar bas-
tantes de sus posturas en este punto en concreto:

"Cistercienses monacbi, ne amplius essent contemptui Praedicato_
ribus et Minoribus et soecularibus litteratis... qui simplicitatem claus-
tralem deriderant, a Sede apostolica privilegivan impetrabant, ut Pa-
risius et alibi, ubi universitas foret scolarium, licite scolas exercerent,
et ad hoc mansiones preparaveruntv (16).

Hemos dado más importancia y gran extensión a este primer punto
porque de a se deducen muchas conclusiones para lo que inmediatamente
queremos explicar.

En las páginas anteriores entendíamos por el término "reforma" ex-
tirpación de la herejía, es decir, reforma en un sentido intelectual, doctri-

(15) ROOERIO BACON: Compendium studi philosophic, ed. Brewer, c. I, p. 398.
(18) Id., C. 5, P. 428.
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nal, si se quiere. Ahora tenemos "reforma" en el sentido moral, compren-
diendo el campo de las costumbres, de las costumbres de los sacerdotes de
una manera especial.

Pero debemos confesar que con bastante frecuencia se confunden estos
dos órdenes, moral e intelectual, principalmente en los escritos y mental:-
dad de Santo Domingo y de sus hijos. Una Constitución de 1223 mezcla
la reforma de costumbres y la extirpación de la herejía:

"Piura capitula habet quam aliquis Ordo, uncle videtur correctioni
malorum et bonorum promotioni ac custodiae plenius intentus."

E inmediatamente añade que se ponga gran esmero en la selección de
los candidatos animados de celo por la conversión de los malvados y de
los herejes:

"Ordinare viros idoneos ad praedicandum, quorum esset officium
haereticorum errores semper elidere et tuendae fidei veritati non
decesse" (17).

Y en esta selección intervenía una vigilancia rigurosa, para que en todc
y siempre se diese una nota de competencia, ya fuese en la ciencia, ya en
la vida honesta y morigerada (i8). Estos son también los propósitos y las
recomendaciones de los Papas a los Superiores de las Ordenes y de las Pro-
vincias religioso-mendicantes.

(17) MATH. PARISIENSIS: Historia Anglorum, p. 427; ID., Chronica malora, ad. an. 125,5,
p. 355. Estas alabanzas al clero secular no tratan de borrar la acción benefica de tantos
maestros y Universidades, célebres en todo el Medioevo Citamos nada más algunos de estos
personajes y centros donde sobresalen. En primer lugar, PEDRO LOMBARDO, más tarde Obispo
de Pads y muerto en 1160, autor de la famosa obra Libri Sententiarum; PEDRO DE POITIERS,
muerto en 1205, discipulo de Pedro Lombardo, profesor durante treinta y ocho ellos en la
Escuela Capitular de Pads, y que influye mucho en los movimientos culturales posteriores,
principalmente con su obra Sententiarum Ubri quin que; PREPOSITINO DE CREMONA, muerto
en 1210, Canciller de la Universidad de Paris, que nos ha dejado una Somme theologica;
PEDRO COMESTOR (Pedro Trecense), muerto hacia 1178, ha escrito su Historia scholastica, 'Mks
Larde comentada por Esteban Lang, Ugo de San Caro, y que sin duda influyó bastante en la
literatura y arte de todo el último Medioevo; PEDRO CANTOR, muerto en 1197, autor de la
Summa de sacramentis el animae consitiis; ROBERTO COUCON, muerto en 1218, disctpulo de
Pedro Cantor, el cual en 1215, siendo Cardenal Legado, propugo el nuevo plan de estudio
para la Universidad de Paris. Esta cuenta también competentes maestros -teólogos del cluro
secular al comenzar el periodo de la alta escolástica. Sobresalen entre otros: GUILLERMO DE
AUXERRE, FELIPE EL CANCILLER, GODOFREDO DE POITIERS y GUILLERMO DE AUVERNIA. El origen y
evolución de las Universidades princlpales de Europa en este tiempo nos están asegurando
de esta actividad bendlca por parte del dero secular. Montpellier, Reggio, Cambridge, son
Tundadas antes del 1200; la de Vicenza, en 1204; la de Palencia. en 1211-1214; Padua, en 1222;
Nápoles, en 1224; Salamanca, en 1243; Valencia, en 1245; las de Arezzo, Orleans, Angers, todas
antes de 1250. Uno de los elementos que más Influyen en el auge de estos centros docentes,
después del Papa y los respectivos Reyes, es el der() secular. Cte. DENIFLE H.: Die Entstehung
Iier Untversitaten des MA. bis 1400 (Berlin, 1885), pp. 40-42.

(18) "De quatuor In quibus Deus Praedicatorum Ordinem insIgnivIt" (Bibl. municipal de
TolOsa, rns. n. 490, f. 46a, y ms. n. 489, f. 17b. Citado par DOUAIS: L'organisation des etudes
'tans l'ordre des Precheurs (Paris, 1884), p. XI.
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La vigilancia de los Generales para toda la Orden y de los Provinciales,
en las respectivas Provincias tiene un doble efecto: por una parte, obliga
a los aspirantes a estos puestos de responsabilidad a no dormirse sobre los
laureles, y por otra, no permite a los Superiores darse por satisfechos por
lo realizado, sino a que perfeccionen cada vez más los programas de estu-
dio, piedad y vigilancia:

"Item distriete probibemus sacerdotibus ne permittarrt praedicare-
aliquos ignotos vel illiteratos etiam extra ecclesiam, sive in vils sive
in plateis, sive in aliis lods suae parochiae, et etiam sub poena
communication's inhibeant suis parochianis, ne tales audiant" (19).

Acabar con la ignorancia del clero es una de las aspiraciones de Ino-
cencio III al convocar el IV Concilio Lateranense. Porque es imposible bus-
car entre los mismos clérigos seculares una ciencia suficiente para ser co-
municada a otros. Por eso debe nacer esta confianza en la competencia de
las Ordenes Mendicantes, las cuales, en la mente del Papa, pueden reme-
diar este estado tan lamentable (20).

Y no hay que echar la culpa de esta decadencia de cultura y de santi-
dad a negligencia de los Romanos Pontífices ni al término "clérigos en
general". Ya en el siglo XII, y más aún en el XIII, aparecen esos hombres.
intrépidos que están dispuestos a combatir el libertinaje y la ignorancia.
Y para eso los fustigan duramente con la palabra y con el ejemplo, con la
pluma y en la cátedra del confesonario. A esta pequeña compañía pertene-
ce Mauricio de Lully (muerto en 1240), de quien los contemporáneos hacen
grandes elogios.

Vir sanctus' et litteratus, praedicando per regnum Franciae et
utens exemplis et sermonibus, adeo totam commovit Franciam, quod
non putat memoria aliquem ante vel post sic noviisse... Egregius ser-
monum declamator, egregiae doctrinae famae Cardinalis" (21).

(19) Konslitutionen des Predigerordens n, !Wire 1228, en "Archiv. r. Lileratur u. Kirchen-
gesch: des MA.", I, p. 203, 	 diet., cc. 14-I5-18.

(20) La regla 122 concreto mucho en este punto: "NuIlus fralruni populo penitus praeGi-
care, nisi U Ministro Genorali 'units fraternilatis fuerit examinants et approbalus et ab eo
offielurn pradicationis eoncessum" (Reg. II, e. 9, ed. Wadding-De la llave, en "Bibl. Erancis-
cana Ascelica", t. I, cap. VII). Esto vale para los franciscanos. Las Constilueiones de los rio -

dulces 	 1228 cuidan de gm se compla o rajatabla este control y examen: Para predicar se
necesita: 1) permiso explicit° del sole - riot' Mayor; 2) haber cursado tres altos los estudios
teológicos; 3) ninguna obra OCIIpacieal, COMO economía temporal, etc., les sera encomendada,
Cfr. "Archly I'. Literatur.", I, pp. 223-24.

(21) MANsi: ate plissima CollecIIri , XXII, col. 998-99; la preocupación invade
tambiOn muchas de las curias metropolitanas, arzobispales, etc.: Odonis, Episcopi ParisiensiS,
SynOdicae Constitutiones, en ilvitoouiN„Icta Cone'liorum, IV, n. 41; Constitutiones Spiscopi.
Ilicharí: Poore, en ib., VII, n. 31.
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Indudablemente, debemos alabar estos trabajos y anhelos de reforma.
Pero también nos vemos obligados a reconocer que los frutos no respon-
den a las esperanzas; es decir, que estos sembradores son insuficientes e
incompetentes para la cosecha deseada por los Romanos Pontífices.

Y que estos hombres, buenos predicadores, están limitados en su obra
a un punto insignificante de la grande línea de reforma. En otras naciones
sobresalen también elementos dignos y aptos, aunque se sienten igualmen-
te aislados.

Y he aquí un defecto en el clero secular y una gloria en el ideal de las
Ordenes Mendicantes. Hemos visto hasta qué punto .fueron estos frailes
originales al quererse apropiar las cátedras de enseñanza, y en el afán legi-
timo de restaurar los estudios teológicos. Fueron asimismo originales en
!os mismos métodos de restauración : escuelas, parroquias, etc... Pero don-
de creemos ver su mérito principal es en un factor hasta entonces desco-
nocido: la universalidad.

Aquí encontramos también el punto de la oposición más fuerte de los
enemigos. Los privilegios y las exenciones siempre habían existido. Y las
luchas también. Pero estos favores tienen poca trascendencia en las Orde-
nes Monásticas, porque la razón de privilegio se limita a los muros de un
solo monasterio. Esta exención determinada puede dañar a un Ordinario
diocesano en concreto. Nada más. Ahora ya no. Los privilegios ganan des-
de este momento un valor general para toda la Orden. Es decir, que si se
concede el permiso de confesar, esto vale no para un fraile o o un monaste-
rio o provincia, sino para toda la Orden dispersa en el mundo (22).

(22) Para Mauricio Lully, cfr.: BOUIIGALN, M 	 La chaire française au Xlle. siècle (Paris,
PM), p. 48; LECOY DE LA MAncile: La chaire française au moyen-doe (Paris, 1920), p: 48.
OUT de tos principales predicadores de este period') es Juan ville T muerto el '23 de
septiembre de 1237). Cfr. PEM - RADEL: Jean Halgrin d'Abbeville, cit "Histoire l(tteraire de la
France", XVII, pp. 162-177. Llamado comúninente Juan d'Abbeville; no se sabe la fecha de
su nacimiento; doctor muy Joven por la Universidad de Parrs mfr. DE HOLLAY: Hist. Univers.
Paris., III, p. 139) obtuvo una catedra de Teología en la citada Cuiversidad; Errand, Obispo-
de Amiens, entusiasmado de su vida, ciencia y palabra, le noinbró decano Tie su C41)111110,
cargo que desempefla hasta 1225, atio en que es pronlovido al Arzobispado de, Becanson
(err. GalUa christiana, X, c. 218); en septiembre de 1227 Gregorio IX le crea Cardenal del
lítulo de Santa Sabina, con el fin de emplearle en negocios de la Santa Sede, y represemarla
antes diversos gobiernos. Y TIM fue. (Cfr. De BOULAY, op. cit., Ill, (i92.) Sus obras principales:
Magistrt Joannis de Abbevitla Summa sermonnai, Eludern sermones per annum. Exposiiio in

(Jantle(' Canticorum. Esta anima obra, juntamente con otra del mistim nombre del cisterelense
fray TOmas, fue publicada por vez primera en 1522 por Badio. Juan de Viiry, (muerto en 1240),
en "Hist. litt. de la France", XVII, p. 209-216; LEcoy DE LA MARCHE, op. cit., p. 60. Los con-
temporáneos hacen sde el grandes elogios, a la manera de Mauricio tri Lully. Roberto de

Asbrissel conmueve tambien con sus sermones las masas del campo y de las granites ciuda-

des de Francia: cfr. WALTEB, J.: Die ersien Wanderprediler iii ErarWreich (Freiburg I. B.),
pp. 35-48. En cierta ocasión le oye predicar el Obispo de Angers y ordena que venga a su

presencia. Le recomienda que sign aconsejando y eeprobando (leste lo3 	 "Audivn

IlObertum; non enim a.bscondi debehat Tanta lucerna sub modlo". Cfr. CLIASTAIGNIER 	 LA

ROEHEPOSAI, H.: Vita Roberti de Arbrissetto: transitus, (doubt et miracal , ,, ex nerds scripto-

•ibus et alita quampturinii in unnm collectis et editis" (Romae, 1668), p. 124.
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Este universalismo es lo que más ofende a la autoridad episcopal y al
clero secular. Y por eso estamos asistiendo también a una polémica uni-
versal y totalitaria : Francia, España, Oxford, Alemania (23).

El método de universalizar reviste asimismo carácter de novedad. El
paso, en la ambición de las Ordenes Mendicantes, hay que darlo con deci-
sión y santa malicia. Interesan, sobre todo, candidatos jóvenes y ya for-
mados. Esto significa que va a iniciarse una campaña de robo a familias
llenas de ensueño y comodidades. De los albores de estas Ordenes (1224-
1226) es el testimonio de un Maestro General de los dominicos :

"Nolo te ignorare—escribe a sor Diana de Bolonia, dominica—,
charissima, gratiam quam fecit Dominus Ordini, quomodo fratres
nostri crescunt numero et merito. Post introitum nostrum Parisius
Infra quator septimanas XXI fratres intraverunt, intra quos erant
sex magistros artium, et alii erant diotalarii et habiles ad Ordinem
et competentes" (24). Verdaderamente, la pesca es abundante y al
mismo tiempo selecta.

(23) Para las Ordenes Mendicantes no existe ya el principio sacrosanto de la estabilidad,
al que se sentlan vinculadas las Ordenes Monásticas: benedictinos, premostratenses, cister-
cienses. Todo el valor de este principio de estabilidad y la inncvación aportada par los nuevos
Trades nos lo dan dos fórmulas de profesión: el monje cisterciense promete su obediencia
sólo y exclusivamente al Abad del Monasterio quo le ha recibido: "Ego [rater... offerens trail°
meipsum... monasterio". El mendicante, no; Cl Jura la obediencia al Superior del convento
en que se encuentra, per() su voto esta hecho al Superior que manda en tOcia la Orden:
"Ego... frater... facto professionent el promitIO obedientlam  Peo et beatas Mariae et Obi...
priori tans loci, nomine et vice Magistri Ordinis Praedicatorum et successoribus". Cfr. Del...LI-
ME, P.: Die Konslituitonen des Prediyerordens y. Jahre 1228, en "Archly. f.; Lit. u. Kirchen-
gesell. d. MA.", I, pp. 178-180. La Orden de agustinos tiene una fórmula semejante: "Ego... N...

-facto professionern et promitto obedlentlarn Deo et Beatae Marlue Virg:ills et tibl Priori Gene-
ral' Cydinis Eremitarum sancti Augustint et sucessoribus tuts, VOICFC sine proprio, et In
eastitate secundum Regualm beati Augusttni usque ad mortem" (Crr. JORDAN DE SAJONIA: Giber
Vitasfratrum, ed. crlt. ifor los PP. rt. Arbesmann y NV. Ililinpfner, [New York, 1943]). A veces
Las Constituciones o comentarios a estas mencionan el termini) "stabilitas", pero no se debe
entender de la "stabilitas loci", sino de la perseverantia in religione.

(24) "Nec minime ponderis acstlinanda omnia quae hic afferunt de Orillnibus rellgiosis,
quippe qui =tarn partem in stuillis, praesertim lis docencia theologia, per medium oevion
Obtinuerunt. Parislis enim theologicas cathedras fere wanes religlosi irnmo religlosi Mendi-
cantes obtinuerunt. Necesse visum est nubla negligere quite ordinum Institutionem tot scho-
laribus traditam possent illustrare. Praeterea non mode, Parislls, sed In aliis "rancias civitatl-
bus, Plein notanclum est; In Unlversitate Tholosana, et postea Montispesulani, Avenlone, tier
incle atque in Italia Bononlae, Paduae, Peruslae, Florentlae, in Anglia Oxoniae et Cantabriglae,
in Germania Pragae, Vindobonae, Coloniae, etc., theologlcae cathedrae ex ordinibus religlosis
pendent". (Cfr. DENIFLE-CHAT.: Chartulariwm (Jniversitatis Paris., II, p. XVI. Para la parte
polemics, mejor; RASHDALL, H.: The Universities of Europe in the Middle Ages. A new edition
In three volumes edited by F. M. Prowicke and A. B. Emden (Oxford, 1936), pp. 10, 11, 13, 26,
455, 69, 116, 217, 220, 234.) Esta misma universalidad ganada por los mendicantes alienta  la
esperanza de Res Papas: "Nolite timere, quOniam non post multurn tempus venient ad vos
multi sapientes et nobiles, eruntque vobiscum praedicantibus regibus, et principilous et co-
pulls; multi ver0 convertentur ad Domlnum; gui per universum mundum sua, familiam et
augebit", (Cfr. RARDOULN: Acta conciliorum, VII,- col. 27; recogido también por HUMBERTO DE

ROMANIS en su obra De cruditi one Praedicatorum, lib. 1, C. 8; p. 433,)
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Tanto ruido y tantas críticas levantan estos frailes entre la clase supe-
rior y culta, que han merecido un poema anónimo en el siglo XIII, y pu-
blicado a fines del siglo pasado por M. HÉAUREAU (25).

El diálogo lo sostienen el Mundo (la sociedad civil) y la Religión (las
Ordenes Mendicantes). Aquél se queja de que ésta, con encantos y enga-
ños, se va robando los corazones incautos de la juventud. Inmediatamente
responde la Religión con una serenidad admirable, exponiendo tres de los
principales motivos de su vitalidad :

a) la primera es la pobreza que las anima
b) la segunda, la ciencia que las eleva hacia Dios;
c) la tercera no es otra que la concordia la caridad--que une con

tuertes vínculos a franciscanos y dominicos (26).
El mismo anónimo insinúa va con cierta malicia un cuarto elemento,

medio oculto, que las nuevas Ordenes saben explotar con creces. Conocen
:Rte el ambiente y el porvenir no les es incierto, pero tampoco muy seguro.
En el capítulo XIII del Concilio Lateranense, Inocencio III manifiesta el
deseo de no permitir otras Ordenes religiosas. Quien quisiere ser religioso
debe seguir los caminos de las ya existentes

-Ne nimia relig-ionum diversitas gravem in Ec.clesia confussionem
inducat, firmiter prohibemus ne quis de caetero novam relig -ionem
inveniat sed quicumque voluerit ad religionem converti, unam de
approbatis asumat" (27).

En el mismo capitulo el Romano Pontífice excluye las dos Ordenes
orincipales--franciscanos y dominicos—. Pero la seguridad, después de
.antos ataques y tantas tramas ocultas, puede parecerles comprometida. Y
qui nace el afán de ganarse las simpatías de los Ordinarios diocesanos y,„

nreferentemente, del Papa (28). La de éste la van acercando con méritos,
lo mismo la de ciertos Obispos más independientes y sinceros. Al principio
deben contentarse con la ayuda benévola, y las más de las veces desintere-
sada; más tarde, cuando ya se sienten seguros, la benevolencia se convierte
en exigencia.

Pasados los primeros años, su prestigio y número les hace merecer y
propagarse. El poema a que hemos aludido pone nuevamente en boca del

(25) Cfr. PENIFLE-CHAT., op. cit., 1, n. 49; MORTIER: Histoire des Mat tres de ('Ordre des-

Frère Preeeheurs, I, p. 137.

(28) Bibl. de l'Ecole de Chartes (1884), pp. 5-30. Amblenta el autor perfectamente este
poema en las primeras tarins de la Introducción (le su libro (pp.

(27) lb., P. 14.

(28) Cfr. IIEFELE-L. flisloire des	 '23, pp. soi
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Mundo la queja de que ya están mandarndo en el campo y en las ciudades
más populosas (29).

Pero aun no gozan de total independencia. Deben adaptarse, f recuen-
temente contra su voluntad, a las órdenes de los Obispos en lo que se re fie-
re a la confesión, predicación, permiso para enterrar a extraños en sus ce-
menterios. Y las minucias debían ser muchas y las exigencias cons;dera-
bles, puesto que los Papas mandan con insistencia que se reciba a los frai-
les mendicantes con cariño y sin rigor:

"Universitatem vestram monemus... quatenus si aliquis fidelium
ad opus ipsorum (fratrum mendicantium) construere voluerit ora_
toria in vestris parochiis, cum ipsi salutem quaerant animarum et
earum lucris intendant, favorem eis super hoc benevolum prebeatis,
libere permittendi eos quibus permissum est a Provinciali Ministro
vere idoneos in vestris parodhiis proponere verbum Dei" (30).

Y en otra parte:

"Cum diloctus fllius frater Franciscus et socii eius de vita et re_
ligione Minorium Jfratrum... vitae viam a Romana ecclesia merito
approbatam ac serendo semina verbi Dei... universitatem vestram ro_
gamus et hortamur in Domino, cum ad vos duxerint declinandum,
Ipsos recipiatis sicut catholicos et fideles" (31).

Es el paso inicial en la cura animarum dependiendo. corno dijimos más
arriba, de la voluntad de los Obispos.

Después de pocos años, esta sumisión se convierte en autonomía v va
no se habla más que de derechos y exenciones Y corno la propagación de
Provincias siempre va en aumento ; sin querer se ha creado un problema
más difícil, que quizá ni San Francisco ni Santo Domingo pudieron ver
en toda su amplitud.

Ya no se debe predicar en las calles o plazas oúblicas o en iglesias aje-
nas, sino que hay que pensar en fundar iglesias propias junto a los conven-

(21i) Grr. DENIFIX - CHAT., op. cit., I, n. 52: "Dominus Episeopus etiam parlslensis (lIario-
lomoeus) tanto ad fraires movetur affectti qurxi ipse personaliter ad sormonern nostrum
accessit et cum rratribus in refectorlo comeait. Similiter Dominus legatos Franciae (Cardenal
diAcono--lionian—, del título del Santo Angel) in Annuntlatione beatae Mariae Virginis in
refectorio corn fratribus comedil, et ipsa cegina (Blanca de Castilla) tcnerrime diligit frotres
qui mecum de negoliis suis prorrio ore sails tatnillariter loquebatur". Sienten, por tanto,
alegría con estos actos de conquista en las clases superiores y Jerarquicas: No se preocunan
menos de ganar la voluntad del Papa: "Prior provincialis provincine diligenter provideat ul
Conventos iibi ruent Curia (la Curia' Papal) fratres idoncos habeal SeN1111111fil eXiglle113111
Curiae, priorem et speclaliter lectorem" (Acta rapitulorum gencratius. I, p. 138). Esta es una
determinación del Capitulo general celebrado en Bolonia en 1'287.

(30) Cfr. Iff:AunEmr, B., en Bib. de l'Rcole des Charles (1804), p. 17.
(31) Buttnrium Francisranurn, I, n. 58.
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tos de la Orden. Dos razones presentan: la primera es de conveniencia para
los fieles; la segunda es apoya en un principio de observancia de las propias
reglas y constituciones, puesto que seem éstas todos los frailes deben vivir
bajo la vigilancia de un superior.

La construcción de iglesias propias trae sus consecuencias : necesidad
Je permiso ordinario para confesar, predicar, derecho al debido cementerio,
facultad de recibir testamentos, etc... (32).

La multiplicación de Provincias y conventos compromete el afán de los
Obispos de mezclarse en los negocios de estos nuevos frailes. Pero éstos
saben rechazar toda ingerencia y, después de 1235, franciscanos y domi-
nicos son totalmente exentos de cualquier jurisdicción de los Ordinarios dio-
cesanos, quienes apelan a leyes ¿te justicia y de historia. Basta oír a Guiller-
mo de Santo Amor y a otros muchos que copian su idea:

"Pseudo autem praedicatores, sunt omnes gal praedicant non mis-
si, quantumcumque litterati sint, etiamsi si facerent signa et miracu_
la... Ab ecelesia recte ellguntur episcopi, qui apostolis succeserunt, et
parochiales presfbyteri, qui discipUlis 72 succeserunt, et eorum loca te-
nent...

Nullus habet enirn regimen animarum, nisi episcopi et paroctia-
les presbyteri, aut eorum opitulatores eis opem ferent vel ab eis legi_
timi instituti et vocati" (33).

Los Obispos y sacerdotes seculares recurrían históricamente al ejem-
plo y tradición de los monjes, quienes, como los premostratenses, ejercían
la cura animarunt, y, sin embargo, dependían de los respectivos Ordinarios

(32) lb., I, n. 2; FELDER : Gesehiehte der wiss. Studien. int Fronzishancrorden (Freiburg,
1904), p. 46; MATHIS, B.: Die Privilegien des Franziskanerordens bis zum Konzil y. Vienne
(Paderborn, 1927), p. 165, nota 36, nos da tin texto semejante.

(33> La fundación del convento lleva consigo desde ahora la iglesia, el cementerio etc.;
iolnguna casa, por consiguiente', puede tener menos de doce religiosos. (Ur. DOUAIS: Arta
Cap. Gen. Ordinis ¡'raed., I, p. 525. Cfr. especialmente sobre esto: TALRisAISO. N., L'ordre do-
minicaine [1896 1„ p. tie: "Allora comrninciava II vero lavoro, sia splrituales che Intelettuale,
morale anche e materiale; quel lavoro dl penelraztone e assorbimento, che rendeya in pochl
Jinni quel conventi centro del movimiento scientific°, spirituale, artistic° e politico della

Come ad °gill nuovo convento si proponeva un priore ed un maestro, cosi venivano
dennlil I tra I quail si ,poteiva esplicare l'apostolato, dove poter questuare e dove trarne
reclute. Era come una diocesl con limiti ben d1stinti dt giurlsdizIone, sla nello spirittiale cite
net materiale con seminario proprio, rellgiosl proprii, ammlnistrazione propria,  benche tutto
fosse sotto 11 controllo dei superiori maggioiri".) El primer documento (le la exención de la
Orden---ktunque despues esta va adquiriendo mis estabilidad por las determinaciones poste-

riores—es de Honorio III, 22 de enero de 1216: "Religiosam vitam eligentibus". La Bula con-
tiene: 1) confirmación de todas sus posesiones; 2) inmediata aceptación de la Orden bajo la
tutela del Romano Pontifice; 3) confirmación de la posesión de la Iglesia de Santa Maria de
Lescura con todas sus dependencias (Para conocer la historia de esta Iglesia, cfr. Quirir-
EC.HARD: Scriptores Ord. ¡'raed., [Romae, 1914-1934], p. 13 ) ; 4) elección de los sacerdotes
pars estas Iglesias; 5) plena libertad para escoger en los cementerios de los frailes sepultufa.
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diocesanos (34). Concedemos a este recurso su parte de verdad, pero no toda.
Es cierto lo que dicen de los premostratenses, pero también es verdad que
con los "Wanderprediger". los predicadores ambulantes, comienza a vio-
larse esta ley «tradición. Sólo con el permiso del Romano Pontífice podían
anunciar la palabra de Dios donde y cuando quieren, sin consultar para
nada al Obispo o párroco (35).

Así, las Ordenes Mendicantes llegan a la plena centralización de de-
rechos, de exenciones, que los Obispos deben respetar espontáneamente o
contra su voluntad (36).

Creemos, sin embargo, que las protestas de éstos son humanamente le-
gitimas, ya que aceptar las pretensiones de los .frailes significa renunciar a
ioda una historia de autonomía y de privilegios de oficio. Máxime, si la
invasión moderna lo arrasa todo : Universidad, pleno asalto, campo, ciu-
dades, familias ricas, derechos de confesar, predicar, recibir testamentos,
etcétera.

De otra parte, defendemos la actitud de los mendicantes. Su revolu-
ción es hija del ambiente, y esa confusión doctrinal y sectaria logra aupar-
lLs hacia la total independencia, después de ganadas todas las etapas de
Ana carrera larga y difícil :

I) Su organización científica les da la victoria en la Universidad ;
2) la simpatía del Papa les confirma en sus afanes de propagación;
3) sus triunfos contra la herejía y la ignorancia del clero secular !es

merece prestigio;
4) la innovación de Orden-Provincia confiere de hecho un valor uni-

versal a su función docente-reformadora;
5) sus triunfos terminan con la cura animarum, al principio depen-

diente de los Obispos, más tarde autónoma ; esta cura animarum indepen-
diente viene colmada de privilegios y exenciones contra las que por nece-
sidad habrá de luchar el clero secular.

P. IsAcio RODRIGUEZ, O. E. S. A.

(34) De poericuiis novissimorum iemporum, ed. Blerbaum M. Bettelorden und Well grist-
lichkeit an der Uniuersitat (MUnster I. W., 1920), P. 9.

(35) DEMME, H.: Die Konstitutionen d. Predigerordens t. 1248, en "Archly. f. Literart u.
Kirchengesch. 41. MA.", I, p. 179.

(36) ° WALTER: Die ersten Prediger Frankreichs (1903), passim; HEImBURC.HF.R: Die Orden
und Kongregationem d. kathol. Kirche., I, p.. 419. Los franciscanos obtienen la exención total
pars toda la Orden el 22 de agosto de 1230, y los dominicos, el 13 de noviembre de 1231
(POTHAST: Degesta Pontificurn Romanorum [1198-1304 ] [Berolini, 1878], un. 8536 y 9123, res-
pectivamente.
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