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te de la inspiración en el Beato es, ante todo y sobro todon la Sagrada Escri-
tura, que maneja con dominio (l).

La Patrísticao de_ la flle es conocedoro la uea como medio para pene.
trar en las profundidade_s del pensamiento de los autores sagradois.

En confirmación de cualquier äoctrina dogmáticao 
"öéti"u, mística,

vuolan al instante a su mente, ãbundantes sentericias bíblicae. En su Tr¿.
tødo del søcerdocío. al tratar de la obligación que el sacerdote tiene do
orar, hallamos la comprobación:

"Y porque esta obligación... está tan olvidadao imo no conocida,
como ei no fuese; convendrá hablar de_ elþ un poco largoo para que,
anoí, con la lumbre de la verdad sacada de ra palab"u äu'óio. y'di.
choe de sus Santos, reciba riuestra ceguedad algurra lumbre p;"; ;;.
nocer nuestra obligación y nos provoquemos a pedir al señoi fuerzae
para cumplirla'o (2).
Así recalca tanto la necesidad del uso y manejo de las Divinas Letras :

pondera su utilidad; recomienda la lecturâ constänte del texto inspirado
en generalo y especialmente de algunos Libroso en conformidad con ål p"o.
pio-estado; prescribe su lección ãn centros de enseñanza y conventos; y
establece la enseñanza de las ciencias bíblicas en Colegios eäcerdotales.

Artículo I
UTILIDAD DE LÁ, SAGRADA ESCRITURA

o'Grandes merc-edee nos hicisteo (señor) 
-deja sentado en el ca,

pítglo 47 del Auili FíIía- en darnos Tu Divina Escriturao ran pro.
vechosa y necesaria para Te serviroo (B).

"Todos estoe bienes 
-escribe 

en el Tratødo del Sacerd,ocio- que
la_p-alabra de Dios increada obró... lo obra, y efectúa mediante su
palabra sue 1gá dejó. con ésta alumbruoo"rt 

". ignorancias,encien-
de nuestra tibieza, mortifica nue'tras pasiones... 

-bon 
esta palabra

hiere el señor y da saludo mortifica y ãa vida, mete a los infiernos
y Baca do, allí, humilla _y cnsalza; poique 

"n "i t"r¡ro" de su justicia
hace temblar a el_pecado" y corro""r* po" digno del inflernoi y 

"oola dulcedumbre tle sus palabras quo þ"o*"i"r misericordiu 
" lo.

p_enitentes, consuela a el lloroso y levania a el eaídoo y hace confiado
1l-que eetaba para desespeÍar, y no eólo le libra dr ia muerte, más
dale mantenimiento de vida, porque su palabra, mantenimiento del
ánima es, y agua con que se lave, fuego con que se caliente, arma
para pelear, cama para reposar, lucerna p""" ,ró errarr, (4).

- segrín el Maestro, las armas con gue los clérigos han de luchar y con
las que han de vencer, son, con otras, ia Biblia. A"sí manda en loe Ávieos
complementarioe a lae Ad,aerrcncias parø el Concilío proaínciøl d,e Toledo:

(r) CÍr,. MCM p. XXIXr MCI p. 109.(2) MCI p.122-3.
(3) OEBJA I, p. 155.
(a) MCI p. lSe, 15,
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"Provéase que los clérigos tengan libro-s devotos,gn qué leer y
libros de casos'de conciencia en qué estudiar y Biblía; pues estag

son sus u"*"r,-qoã, como Capitun"J d" los pueblos, han de tener (5).

En la instrucciãn de confesores y penitentes que hizo el mismo P'

Àvilu u 1". clérigos de Granada para saber confesar, entre los primeros con'

;;;;; ñ-t", dJ p""" Lorr"" a'los p.rritenres? es que les.hablen palabras

de Dioe:
,.Haga Io que es en sí, diciéndoles palabras dulces y ejemplos ile

autoridãdes dó la Sagrada Escritura..' (6)'

En el Memorial 2.; pøra Trento' Cattsas y remedíos de las he'

rejías,îi"ou ."n"l"rrdo lu. "åfo"*"s 
ctue han de introducirse en e! l_r1ebl9

;"",,á Ciã"o ,""olu"; 
-y 

"l indicar la importancia de los exámenes de Moral

;"* l;r-Ñ;;pi".[ii"".., rec-omienda "oi*'''''o interés indaguen los refor'
il".1o".. de la clerecia qué libros tienen ¿e moral y tle la Divina Eseritura :

ooconviene también que cuando los ordenen 8e s,ep1 qué libros tie-

nen de 
""ros 

d" "ãt"i"ri"i* 
y de doctrina moral, de Santos y de Sa'

grada Escritura; y se tenga cuenta con ellos en las visitaciones, quo

i""g"r-f"r dichås" libros ! estudien en ellos, pues sin éstoo toilo es

pereliilo (7).

Artículo II
ESTUDIO DE LA SÄGRADA ESCRITURA

contra la oeadía de emitir juicio sin previo estudio en las cosas de

Dios, protesta el Maestro apoyado en la sentencia de s. Jerónimo:_.¿Hayalgunosatrevidosendarparecerenlas'cosasdeDiososin

huber f"ru""llo estudiado ni haber tenido para ello lumbre del Es'
píritu b"rrto. Quejábase S. Jerónimo (_B)- qu^e -en 

los oficios comunes
-"" -"." 

naicle àntrometerse en juzgar del ofrcio gue no aprendió ni
sabe, y que en tratar la santa Escritura no h1Y quien no presuma do

saberlä, ä po" mejor decir, despetlazarlaoo (9)'

La Santa Biblia exigeo para su inteligenciar !n el sujeJo si no le es

dada luz especial del cielo,-unã preparación esmerada, fruto de Iargos estu'

ãi*, """"" inferior a la que piilãn ãÍras ciencias y artes-. Este es el,que- pr¡'

¿iãiåÃã. U"mar primer ulgoå"ttto de Ia tesis avilina sobre el estudio de la

Sagrada Escritura.

15) MCI p. 58, 18.
(6) ocASB 2, p. 1332. lo.
(?) MCM p.722.
l8ì Srr,r Bllusr cree gue puede referirse a lo que dice S' Jerónimo en Commentariust"' ilî";í;;t";i";; ¡- nlt ZS, col. 1090, 

"uottdo 
escribe: <Omnes artes absque doctore

ooo dir"i-n., sola haee tam vilis et facilis est ût non indigeat praeceptoreD' pelo

;;;;;;h;'"ãoüo"t"Jo bien e-l texto, porque allí el Santo D-octor-comenta el tem'

[.* ìu""n.li ut tempus loquendi y nuá" die" d" la Sagrada Biblia (OCASB I'
p. 910, nota)

(9) OCASB l, carta l9B, p. 910, 23.
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sienta despuée este principio para él inconcuso en orden a la forma.
ción completa eacerdotal. La Teologíã Escolástica solao no basta para formar
a los futuros sacerdotes con cura de almas y con cargo de predlcar. En los
años de su formación de la universidad de Á,lcalá, ""ió yu ã".rr". la laguna
de los estudios bíblicos en la carrera eclesiástica. euiåo, por ego, siplir
los_lllos que de la ignorancia de ciencia tan neeisaria 

-se 
notalao'en

la rglesia; y así, en los ]lLemoríales para Trento, ruega tomen con el máxi,
rno interés cuanto a las letras sagradas se refrere.

"Ya se ve- po-r experiencia 
-dice en el MentoríøI 2.o- Cøusas y

Remedios de løs herejías- cómo los que roman el oficio de predicaí
habiendo solamente oído Teología Escol¡istica, ro hacen mïy dee-
aprovechadamente..- pues la ciencia que hace llorar y puriûcar los
efectos para quien la lee, y la doctrinã con que se há de apacentar
l¿s ánimas provechosamente, en la Sagrada EJcritura... está; y como
de ésto estén ayunos? no pueden da,r provechoso pasto a las'ovejas...
Mántlese_ que antes que prediquen hJyan oído, dãspués de la Täolo-
gía Escolástica, tales y tales libros de Ia Escritura Divina; y estudián-
dolos con diligencia, en lo cual sean examinadoso, (10).

_- {o f-edla al Concìlio sino aquello que, en su larga experiencia de
predicador había advertido como nãcesario y que tanto iien -reportaría 

a
las almas.

_, - Su pre_dicación Ia basaba siempre en eI sagrado texto, que leía y ee.
tudiaba sin descaneo.

si, pueso las Divinas Letras habían de prestar tan valiosa ayuda en el
apostolado sacerdotal, en_lógic3 c,onsecuencia ãe imponí" o"opu"ur, destacado
-lugT 9n eI plan de estudios de los colegios y 

"tr 
ãl ánimo äel candidato a

las ordenes durante Jos años de su carrerã teoiógica. pide en el Memorial 2e
para. Trento, Reformacíón del estado eclesidrtìão,

"{.ou o.o 
-vayan 

(los estudiantes) tan cansados a ella (ra sagrada Es.
critura) _de. otros,,estudios, que ni tienen ya Íuerza àn la "memoria
para trabajaro y llevan lo_s palatla,res hechos a otros gustos y no des-
ocupados para hacerse al gusto de ella" (ll).

_ Requie_reo sin embargo, ,antes de lanzarse al estudio de las sagradar
Letras, una diligente prep_aración y un egmerado cuidado, para prevänirso
de males que de ellos pueden originarse.

- l'T9mi@o y muy temida -dice el Beato- debe ser la enrrada en
la Divina Escritura, y nadie se debe arrojar a eila, sino con mucho
aparejoo como cosa en que hay mucho peligro" (12).
Poco más arriba, en el miemo capítulo 4B del Audí Filiø, ee lamentô

de loe dañoe gue ha ca rsado la palabra-de Dios en loe que no con recta in-tención la han egtudiado.

(10) MCM p. I20.
(1r) MCM p. 36.
(r2) OEBJA l, c. 48,

Trento MCM p,
p- 15ó. Ampliado hallamos este testimonio en el Memorial l,o'parc
77.
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.y ei miráis donde armó Dios el lazo con ([ue los judíoe y herejet

fueron castigaãos, tãg'i" ttt*os dicho' pareceros ha cosà más para

temblar qo" pu"" haf,l"r' Preguntadles ä éttot en qué esffiban para

seguir *rr "r"* con pertinacia tan -p-"ifr1d* 
y ãecirnos han los

uï;t ü ut l" f.""itåta Sagrada ilel-Viejo T"ttii,î":'¿lr::r:t::ï
qo" .ri la del Nuevo. Y vereis abiertamente cumplida t" !i:i:"tå:i
Profeta David t, qot tlice (Ps' 68' 43) La mesa' de ellos séale hechø

en la'zo y 
"o "*iiii-y 

en tìopìeão' ¿Vístei: cgsa nunclr tan al revés'

tornarse l" *"r"-ãïrrïd" .tt låzo ite iruerte? ¿.La mesa de eonsolaciórl

y perdón "" "[;.|oi-Jr'" t""t" do hay lumùre para saber andar el

å"å;;;;;ll"t"; l" riitl", tornarse tn tropieao para errar e! camino

i;;; eå l" *rr"it"r G""íiI", por cierto' ãs la culpa que tal castigo

morece: Que J-ho*b"" se ciågue a la luz y st lã torne rRuerte la

"lãJ' 
(lsl.

AlavezquerecomiendaelestutliodelosLibrossantosoindicael
rnotlo en carta fechaJ;; C;";"da 1538, a un discípuloo probablemente el

Þ.-Ài"".o de Molina. Para é,1 es cosa muy sencilla'

'oY llamo estudiarlo (el Nuevo Testamento' dígase igual del- An'

tiguo), "l *i""" 
Jt""tiaà p-ro,nilile é1, el cual algunas veces es claro'

y otras es menester mirar ãlgún Doctor' (14)'

Casi con idénticas palabras se expresó en la carta 5 que con la 225 tie-

ne mucha analogía:
.oNo ge meta sino en saber el sentido propio que el señor, quiso

allí entender' (15).

Lo importante para é1, 9s conocer el sentitlo propio-; qué quiere'

,I""i".ii.*to bíblico; ã" 
"f-,i 

íodo ro interés en lograr-una exégesis..¡silla,

fã"o p""ft"tamente "jrr.tud" 
a 

-la 
expresión del tag"ldo texto' De todas Ias

otras cuestiorr", ""íti"ås 
e introtluctorias, no hace el Beato crrestión; ìle ello

,ro .t h" de preocupar mucho el exegeta, si no es' naturalmente -como
dice el Dn. Goue Y CIvIT- en un comentario gue hace al Beatoo en lo que

"-i:" f" f.y ignaciana del ootanto cuanto""' (16)'

Proponeeeguirerrlaexégesis-lainterpr.et.aciórrdelalglesia.Esésta
orr" id"u q"u n"t"'; los escrit;s del Beato.-A, la lglesia se le ha dado el

poa"" de åxpücar la Biblia, auténtica e infaliblemente'

' ,, 
¿Cómo gabré que tal paso de Ia Espritura guiere decir ésto y

ésto,þes catla uno"da su entendimiento y no hay cosa cierta, miran'
do á lo que catla uno diceo si no hubiese uno (se refrere a la lgleqa
po" .l 

"oite*to) 
que, sin errar, me dijere : Esto se entiende así?" (I7).

Ha de procurar reflejar el exégeta lo más frelmente posible lo guo

(13 )
(14)
(15)
(16)

OEBJA t, p.155.
OCASB 1, ìarta 225, P.980, 17.
OCASB I, p. 29I,124.
i.;;; öJi C;i'n un terto ínêd'íto d'el Beato Møestro |uan d'e '1ttilø saltte el

;l-;;1"Å¡; àe Ia çøerodø Es*ítura. En Estudios Bíblicos 2' (1943) p; t12 '

(17) OCASB 2, r. 33, P.486' 306.
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dico- eI sagrado texto. No se la ha dado a él eI entender como quiera, sino
conforme al Magisterio eelesiástico.

ttPorque si el entendimiento de ella queda a lo oue un hombre
dice, ya no es palabra de Dioso sino palabra de hombreo' (lB).

- 
Expresa también su criterio sobre el uso de comentaristas. Hay quie.

nes p_iensan que todo consiste_en manejar libros y desempolva" p""gá*iror,
cuando quizás el senti<Io de las palabiae bíblicai sea cliro y transparente,
y lo que pleit9n hae,er los largos comentarios es oscurece" "l p"rr."rrriento,
de por sí d,iáfano. tlel autor. Aconseja el "mirar algún Doätor" cuandá
no sea tan claro. I)a una relación de los comentaristas cÍue él estima mejo.
ree y eeñala alqunos especialmente para determinatlo. iib"o, tttY de éstos sea¡r los principales Jerónimo y Crisóstomo; y tam.

bién puede mirar las Pøraphrasís de Erasmo, con condición de que
1e 

le-1n en algunas pattes con cautela; en las cualeg será, luego, cuån-
do discrepa el sentido común de los otros doctores o del riso ile la
Iglesia..._Si Crisóstomo alcanzare sobre San pabloo gran joya es; y
para el Nuevo T_estamento aprovecha un poco d" iri.go... y hávä
laa Anotacíor¿es tle Erasmo, .¡ue en gran manera re airovech""år,
para ésto'o (19).

En el mismo ,qentitlo se expresa en la mencionada carta S (20) :

"El estudiar eerá alzando el corazón al señoro leer el texto sin otra
glosa. si no fuese cuando also dudare, gue entonees puede mirar
o a crisóstomo o a Nicolao (21), o aErasmo o a otro qúe declara la
Ietra, no mástt.
sólo quiere se lea llguna glosa euando eI texto encierra alguna di-

ficultad para su inteligencia.
ttconvendrá 

-dice en la carta rr a un señor gue está en Roma,
Asistente tle Sevilla- têner uno Closo ordinaria nara declaraciú¡i
rle algunos lugares que tengan alguna ilificultail" (2ã).

ll8) OCÁSB 2, s. 33, p. 48ó, Jtl.
(19) OC,ASB l,-carta 225. n. 9f10.1^ 19. Léase toda esta carta. pnra ver eómo recnlea aI

Sacerdofe la n"eoqirlarl del estutlio. Abruma sol¡mente la'relición .I" nb"u, o.rã l"
manda leer: rDóile recepta para muchos días> dice: nEntienda en estudiar.I Nuu.
v-o Testamento v sería bien-saberlo de coro>... <Es menester -irar argrin D."tor.Y destos sean los princi¡ales Jerónimo y crisósromo. y r"-¡i¿"-ì"ode mirar lasParáfrasis de Er¡¡mo..,r'Iss comentarios rlel Crisóstomo.ntr"" S"| f"ttã i""p"r,4 tomos en MG. 60-63' rHaya las Anotaciones de Erasmor, I.,"r Árrot""iones llenaneI ó.q tomo de la edición 

-voluminosa 
en folio *uyot a" nãril".] de rsa,r. "ioìProterbíos y Ecl.esi.ástíeo-son muy buenos; dóbelos ¿" 

""i"¿i* 
^¿ãpués 

del NuwãTestamento; v rlespués los profeias y tn ã"*,ñ.o.-"ú;;;;i"-r";"-; Ë.å"irï"",aEn lo de los libros.devotos. renga por prineipal 
" S;-È;.;;;då1.. îrambiér, uI Cu.siano. ne colløtíoní.bus patrum et rle octo 't,lriis. sin l.;;;;i", io esté. y orrosIibros devotos que andan en romance también 1"" r.r"y",-q"i"pTou""ho"ns sonD.n!:n Io que toca a los escolásticos... no querría que dËiase'de porar a Gabriel>.tLa. S::!ma Cayetana-. tenga para algunos 

"ã.o. 
grr"' ," oiJ"ãi"r"rrr.--(20) OCASB l, p.291,120

(2t) !-e refiere a N¡cor¿s n¿.Lr.n¡ y _a su Bíbríorum sacrorutn cum grossa ordínaría etN¡corer Lvn¡w¡ i-xposítioníbw lìtteralí ei m,oralí, oddít¡þr'líb;; î*;p* et replícísLyon 11545),
(22) OCASB l, p. 332. 882.
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El mismo pensamiento desarrolla en la carta 2 :

. ..yo oo ,¿ åî.," ä-¿"r" q"l decirle -escribe 
al P. Fr. Alonso do

Vergarao O. pl"åi"; qu; ILa a éstos (S' Juan y S' Pablo e Isaías);

;;ï;;d; ,,o tos ;,""ä¿;;; vea alg_ún intérpreie sanro sobre ellos,

i' "tp""i¡*ente 
lea a San Agustín Contrø Pclagíanos y coritra otros

de áquella sectao' (23).

EnlacartascondataenGranada2de-(enero?)ilel53B'escrita

" rr 
p";i""Jti, "f niã".'it C-tcía Arias' Sacerdote Teólogo' le da reglas

v ñôrmas de vida ""''oï"-." 
hu il" ejercitar de día y de nocheo y- cómo se

tr'i;'üil";;:is;;i;" y 
"ã" 

tot ö"9ii*"., y entre otras co.sas' le orde¡ra

;"-ã;;;;;; a" Ëuir" v ¿å i, *"ari.nä1" de"acción de gracias por la co-

å;;ó":i;iedique dos horas al estudio de Ia Sagrada Escritura'

"Trag este ratico (ile dar gracias y holgarse con Àquel çlue en sus

urrt"u¡u. tiene) estudìe vuestrã m""""d hasta comer' que será un pa-1

il-h;;";, y eí eetudio será comenzat a pasar el Nuevo Testamento"

(24\.
Recomienda tanto que ee trabaje sobre la Biblia' especialmente so'

bre el Ñ.,"oo Testamentc. y qo" estudie con tân vivo interés- y con tan per'

Beverante constanciao q"L á"ó"¿s de los consejos arriba dados, dice: 'oy si

i""i" p".r¡t", qour"i"þe leìomase de corooo'

Sobre el miemo iema insiste en la carta 221, en muy parecidoe tér'

minos;
..Me parece que entienda en eetudiar el Nuevo Testamento, y sería

bien eabello de coro" (25)'

Enambascartag'degranvalorascético_yb-íblicoo..subrayalap.re.
pondeÃcia qo" qoi"-r" ,. "ãrr".ilu 

al estudio del Nuevo Testamento sobre

ä"î;rË;;'toyu-'ao","ina es más excolente que otra ninguna" (26\'

En la carta 2, marca el ortlen que a su juicio se ha de seguir en el es'

tudio de los distintos Libros :

'o'LosProtterbiosyEclesiásticosonmuybuenos;débelosestu'
diar despué, átl Nuäoo Testamento; y después' loe Profetae y lo

demáe'o (27).

Â los gue ogtentan el poder les aconseja algunos Libros en que han

do aprender:-
o'como los habían de gobernar segrfur las leyes qrre-en la Escritura Di'
nirr" "rta". 

E.p""idå""te serviiá para ésto la lección de Prover'

bioeo Eclesi"tøä y S"tiduría y Librós de Reyeg-o y algunos lugares d.e

l;, Þ;"fo", q"" ilã"; parriäular cuenta con loi quo rigen a otros"

(28).

123) OCASB t, P. 276,287.
iz¿i ocasn 1, p. 291' ll7.
izsi oc.lsn l. p. e8o. t5.
izoi OCISB l, carta 1l' p. 332. 885.

izz) ocasn l. p.981, 29.

(38) OCASB l, P. 332' 880.
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Entre lae muchas cosaô fn¡e
'ese reqúiere para cumplir con Ia obligacióh de eura dlè almae"

está 
-dice en el Tratado del søcerdocio- enseñar a sus panoquianos lo que

Iee conviene obrar para que se salven.
ttY para que ést_o se haga con fruto, menester es que el tar cura

sea medianamente doeto en la Ley de Dios que está ei su santa Es.
c¡itura; porque en ella está lo quã convien" þ""" estos efectos, como
diee san Pablo : omnís scríptuia díoínítus íispirata utíIís est'ad, do-
eendurn, ød arguend.unt, ad, corrípíendu , oà. eruilíend.um ín íustí-
t!g^; y a_sí conviene_gue sepa-Ia 

-saqrada 
Escritura, aunsue no las

dificultades, mas lo llano de ella" (29).

- Requie-re' como vemos por este testimonio, en el sacerdote con cargo
de eura de almaso un 

^estudio 
reposado y a conciencia, al exigirle qou .Ë"

docto,-y que sepa la-sagrada Eãcriturao siquier" .r, 
"qo"rio 

qou no tiene
eomplicaciones de exégesis.

- Algunos años más tarrle habría de escribir uno de nuestros meiores
exégetas, gloria, de España v de la Compañía, el p. Jul¡r wtalnomlno,
"Tempus, quo scriptr'ã discåttda esr, vira; rermino finiri debet' iãõ). 

--'

- Mucho trabajó Avila por que se tliera a los crue habían de ser curag
confesores y prerlicadores, excelente formación bfulica, oue ,edondr"ía
después_tan notablemente en bien de ras almas. E" u nå¡oirnocíón d,el es-
tad'o eclesíâstíco ãel Metnoría.I ,l.e para Trento, entre los l"-"ilio. gue en-
cuentra para tal reforrna, señala eomo muy importante la más pu"t"ãt" l*-
mación de los llamados al sacerdoeio. para lograrlao suiere ñ. .ããf¡""
tt -:îl:*t":, 

or.o, para Curas y Confesores / otro para pretli""d";;;-;
en ambas preceptúa el estudio de Bibtia.

ttDos necesidarìes 
-de personas de éstas tiene ra rglesia 

-dico-ouna de Curas.y Crcnfesorãs v otra de predicado".r, i entrambas eehan de remediar- de estos colegios. para lo Ìrrimero .u'h. du p"orruu"
que oigan Gramática, casos de coneiene,ia v-algo de saera nrJ"it"*;
no en pocos años, pues no es pe_gueño el oficio-cle medicinar ánimas j
àrrles es Års tt,tiltm. e.,rno san Gregorio dice... Restan los predicado-
res de la Palabra de Dios, el eual oficio está muv olviJado del esta-do eclesiástico, y_no sin_ gran daño de la Cristi"ra"¿._ y si algunodliere c¡ue basta haber curas medianamente enseñados que deelaren
al pueblo el Evangelio, ligo qy_e no es medicina bastante para llagastan afistoladas eomo las hav...-y también 

". -"rr".t." io-b"", doios
Dara sue lean leceión cle sasrada Escritura en las rglesiae, según este
Sagrado Concilio ha mandado', (Bt).
vuelve a insistir en la necesidad de hombres doctos en estudios bí,blicos que expliquen al pueblo temas virales i" Sù;"d;-ü;;;"".

(?e) y-cl p.7s2,72 y p. IS4, r,(30) Illonume."ta Paidàgogiea Socie.tatis .lesu. quae primøm rationem studíorum. annolsBG edítam pmeepsscre. Matriti lIeor). oÉ n"tå'"-T;";i;;;;";r i";;;;s;"i;;;:rae docendae. I)e Tempore, p. g68.
(31) MCM p. 12.13. l
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Artículo III
LECTURA DE LOS LIBROS SAGRADOS

r4r

Además del. estudio l:eposador serio, orclenado y sistemático de toda

l" Bibli"-yã; "tgo'o"iib;;;-;; 
especial-, según'* nitnl: :stado v condi'

"ì¿1,î""i""" 
,o"lr"rJ;;J" ã"l"itt clel alma. Como claramente se echa

il;;-iltirg;, ,r ãri"aï" cle la simp-le lecrurao aunque, a veces, use el

å"i.rriå'"."il--P\eet;'. E' lu 
"u"ru 

5 se eõha de vèr la diferencia (32)'

TtazaaunsacerdoteenlacartaS.unprogramadevidaespiritual
q"u 

"1"ãr"1os 
múltiples aspectos" ministeriales' y ell el plan que propone

Jtt""o largos ratos consagrados a la lectura'
,oAcabada la Misa... es buen ejercicio aco¡.larse de algún paso

det Evangeli" ão;d" åt S"¡o" hizo älgún- benelicio, así como guando

*rt¿ ut ttlproro..'-"o*enzando un Evangelist-a desde el principio" (33)
;n"r¿. a{uel tiempo (terminada la Mis_a y la-acción de gracias) -si'
gr. åa. äUu;o- "hustì comero puede leer algo"' y luego leerá-un

;õ"tr; brevämente... y despucs (ae vísperas) lea un raro... Los

Libros en queã-"Ue t""*"po, uiho"u-.on éstosl: la Glosa ordinaria (34),

el Nuevo festamento" (iS) " y sigue luego citando otras obras as'

céticas

Conlasantalibertadconquehablabayescribíao.fustigandotodoslos
delectos de la época, presenta uri cuadto. antitético de las mesas de los pa'

lacios episcopale--s de slglos anteriores y de su época'

Refiere en las Adaertencias al Concilio de Toledo,, Relortnacíón del

estado eclesiástico:
ooAntiguamente, tenían los Prelados las mesas pobres, los co,nvi'

dados eran p"r"g"íoo, y necesitadoso la música del convite era la Lec'

"i¿o 
a" las' Es;itu"as Santas; todo lo cual mandan los Concilios

hagan los ObisPos" (36).

En la segunda parte, presenta el reverso de la medallao queriendo

,r*ao"ul*"r,tr råtableclr lo'{ue era costumbre antiquisima. Pretendía q,ue

;;;;i;;¡;"*" de las cabezuä d"l Clero se volviera a presentar las Sagradas

t;i"*, "o*o ".p"¡o 
en q'e se miraren siempre los altog Dignatarios ecle'

eiásticoe.

OCASB l, p' 291, 113-126.
õðriSB i, -p. 

ãO+, 61. Grån paralelismo existe entre las recomendaciones que hace

;ä;"*å';-lu, qo" d;ó il-M;;tú García Arias en la 5' <La Misa acaba'da' re'

ãä1"*-o,äiä'h;;;;i"; gracias y holgarse con Aquel que en- sus entrañas tiene;

îfi"Ë";;"'-"i"i"-q""""o-o ä.,atdä acá vivía,-fué iecibido de Zaqueo' o de

fuuì"o, o de otro qo" tó l"uu OCASR I' p' 290-l' 109'

ä.|îiirfã-""* ,"'"eûu"" a la obra d" Ñco¡-¡s nn Lrnr, Bíblíotum Sacrotum etti',

o. c. Lyón (1545)'
OCASB I, p' 304'5' ?2.
ATG (lear) p. r48.

(32)
(33)

(34)

(3s)
(36)



En la carta 036, da un breve tratado aecétieo a un discípulo suyo,
poniendo de relieve la importancia que tiene en la ascesis cristianã tu -"ai-tación de la Pasión de Jesúg. La lectura meditada de la palabra inspirada
de Dios produce frutos inmensos eu las almas.

"En la Escritura -le enseña- sacará grande alegríao fundada
en la misericordia de Dios: eacará contentãmiento y-paciencia en
los trabajos y penas que se ofrecieron... (87).
No sólo 

-par_a 
grupog selectos de almaso sino para todos los fieles en

general, recomienda como muy útil la lectura de la-sagrada Bíblia.
En la documentada y amplia carta gue envió ooa un señor de esteReino, siendo Asistente de Sevi[ä", donde rã da conse¡o, p""" ejercer bieneu oficio, dedica t'n apartado a la lectura de ras sugiadai iãt"u*

"Conviene -le dice- que tenga. algrna noticia de la ciencia ypalabra de Dios que está en ra Esãrito"ä Dirrirr", pues allí están los
los principios y avisos para €obernar uno a eí misåo, que no es pe.
queña parte para gobernar bien a los otroso, (3g).
Pretlicaba un primer domingo de Cuaresma sobre las teutaciones

l^1 P,*r". Maestro y después de explicar el sagrado texto,-proponía esta
Ieccron moral :

'oNotad-y apreded de cristo a responder al demonio con palabrar
santas de la Sagrada Escrituraor.

Y en inmetliata coneecuencia añadía :

"En los Libros santoe habíades de reer ciertas horas desocupadar,
para ontender en ello y para ejereitaros en lae palabras del Señorrí
(3e).

r4. TAASIC¡O HERf,ENO DEL COLLT|X)

Artículo IV
DISPOSICIONES DEL ALMA PARA EL ESTUDIO Y LECTURA DE LA

SAGRADA ESCRITUR,{

_^_.^__llTti :.tî principio del todo fundamenral. A mayor altu¡a y mayor
pertección, máe honda comprensión de lae coeas de Dioe.

"Eeta ee la condición de la sagrada Escritura, que cuanto máe
uno sube a mayor_ perfección de viãa y conocimientã de Dioso anei
va más entendiendo en un mismo paso lo que antes no se enteudió.
No ee añeja la- sagrada T.ecritura de Dios; 

-eiempre 
hallamoe en lae

cosag quo muchae vecee hemos leído, coeae nueias que entender, y
socretos, que otras vecee no hebíamos entendidor' (40).

(37) OCASB I, p. l0l2,ló?.
(38) gqAqÞ l, carta ll, p. 332, 8?1.
(39) OCASB 2, * 9, p. 184, S0l.
(40) OCASB 2, r.10, p. 185, 30.
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Así, puee, los más adelantados en la vía ascética y mística unitive'
llegarán a ãompreo.ler misterios que son insondables para. los oue con

"jãr 
a" 

"u"o" 
qi.i"ten entender ooea quae spectant ad spiritum"'

ooToda escritura -declara 
el Beato- ha de ser leída con la sa.

piencia que fué hecha. un hombre carnal, ¿cómo eutenderá a sau

Pablo?" (41).

Hablando de los distintos medios de que deben disponer los Colegioe

para estudios de Escritura, después de señalar los humanos, pide abstinen'
äia y oración, pureza de e1eetos,para-ç[ue, así, -por medios humanosr, y
t"*biér, cristianìs, se pueda alcanãar- el espíritu del cielo con_ ([ue se la ha

de entender, pues o*ni. Scriptura eo Spiritu est legenda quo facta est (42).

Esta sentencia del Kempis Ia explaya en la carta 9, haciendo depen'
der la recta inteligencia y p.if""tu explicación del textoo ante todo de la
luz del cielo. Sin e1la, los medios humanos aprovecharían bien poco.

'oEl Señor que nos dió su palabra, nos dió valones santos"' Para
qlue nos declarãsen la Escritura con e1 mismo espíritu que fué eacrip.
tä; para lo cual ni es basrante eI ingenio subtjl ni juicio asentado,

ni'lis muchas disciplinas, ni el continuo estudio sino la verdadera
lumbre del Señor" (43).

'o¿Cómo se puede bien entender con espíritu n¡ iSgenio humano
lo que habló ef divino, pues cadø escriturø se hø de leer -repite 

en

eI dapítulo 48 del Audi þ'ílíø-, y d,eclarør por el tnísmo espíritu con

que tué hecho?" (44).

En este inmengo mar de la Divina Escritura, de dilatados hor;izonter
y de honduras infrnitas,

o'nadie 
-dice- se debe arrojar a ella sino con rrucho apareio (a5) y

suiección de entendimiento al sentido y tradiciones de la Iglesia Ca-
tólica, y sin pureza de vida y sin subsidio de otras facultades quo

para bien la entender se requieren* (46).

Trabaja por arrancar del ánimo de los alumnos de los colegios ecle.
eiásticos el estudiar la Sagrada Escritura para pasarr sin encariñarse con ella.

o'Oyenla 
-escribe- 

por cursar, y no por amor que la tengen. C-on'

viene þe se ordene, que se hagan ciertos ejercicios cerca de ella:
...para que se avive el estudio de ella" (47).

ooPor experiencia -dice en el Memoríal 2.'- se ve cómo los que

oyen la Salrada Escritura, no lo hace_n con aquel estudio ni frn que

eila pide, pues no pretenden en aquella lección sino cursar para gra-

duarso" (48).

4I
42
43
44
45
46
47
4B

) oEBIA 2, p, 982.
L. l, c. 5.Kempis

OCASB 1, p. 30?, 36.
OEBJA
OEBJA
MCM p.
MCM p.
MCM p.

l, p. l4B.
l, c. 48, p. 156.

77.
36.
119.
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. Como para entender lo gue ha sido escrito por obra de Dioe se
precisa luz celestial, considera que el estudio bíblico ha de ser una €specie
de oración.

ooEl estudiar -dice- será alzando el corazón al Señor" (49).
Recomienda que los que se dedican a los estudios bíblicos, i.ub"¡ut

por cavar profundamente el la humildad, virtud absolutamente necesaria
para llegar a entender algo de lo que Dios nos quiere enseñar. En Causas
y Remedios deløs herejíøs, dedica un apartado que intitula 'ol,a Escritura,
lazo de perdición de los soberbios". Dice en él:' ooEl mismo Señor tiene deputado el profundo mar de su Divina

Escritura para enseñar y hacer misericordia a los humildes e inocen-
tes corderos que nadan en el oon bien suyo y ajeno, y también para. hacer justicia y castigo, cegando a los eläfaåtes soberbior, p"*u'q.r.
se ahoguen en él a sí mismos y ahoguen a otros" (50).
La Escritura, fundada, no en sabiduría humana, sino en sabiduría

divina, exige para ser rectamente entendida, medios sobrenaturales. Por
eso, a la virtud de la humildad ha de unir el que estudie o lea los Libros
Sagrados, limpieza de vida, y obras buenas. Escribe así en otra parte del
Audi Filiø:

ool,leve para aprovecharse de ella (la Sagrada Escritura) fimpieza
de vida, como dice San Atanasio, por las palabras siguientes: "Ne-
cesaria es la bondad de vida y limpieza de ánima y cristiana piedad
para la investigación y verdadera ìiencia de las Éscrituras. Éo*qo"
sin esta limpieza de vida, bien podrá uno saber por la EscriturJ lo
que Dios quiere en general, mas saber en particular el consejo de
Dios_y qué quiere Dios, como dice el Sabio, no se puede saber por
estudio humano" (5I).
Aún se atreve el Beato, fundado en sus experiencias personales, a

indicar-otro modio_que estima propio y adecuado para llegar a la inrcligen-
cia de las divinas f,etras: la persecución por la justicia.

ooY en lo de la Escritura Sagrada, le digo (escribe a Fr. Alonso de
Vergara) que la da Nuestro Señor a trueque dc persecución, A aos-
otros, dice el mismo Señor, es d.ød.o conocer eI misterio d,el Reino ¡Ic
Díos, más ø los otros en paráboløs; ¿quién son estoe aosotros? A
voootros, -discípulos míoe, que no vivís de gana en este mundoo y lo
despr_eciáiso atribulados pormí, hechos escoria de estemundo. Si algo
de ello Dios me dió -que eí dió- a trueque de ésto me lo dió. ï
ein ésto no aprovecha nada leer" (52).
Ha poco,se iniciaron nuevos sistemas de exégesis bíblica que deno-

minaron sus mismos factores oode meditaeión". Corrieron por sendas tan
peligroaas, que, obras cora,to Lø Søgradø Escritura,. Púcologíø-Comentørío,

(49) OCASB l, carta 5, p.291, 120.
(50) MCM p. 77. Muy interesante es la undécima exhortación del Padre Jerónimo Nadal

sobre <cómo se debe estudiar>o en que insiste como nuestro Beato, en la necesidad
de la humildad intelectual. (Plóticøs espirituøles del P. Jnnoxr*ro N.lner,, S. J., en
Coiqþra. (15ól) editadas con notas por el P. Miguel Nicolauo S. I. Granada (1955)
p. 125.8).

(5r) OEBJA l. c. 48, p. 156.
(52) OCASB l, earta 2, p. 276,271,
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Med.itøción de DerN Cor¡nll¡r, (f)olrNlo Ruóror.o ), de Náp-oleso fueron

""J"".¿". 
por la Sagrada Congreg,ación del Santo Oficio en 1940'

piden los docuäentos de-la iglesia vida pura y uotgn con Dios para

llugu" " ;iu"alr U palab"a divina-.-Inculca Su Santidad Pío XII en Ia Di'
iirío øfltante Spírituia necesidad de la oración p*a alcanzar luces del cie'

i" | "üt"raur 
ir 

".,r"lución 
de verdades ocultas al entendimiento humano'

Et'Beato Avila, autor eminentemente ascéticoo enfoca todos los problemas

¿"1 
""i.tiaoismo 

a la luz de lo sobrenatural. Como hemos apuntado arriban

piarf". mejores disposiciones del alma para entender lo gue el Señor quie'
ie manifestâr a los 

-hombres por medio de los autores inepjrados.
No obetante, Irente a lã nueva tendencia representada por el napo'

litano COHnUfr,, quo se ôtreve a sentar: "Meditación se r,equiere? no estu'

diooo ,oA qué viede tanto hebreoo siriaco, caltl-eo_o ar,queología0... mientras
u, .rur,"i"f sobre todo conocer la lengua del cielo?oo (53)' la Iglesia Católica

broousna con la necesidad de la oráción, la del estudio para todos, salvo

ão"'r"" dé para algunos nueva Pentecostés y en la Diaíno øttlante Spirítu
sä pide estudio "oñfo"-" 

al aparato moderno de las lenguae, de la Arqueo'
log?a, de la Crítica textual, dã la Hist-oria bíblica, etc. (54)'

Ya en su tiempoo el Beato Ävila recomendaba, con la vida sobrena'

tural, el eetudio, y ãstudio tranquilo y profundo de las Divinas Letras,

ayudándose' oodel socorro y expoeición de los $¿ntos, y aún de los escolásticos,

porque lo quã de| estudio de la Divina Escritura se saca sin llevar
estas cosas, probádolo ha Alemania' mas por su maÏ' (55).

' Parecen estas líneas escritas contra toda exégesis, que no sea la cató-
lica, espiritual y simbólica (56).

,") D"""r* Ruórolo. La Sagrøda Esctítura, Psicologíø-Con¡¿ntario, Medítación,p.-S?¡8.
Dedica al desarrollo de ãste sistema opuesto totalmente ¿ la mente ,le la Iglesiao

unas páginas preciosas el Director de nuestra tesis P. Juex LB¡r,,,S. J., erÌ Estud.ío
ile lø'Sigra.d'a'Escrituro e'n el Beato Juøn de AaíIø, en Møestro Aoila, (19-461 P:111.
Cfr. tamÉién Vlcclnr, A. S. I. Es estudio de lø Sagrøda Escrítura, Barceloln (1944).

(54) Gæuro M. Pnnnntr,r, Introduccíón ø lo Sagrado Escrítura. Madrid (1954) p. 2B'30

n. 120-3.
(ss) OEBJA t, c. 48, p. 157.
iSeÍ Co-o reaòción a la interpretación llamada frlológica-literal.histórica, que corría ol

riesgo de enyolver a los Sagrados Libros, sobre todo a los del Antiguo,Testamento,

"n úoa atmósfera fría y desoladora, que dejaba la impresión de un hondo vacío
eepiritual, surge la exégesis alegórica y espilit¡sl'_ prete¡diend_o resucitar las exa.
geradas tendencias de la Escuela alegérica alejandrina, descqi4ando,la interpreta-
õión literal enseñada por los Padres y excelentes exégetas (Cfr. P. Spvnn¡nro nnr.

Prnrvro, El Problema del sentid.o literal pleno en la Søgrødø Escrítura, Comillas
(195a) p. l0.ll). Contra las exageraciones de este n-uevo sistema,,habló claramente
Pio Xff en su Encíclíca Humøní Generís cuando dice: <Ademâs, el sentído
lìte¡al ð.e la Sagrada Escritura y su exposición, que tantos y tan eximios exégetaso
bajo la vigilancia de la lglesia han elaborado, deben ceder el pugsto, segrin las fal.
cal opiniones de éstos, a una nueva exégesis, que llaman símbólíca o espírítuøL,
con la cual los Libros del Àntiguo Testamento que actualmente son una <<fuente
cerrada y oculta>, se abrirían finalmente para todos. De esta manera, afilman,
desaparecen todas las diûcultades, que solamente encuentran los que se elienen
¡l sentido literal de las Escrituras. Todos ven cuánto se apartan estås opinionqe de
los principios o normas hermenéuticas, justamente establecidas por Nuestros Pr.e.
decesoreg> (EBB. 592).

10
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Artículo V

LECCIONES BIBLICAS

_{IiS", pués, como hemos vis'o, eI Maestro, condiciones previas para
que el Libro de Dios escrito para el bien de loe hombree aproieche ei eu
oetudio y lectura a todas y cada una de lae almas.

Dedica también unas páginas para encuadrar dentro del marco de
lae cueetioues eecriturísticae las lecciones Eacras.

En lae Adrenencias al concilío d.e Toledo, en flue consagra ruros
apartados para hablar de los diversos problemas de ].rs Seminarioã, de los
medios para Eu eatisfacción, de la edad de log aspirantes, sus cualidadee y

oode lo que han de oir, cómo y adondeo',

eeñala_ el _lugar que han de ocup_ar las explicaciones de la Biblia. y deter-
mina los Libros que podrían explicarse.

ool,-o 
gue*se podía leer -dice- es, alguna parte del año, alguna

cosa de la Escritura que Iuese adaptada para eÀæ fln, como roe Þro.
verbioe : con la cual lectura pretendiese el tal Maeetro reformar las
almas e industriarlas en la buena vida" (S?).

Bn el Mentot'iøl 2.e pøru. Trenkt, considera como óptimo medio para
dar a los {uturos sac-erdote_s la preparación ascético.mo-ral convenienie y
neceeariao que el Prebendado que obtuviese la Canonjía de Sagrada Eecri.
tura, explicara eu las Ciudades episcopales.

'oparte del año cosas morales de ellao y parte del año caeoe de eon-
gie-ncia'l .1. { 

ooqo" en los pueblos donde no hay Iglesia Catedral o
Çolegial,_hubiese..._.qui9n qgdlí1 también Ieei alguna roea muy
llana de la Sagrada Escritura" (58).

En los colegios que él quería erigir para el estudio de la Escritura,
cot^yn enfogue-eminentemente pastoralo ordonados eobrc todon a la predi.
c_a{ión,_ p_retendía destacar bien el puesto que debían ocupar en la ificióu
de loe Colegialee loe temas bíblicos.

o'sería coea utilísima"a la rglesia 
-eecribe- en cøusøs y remed.íos

d'e las herejíøs: dar orden p"iu qou... con tener ejercicioí d" i;;;;
predicar, así entre loe mismos colegiare_s ,como a gäot"" de fuera, eä
hiciesen hábiles p-ara hacer fruto eri ra rglesia d; ñ;;;"n el ejerci-
cio y ministerio de su palabra" (S9).

Procura- impedir el acceso de aquelros que sin eórida formación cien-
tihca suben a los púlpitos, y creyendo cumplii los deseos del concilio Tri.dentino desfloran los temas .*g"ädor sin ediificar 

" ro. nãr"" por e¡o hace

(57) ATG (1e4r) p. ree.
(58) MCM p. r22.
(5e) MCM p. il8
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por qué todos los Lectorr¡lee de Catedralee y Colegiatas reciban antes la cul-
iura bíblica en Colegios de eetudios escriturísticos.

"Y cuanto hay gue gozar de tan sa¡rta y útil provisión (de Ca'
nonjíae con carga de predicación de Sagrada Escritura) tanto þay que

IorÃr por el infelice suceso della, por causa que los que habían de
leer no gaben hacerlo, como personas que no tienen gusto en ello,
ni ejercicio de la engeñar; y así la dejan de leer, porque los oyenteo
no pueden eufrir tanta desgracia, y leen otr,a 

-cosa 
en _sq lugar_ o no

leen nada; y de ambas maneras ee frustra el fin que el Santo Conci'
lio pretendió cuando ésto ordenó" (60).

Teniendo en cuenta que no bastan loe años de formación en el Se'
minario para que los clérigos adquieran la ciencia que les exige la discipli'
na eclesiãstica, insiste el Maestro predicador popular, que conoce al Sacer'
dote aislado en su Parroquia y aún a los Presbíteros de las populosas Ciuda'
deso en la necesidad de cultivar los estudios que llamaríamos del postse.
minario.

"En todos los pueblos -advierte 
el Concilio de Toledo- donde

hay de ocho a diez clérigos arribao haya una persona gue les lea la
mayor parte del año casos de conciencia; la otra parte del año, una
leccióu (de Sagrada Escritura)... De esta manera que decimoe, no
sólo aprenderán piedad loe clérigos, como se pretende en la lección
de Eecritura, mas a ser buenos confesores... Si en sus pueblos no
lee damos lección de la manera dicha, jamás saldrán de su ignoran-
cia, así por lo dicho de no tener suûciencia para salir a las Ciuda-
des, como porque, dado caso que lo tengan, no conviene que salgan
todos, que será dejar los pueblos sin ministroe" (61).

En unae'Anotaciones que hizo a loe Decretos del Concilio de Trento,
y que envió al de Toledo con sus Adnsertencias, comentando el Capítulo l,
Sesión Yo de Reformatione, çlue literalmente dice así: ooln monasteriis

fluoflue monachorum ubi commode fieri queât, etiam lectio Sacrae Scriptu-
rae habeatur; flua in re gi Abbates negligentes fuerint, Episcopi locorum
in hoc ut Sedis Apostolicae Delegati, eos ad id opportunis remediis com-
pellant: In Conventibus vero aliorum Regularium in quibus studia com.
mode vigere possunt, Sacrae Scripturae lectio habeatur; Quae lectio a
Capitulie Generalibus vel Provincialibus aseignetur dignioribus uragistris"o
escribe :

"En lo que dice que en loe Monasterios haya lección si commode

tíerí possít, parece que se entiende elte cofiLnxode cuando elloe tuvie'
ren quien lee lea; y si no tuvieren tal pereona, basta tener renta para
poder ealariarla. Eu algunos Monasterios de Frailes donde no habrá
mucha comodidad de rentas ni personas doctas que les lean, se puedo
proveer que el predicador de su Convento les lea, a lo menoso trer
o cuatro días en Bemana. Porque el haber en los Conveutos de Reli.

(ó0) MCM p. ll8-e.
(6r) ATG (re4r) p. 203-4.
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Artículo VI
COLEGIOS PARA LA FORMACION DEL CLERO

giosos Iección de la Eecritura santa, a ellos mismos es muy necesaria;
porquo Religiosos sin ejercicio de pláticas y doctrina 

-santa 
de la

Divina Palabra, creo andarán estériles y secos; cuando con semejan-
tes ejercicios andan fervorosos y devotos. Y así deseo mucho s€ eû.
tendiese la necesidad que hay en los Conventos de la observancia
de este canon para que se observe en la vía cómoda y posible" (62).

.- * -E" los consejos que da a su antigua amigo y condiscípulo en Alcalá
P. Pq¿r" Guerrero, A-rzobispo de Granaãa, en cãrtá de ze de ¡ulio de ls6s,
le pide asimismo, ordene

"a los eclesiásticos también, que oigan lección los Canónigos y Ra.
cioneros de alguna cosa de Escritura', (63).

_ pe est-e modo, el P. Avila, trabajó para flue juntamente con ol estu-
dio y tl medjtación de la Santa Biblia, sã instiiuyesen las lecciones sacraÉr
que habían de tenor historial tan glorioso en épo'cas posteriores.

Será eiempre ula, gloria nacional de la España Católica del siglc
xvl la figura señera del Beato Juan de Avila. Ente los múltiples y påii-
Íacéticos aspectos en qrre puede ger consideradoo de autor ascétíco, á"^p"".
dicador, de confesor, de maestro de espíritus, de escritor, de galano dåir,
de reformador, se puede afi-rmar que el de reformado" 

". orrã de los que
mejor y más perfectamente le cuadran.

son los Memoridles,pørø el concíIío d.e Trento y ras ad.uet tencia'
para el Concilio d,e Toledo, monumento colosalo qur p""runta a riuestro
Beato con fa- m_agnitud y pot-enci-ar de quien poderósamãnte llegó a influir
en la solución de problemas hondos de la Iglãsia.

- Propone, en esto6 tratados, un plan dc reformación eclesiástica 6.ab

intus"o a base de formar la conciencia religiosa y moral cle las clases diri-
ge_ntes, do educar cristianamente a la juvãntud, de remozar los estudios
eclesiáeticos.

De las divergas cuestiones que desarrolla en ellos, vamos a circung_.
cribirnos-a este-p^u,nto concreto Los Estud.ios bíblicos, ón los colegios cle.
ricales. Hasta el feliz hall_azgo rlel Tratado de las Ad,aertencias pari el Con-
cílío d.e Toledo, debido al eipíritu investigador del malogrado Þ. R. s. De
Lamadrid, !. J., "n \9_4L, y de loe Memolíales pøra eI ioncíIío d. Tiento,
que vieron la luz pública en 1945, gracias al tesón y constancia del doctó

(ó2) ATG (1941), p.2t4.5.
(63) OCASB l. carta 224, p, I030-3I,27,
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iesuíta avilista R. P. Clrvrrr,o Aran, (!4), era desconocida en su justo mérito
ia labor del Maestro Avila en favor de los estudios bíblicos. Por eso es tan

"r"uru 
la bibliografía. En estos últimos catorce años se ha escrito ya algo,

aunque no lo qî. corresponde a la importancia del tema. Nombres y a_r'

tículLs 
"pu"."u"-ár, 

en estãs nuestras breves líneas. Merece destacarse y Io
hacemos con sumo gusto, el artículo tlel Lectoral de Barcelona, Dr. GOun

Y Crvlr, en Estudios Bíblicos (65).

casi la totalidad del Memoríal l.o para Trento, Reformacìón del es'

ta:d.o eclesì,ástico, lo fledica a señalar la trascendental importancia y nece'

sidad de la erección de Colegios para la etlucación de los llamados al esta'

tlo eclesiástico. No hizo sino grabu" ett el papel lo que llevaba en su cora-

;ã" l; 
"pA.tot 

y Io que habíã puesto en þráctica en Granada, Córdoba y
Baeza.

Llamaron los dos Memoríales poderosamente la atención de los Pa-

dres del Concilio.
En dos partes marcadamente distintas podemos ilivitlir el Memoríal

l.e Tras una iritrotlucción en que plantea el .problema? pasa_ a lo que es el

núcleo central tlel tema, p"opåtti.ttilo como remedio_general: Dificultar Ia

;;;d" de los aspirantes] nã bi"tr intencionados, al estado_ eclesiástico; y
como particular : fntentar Ia mejor educación de los canrilidatos, que cree

pqdría lograrse con dos Colegios distintos; uno para Curas Y Confesores

;t;; puia p".,licadores. Coir un lpartado el _que propone medios para

äbt"rrr" rentas para la etlucación dã los canditlatos, termina Ia primera
pã"i., verdaderimente capitalo en el plan de reformas a introducirse en la

iglesia para atende" " *t.J más aprerniantes neeesidades'

Continúa dando en Ia segundao advertencias particulares acerca del

Sacramento de la Penitencia, d.i Matrimonio, del Orden, de la división de

iur-Oi""".ir, de las eeremonias tle la Misa, del Viático, de la lectura de li'
broso etc.

En manos del gran Arzobispo de Granada, D' ledro Guerreroo puso

el Beato estas página." p"ru la segunda convocatoria del Concilio de Trento'

Veía el sabio Maestro con ojos certeros gue lo que necesitaba la lgle-

sia española, como la de aque,llos países inficionados por el protestantismoo

*, 
"Ërr"goir 

una formacióio lo mãs cumplida _posibleo 
par.a su Clero, aten'

diendo a ios diversos ministe,rios con curu de almas. Para é1, como dejamos

,;ã;l"d; airiba, se habían de distinguir los Curas y Confesores de los Pre'
ãio"ã"r".. De ahí dos Colegios distintos, con enfoque distinto y capacita'

ción especial

164ì En 1936 dió a eonoce¡ elMemoríal2.o el Doctor Huunpnro Jnor¡v, S' I'en Zeìtschrìft\"^/ 
lllr-t;";;: i"i Mvttík. Se propuso editarle en el v. 2, t. 13, de la publicación
C;";;;;i;;;, C.n"iliír'* Trídentinum, pero cireunstaneias adversas impidieron_su
pJii"""i¿".'y por eso, el P, C.lurro M, Aneu, S. -I., que ha1ló los dos en.1937 y
iqig "" Roma, y 

"¡r ""t" 
mismo añoo otros dos códiceJ con los dos Memoriales en

lu-Bibtiot""o á"i R"ul .Monasterio d.ei Escorial uno, y el otro en la de la Real Aea'

ã"-i" a" la Historia de lVfadrid, se decidió a rlarlès luz pública en 1945 en Mis'
celánea Comillaé. (MCM p. VII sd')' , : . ...: rrr:

(6s) 2 (1e43) p. 107-le.
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'Ðos nece¡idades de personas de égtae ticne ra lgleaia ¡ una de
curae_y confeaoree, y otia de predicadoros: y entra¡äbas ru h"o J"
remediar de estos Colegios (66).

- ^ Qugrí1el Seato que tanto Ios curas como loe gue habían do tomar
el oficio de Predicadores, Be formaran bíblicamente.

ttPara loe primeroe 
-escribe 

más abaio- ee ha de proveer que oi.
gan Gramática, casos de conciencia y algo de Sagraäa Escrituå; no
en pocos..añoeo pues no es pef[ueño el oficio de medicinar almaa;
antes es t'Are artiumooo como S. Gregorio dicett.

EI concilio Tridentino hizo realidad eetog deseos del Beatoo ordenan.
do se levantaran en todae las Diócesis Seminarios para Ia formución de los
futuros Sacerdotee. Todo lo substancial lo llevó a 

-su 
Deereto, como puedo

verse en un eetudio comparativo entre las mociones del Maeetro y Iaå nor-
mas que lmpone el canon 18 de la Sesión xxlrr (rs julio de 1s63.-Decreta
super Teformatione)o sin duda una de las más impõrtantes del Concilio.
Este solo Decreto justificaría la celebración de Ia 

-magna 
Aru'obú Gõ:

No vam_os a pesar y medir el influjo que pudo ejercer el Maestro en
el Decreto tridentino; ni queremos anteponãrle-a otroJ Santos y prelados,
pero sí consta históricamente que su influencia fué muy grande.

El Dn. s,lrvc¡rnz Ausnna, en su tesis doctoral : La Doctrinø de Iø
Iglesía sol¡re semínarios d.esde Trento hasta nuestros d.íøs, en un estudio
hietóri_eo- u19 þ-99_de los person_ajes de la segunda mitad del eiglo xv y pii-
mera del siglo xVr que más trabajaron por iubvenir a las tte"Jridud"r"då I"
f_ormación del _Clero, y _de los Seminariãs pretridentinos que tanto habían
de influir e.n eI ánimo de los Padres del cóncilio, dice : ..'i'odos esrán con.
lo1mes en arlmitir que eI Colegio Germánieo y los Seminarios del Cardenal
Pole,-en lngla¡ega, son los precursores inmediatos de Trento" (6g); ,;;;cita eiguiera al Beato Avila.

(6ó) MCM p. 12.
(ó7) En-Ia Tirtoria de Palaviccino ha quedado consignado este t¿ctimonio caci ealeado

en las Actas del Cardenal Paleotto: rPrae caeteris. eomprohatum est, ut Seminaria
instituerentur: adeo ut complures affirmarent, ubi nullus aliug fructugex eo Conci.
lio^ decerptus fuicset, eolum hunc labores omnes et inc6mmoda compensaturum:
quippe_unicum adiumentum, quod efûcax ad_reparandam collapsam'disciplinam
agnoscebatur, cum certa åit, regula, in omni Repïblica tales haÈeri civee,'qualã
edu_c-anrur¡. (Hístoría concíIíí Trídentíní. parte îII.-L. 21, c, B, 

", r, ,{"i"":tpiuã
(ró70)-p. 53a-5). El cardenal P¡r,r,¡orro escribió: <praecipue cáput id extreJum
quo clericomm seminarium instituitur ita unanimes o^o". u-pl"*i fuer""i, 

"tdic.ere3t- aliqui, etsi .alius nullus -ex hae synodo fructus proficiscere'nt"", h.ro" tuloo
qui.ab hoc deereto iure speetandum erat, uberrimum fuìurum. AfÊrmaLant alii hoc
institutum de.erigendis seminariis, aut unicum, aut nulrum aliud collapsir ;f;;;;
deøperatie christianae reipublicae moribus redr¡cendis atqne instauraodis r"-ediumgr¡peresre' idque_ non tantuü _a pa-tribus omnibrrsn sed þrincipum quoque iudicior¡axime eomFrobarir. (Aeta Conìilii a Card, p¡r_r_¡oro' congåripta.^ en' Tsnrnnn.
Acta-2'p.661. cfr. c¡ulr,o M. Auo, s, J,, Escrítos d¿l Beato Juaï d.et aoít" 

"" tüi-
no al Concílía d,c Tiento, Maesfiô Åoíla, l, (f91?) n. 3, p. 279-nora iSl. - - - --'

(ú8) Granada (1942'¡ p.26,



EL M ÍSTRO .JTTAN DE AVIT,A Y L¡' FONMACIóN BÍBLICA DEL SACERDOÍE CATóLiCO I5I

Nosehubieraatrevidoahacerunaafirmacióntancategórica'si.hu'
biera teniilo delante 11" At*'*¡ales para el ConcíIio d'e Trento-que hizo

nublicar cuarro r¡"r ãã.-i""áe t{e la'defensa de su tesiso el R' P' Ceur¡'o

Anrn, S. J. f945.
M. SrnnnncanrNtn' para honor de la Compañla ite Jesús' afirma 

-que
o.El prororipo ideal [àä-i;;;ra-^el Decreto sob're seminarios lo formó la

fundación puesta p.;;;; ;; San lgnacio con tenaz energía' el Colegio

Germánico ile Roma... Þo"ior sabios estatut_os-gue- el mismo santo ilió a

eu fundaciór, t 
" 

o"r,ìão;;;i i"r, l,go_.tto ite los riempos modernoso' (69).

i{"^-î;;;;;-L"".Arar "i ,it"tt"io tan-absoluto sobre sobre el que es una

sloria nacional ¿" rir".ir" p"iria en la historia de los Seminarios' si hu'

tiera tenido la dicha de hallar estos tesoros'

rráopuesosiempreunidoalcanon].BitelDecretosuperReformatione
de Ia Sesión xxllr, T; ffi;".}l;; a"l 

-oti.p" 
de verdún, Psrurv* (70),

el Cardenal n*rronr],iå' ä;"", -Arl, el Ca"dËnal de Augsbgrg-o- (J2)' et

ä. ð;;;;-r;;;, s.--i. ris),1 ù ó"mp"ñía de Jesús (74), el del Maestro

Avila.
En un estudio comparativo del plan de estudioso en lo- gue ee refiere

a Sasrada Escrirura, de la Refor ^otio 
,4o[tloi- a"l Cárilenal Porn, Refor'

:";::Ë;"d.i E;;;d;'E"r;,1a,1¡.å, det Mtrã. hn'J o .y del -establecido 
después

ö;i b;;;"to 
-i"i¿u"rino, 

tenemos _que_coincide 
éste más notablemente con

el ilel Maestro .rp"iäi'îti"""ãl-"iaËi Poiput"ilo británico' A cóntinuación

;;;;;t, ." ilipi. ä.r"*""' 1"s tres documentos para su cotejo'

(69\Escrítos,Instilucíonesp(D('lø|ormøcióndelosEclesíósticos-.^Friburgo(1902)'
p.86,enl,..ou,.o"pîîriî,"i1¡rl"in¿.:¿f,rþoãá'.tS.Barcelona (r92?).rr.22l,notal.

(70) Fué encargado d; 
-";ã;"i;" 

los Decretos ;;';';; "" zs a' mu'"o de 1563' Se

asesoró a" r., g"å'läö'"iî."r,ï"";;.'ü;;;-ilsã, r'"ui" fo-rm-ado en la capital

de su Diócesis un colegio donde _eran *uritãr,iãor v ádo"udot 24 huérfanos destina'

dos al estado eclesiástiðo, inspirado ." "ti;-;ü;;"pä" 
lot hijos de Ia Compañía (A'

Drcrnr, to qu"rriäo"al"'s;;i;;t;, "".òoiì¡ä àe Trente- en Etudes (1911) 127'

p. 6l? ss. El P. ä;;t; Ã;;;;; 
".1'¡-r3ãä "i "ãÀb"" 

del -autor 
de este artículo:

Dice Darguet .n U*"ntlio Àoìla' 7' (19a?) n' 3' p'-?W' no-t1^J8'

l?l) Invesrido de Ia üñ;; "u"il"nuú"ìu 
p* 

-i;*il,i 
III en f536, y nombrado en 1542

,'", ;;;;;td; el ää"år".îJîàã""¿t à""poé' legado a.Latere de Inclaterra, por

iulio'III. Amigo personal de lgnacio. """;";í"-ii";-sus 
obras Y sesuía-de ce¡ea la

marcha rlel Colegiã Germánico po. ;l frrr,ã"uïä'".qì'ìlãs*-" la ðran"Bretafia' traba'

ió para reparar i", à"¡o. del äisma,_ V ""it"ii¿- 
la" verdadera reforma mediantc

la mejor fo*u"iåï iJ'"f"tr.-S" ""1"¡'i¿. 
un-Cottcilio en Londres' de' 4 

'e 
noviem'

bre tle 1555 " ls"5?,.;'";;;J"-iï""r"¿raî-pãia. El Decreto 1l tué de los semi'

narios. La falta de clero, decía, ha sido ""ã 
ã" l"r causas-del-c-isma, Su plan, fundar

junto a "rau 
curãi*iïi-i"áiou"io, "onfo.lno 

al modelo del colesio Gerrnánieo'

Con eete U""""toîiàir,"ä; 
""*t -;i 

;i" af 
-i"- f"i"" el presentado nõr la Comisi6n

conciliar "l d" iJ;;;";ïtäï"-;;;" ãã isoã. 
-n" 

gu^r"ri, 
-ya iitada, el Dr. s-rx'

csnz .ar,rsen¡, p;;;;;" "i ïobl" "olr-ru ãi D""."to 11 de ia Relormøtío Anglíae

v el canírulo I? ä; h't;;itidã" n"ø"-a. Puede allí verse la relación que eriste

äntre arnbos. P. 31-34.

l?2)Funrlóenls4gunColegioenllilinga,queseconvirtiódespuésenUniversidad.*'" it;;"ä""i.r-ph-li*-liãt"tni"r tué iVfárt?" de Olabe, (P' CÑsrrrclo Gut*nnrz'
Esodñotes." T;;;;, ï;ü;ä';ri¡ rì-sfij p. ?62-74).-.qu.e eon el tigmpg, lle_gó-a aer

Ïi"ülíi,í'¡ãriiiu.- c.ruoao adolescènte, 
'eciudiando'diáléctica en Alcaló' tué el pri'

moro oD ¿u, UåoãJi'î;;-i;ï6;-ig;""io d" t,oyotu, que llegaba de Barcelon¡'
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Reformøtío' Àngltae ex d,etre.
tü Reginøldi POLI Cardínalís
Sedís Å,postolícøe Legøtí Annn

Domíní 1556

Hi primum Gra-naticam
discaqt i post in ipsam Metro.
politanam sive .Cathedralem

Ecclesiam 'adsciti, sub Cance.
llario Eoclesiae aut ab alio
docto vel gravi viro, qui, ad
hoc mu¡us delectus sit, in
ecclesiastica doctrina et disci.
plina erudiantur (HARDUIN,
Äcta Coneiliorum et Epistolae
Decrctales ac Constitutiones
lummorum Pontiûcum 10,
Pa¡ís (1714) Decrerum lI,p. 408.

TARSICIO IIENRENO DEL COLLÂDO

.Relormøcíón
síóstíco d.el

d.el Estad,o EcIe-
Beato luan d,e

Caput XYII de lø Sesión 23
d.e,I C on cilío T rí.dentína.

AaíIa

Para los prineros (Curas y
Confesores) pe ha de pÌoveer
que oigan Gramática, casog de
conciencia y algo de Sagrada
Escritura; no en pocos años,
pues no es pequeño el oûcio
de medicinar almas: anteg eg
Ars artium... Y sería bien si
en Gramática estuviesçn a lo
menos cuatro o cinco años,
para que, con la edad, bondad
y letras, se autorizasen y sin
peligro tratasen oûcio tan alto
(MCM p. t2).

Ut vero in eadem disciplina
ecclesiastica commodius lnsti.
tua-ntur, tonsura statim atque
habitu clericali semper utan-
tur, Gramatice", caritrrr, cu--
puti eclesiasticio aliarqmque
bonarum artium disciplinãm
discent: Sacram Scri¡i.uram,
Libros eclesiásticos, homilias
Sanctorum, atque Sacramento.
rum tradendorum maxime
quae ad confessiones audien.
das videbuntur opportuna, et
rituum ot caeremoniarum for-
mas ediseent. (HÂRDUIN,
o. r"., p. 144).

Yendo más allá de lo 
-que decretaría el concilio Tridentino y ade-

1::ll*::: to 
,ggg má¡.tardå preceptuarí_a _la Iglesia 

"r-ro-o"g"rizaciónoe Ðem_rnarlos y universidades, además del colegio para curas y cionfesoreso
p1.P"dir. se levantara orro para ros predicad""ä, !"" .;;l;;"" verdaderaunlverstdad.

- 
*si este sacro. colegio quiere quitar el oprobio de la ignorancia

de la lglesia, y si quie_re_ proveer a las ánimäs ã"i p".- dä vida, y
{]1e 13 rglesia sea tàrribíIil ut 

"ort 
orurn a.cies ordítiata, -u*rd" qú",

allende de los colegios donde se han de educar ho*b"ls de mediaïoe.
ingenios.para curas y confesores, haya otro donde se eduquen roe
rrrej,res ingenios, y les den ra ciencia [o" .r, su vaso cabeo pära sarir, muy,doctos lectores_y predicadores a los cuales ." tlr p"åaa enco-mendar ein miedo el'teloro y arteza de la palab"" Jã-oio.. y seancriados con mejor cuidado, en toda disciplina y .."tiara q";l;;
eacerdotes de los otros coregioso pues cl ohcio dL predìra.tor es de

(P'c'xsrmrcro Gurrrnnrz, q. g.'p. ?68). Este.benemérito_purpurado (pore) fue elprimero sue levanró e" Treito I' ïoz pár -"di; J;;i ;;ár;s;i;;"urador jesuitacr,,lu¡ro J.lvo, durante ra primera cánvocatoria der'conciiio'"å-rs4ó, abogandopor- la formación adecuada-de ros candidatos "l ;;;"ã;;ì;.-i -joro 
ee unió mástarde eou el mismo carácrer s¡v pe¡no ce,"rsro. E"- ù-;;;;uiå"iu ¿" rss6, fuésu procurador sustituto el p. Mlnrr* n" ou"r (lrer,niui""rüo*rn, Mørtín de

,_^.. ?1"2", Roma (_1940). Parte t, c. ?, p. ft2. \¡i¡¡^¡¡'¡r!v¡r!'^^¡
(73) Mucho a¡tes de ésio,-en li4r, tón?a este padre encargo de fundar en.alemaniaColegios de Ia Compañía,_ o al'-uoor, Sìmi"u"ios [üi:;ö (ä^'äi'ä ü:ïï;. Escrítos d'et Beato iuøn de AaíIø en t'oüi"t c;;"ir;;d;ï;";;; Jr Møestro Auírø,l, (1947) n. 3, p. 2s2.95).
(74-) .San Ignacio de Loyola, áyu_dado del Card. Morone, fundó, en IS52, el Colegio Ger.qr{ni.co p-ara 

.s_ubvenir "oo 
b,r"r'o" .;";;ã;i;, ;;-èT r..-ä"ri J"rä 

""e"ieotes rece.sidades de Atemania, presa de r" h;""jil (ø1;;9;[î's",ii,;ri;i;^, 2s. ctu. s.Scxnonnnn, Monumentø- quae-spectant fii*o)Aio'öàîi.g;;'G';;;;;ici et Hungøricí,S4nçnnz Alrsnu, o. 
"., ir, zO¡.
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mayor peligro y piile mdyor santidad; la cual, falfando, tórnanso
las'más-grañdes'leiras en más grandes armas para todo mal" (75)'

si pues, los curas y confesores en 8us medianos ingenios habían
de adquirir'p"rá "l recto desempe{o_ile su ministerio conocimientos bfüli'
.oao loä mejo^res talentos a quiqp ie había de encomendar la p_alabra de Dios,

¿"ã t rU"i"n de profundizãr más y más en el estudio de la Sagrada Es.

critura?
Previene el gran reformador más adelante en Algunas adaertencias

particuløres, ponde"rando una vez tnâe la importancia de.los estudios bí'
Lli"or, que la-lección de la $agrada Escritura está muy olvidada'

..conviene que se ordene que se hagan ciertos ejercicios cerca de

ellao o teniendð conclusiones de ella, o a modo rle sermón: para que
se ávive el estudio de ellao pues ella es la que a uno hace llamarse

teólogo. ftem que no vayan tan cansados a ella de otros estu-dioso que

ni tieîen yu fol"r" en la memoria para trabajar"' etc'" (76)'

: En l55l escribía este primer Memorial para que lo llevara su amigo

Guerrero a Trento (7?). Añãs más tardeo en 1565'66, vuelve a tratar los

mismos temas de la fàrmación de los clérigos. Pero entre estas dos fechas se

ha celebrado Ia magna Asamblea Tridentina, que resolvió la cuestión de los

Seminarios.
Para el obispo de córdoba, D. Cristóbal Rojas de sandoval, desig'

nado Presidente dei Concilio de Toledoo el primero celebrado después del

Tridentinoo para implantar en E,spaña los Decretos de reformación, escri''

¡iã "t MuÁtto ltvili Algunos oduàrrcncias que emtió al sínodo Proaincíal
à,e Toled.o, sobre lø eiecltcíón de algunas cosøs mandad'as en el Santo Conci-

Iío d.e Trento,
La urgente necesidad de los seminarios en España la había palpado

el Apóstol d'e Andalucía en sus _correrías apostólicas al encontrar tantor

sacerdotes defrcientemente formados
En el Archivo Teológico Granadino, (194r) ocupan diez páginas lai

,og"""rrìiu, que hace al Coñcilio sobre los Semínarios, y_ que son las que a

noîoffos aI presente nos interesan. Ya antes hemos aludido a ellas. Ahora

;;;;;* ,obruyu. la preponderan_cia _que concede a los estudios de las Di'
Jinas Letras en ia formación de todos los Sacerdotes'

Se echa de ver que el Maestro Avilao antgs y después del Concilio'

"o-o Àá, 1urde el P. Ravlco, tenía la idea de la conveniencia de dos ca'

;;; p"i" io, 
"ferigos: 

una éuperior para loe máe capaces y otra inferior

MCM p. 13.14.
MCM p. 36.
Ërt" "åf"* Prelado abogó por urgir más y más la obligatoriedld de la erección

ã;i d;i;;";-"o 
"u,lo 

lii¡"ärir. Uios años ïntes de partii para Trento, hebía fun¡

dado un Seminario o Colegio clerical en Granada'

(75)
(76)
(77)
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para loe gue habían de ser sacerdotes ruraree (?B). como en el MemoríøI
|.e.' aún para Ia preparación inrelectuar ínfrrna i"q;""i¡;;"i" ."" c'ra6 su-
t¡cienteE para confesar y.doctrinar ar puebro, seña1a qo. * deberían exigir
estudios de Sagrada Escritura.

. 
t'Lo que podría leer e_eo arguna parte der año, arguna cosa de Ee-

critura _que fueee adaptada pu"a ust. fin, como io. Þ.or""bios; con
la cual lectura pretendiere el tar Maeetro reformar 1", "l*", e indur.
triarlas en la buena vidar' (?9).

Esto les basta,
o'Lo demáe no sólo no es nece'ârioo antee es ocaaión si ge hacen

teólogos formados, rle no querer bajarse a eatas coeasoo (80).
De-loe-mejor dotadoso quiere eean escogidos argunoe pur. qo"o 

"o.viados a las universidades, poii"""t luego sei los Mãest"às'en loì Semi.
narioe.

- ",A,lgunas- veces -dice- salen algunoe señaladamente hábiles,
de cuya perfección en letras ." 

".p""u-mucho 
fruto : pues estos son

!ie1 ralgs'- podríase ordenar _que 
-cada provincia tuviLa en alguna

univereidad alguna cosa dondã enviase aquestos pocos a perfeËcio-
narse en eus estudiosr para que después ellos sean riraestros ãn los Se-
minarioso y en los pueblos', (Bl).

-- Qy.ri"' pues, el Maestroo que ampliasen su. conocimientos en loe
e¡tudios bíblico_s y teológicoer para que después pudiesen comunicar su cien-
cia a loe candidatos a la clereõía, dãndolee- 

"o"rå. 
de Escritura.

t'Eetos dos preceptores, y no otro alguno, decía poco más arriba,
ee ^entiende por muy ciertoo son los nãcesarios pa-ra el seminario'í
(82).

se mantiene en una miema línea la ideología avilina sobre loe se,
mina-rios, ante_s y después del concilio: no ha haËido rectificación alguna.
Prueba clara rl.e que sus indicacionee se tuvieron en cuenta y queduroi in-
corporadas cn loe Decretoc.

Después del rridenti'o, el Prelado que por su celo y sabiduría mejor
3upo realizar el pensamiento conciliaro fué Sa-n Carlos Bór"omeo. En losr
Ievanta en Pavía un convictorio para los jóvenes nobles que aeistían a la
universidad. Un año después cuidó de la erección de un Sïminario, según

(78) Hay países tan. p-obres, y tan infelices los curatos, y beneficios, esc¡ibía er p. RÁ.v^co, que n_o habrá {qien los sirviese, si se pone- mucho rigor en las ordenes.su pobreza los imposibilita a mantener hijos än el semina.io" y u"i"""rtd;d;;-;
re contentan con un mal.preceptor. Y así, me parece dejar éstoi tu p"oa"""io'aá
loe obispos, pidiendo solãTente que sep'n tos-camente lia Gramática, 

-a 
los de lu.

gares- poþy9s' y pidiend-o q,!_a gtios quã puedan estudiar 
"" ù"i"""ria"a"r. 1,$rñ.Flglndo. 3¿n6. f. 5. v. Cfr. ATG (f94t)'p. ¿ìO).(7e) ATG. (1e41) p. ree.

(80) .ATG. (le4l) p. lee.
(81) .A,Tc. (le1r) i. 200.
(82) ATG. (re4r) p. ree,
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la mente do Trento, en Milán. Fundó mág tarile una serie de establecimien'

toe : un seminario que debía guministrar curas rurales. otro para_ perso'

oas d" edad, gue 
"o 

Ë*ro, abreviadoe de dos o tres añoso pudieran alcanzat

log conocimientoe r";;;;i";: Y así fuó levantando otroi Centros con el

il il;"6;;;; a lo, futoros Sacerdotes. Después de muchos desvelos pudo

;;igt" ;;-i; ìapital de su Sede un Seminario para los jóvenes de la Suiza

ü"ti""" y alem'ana que quisieran ser Sacerdotes (83)'

La inlfluencia gue con su8 colegios-seminarios ha ejercido en la.pos'

tu"i¿"il 
".- 

ãnorme. S'us "fns¿i¿r nionei ad, (Jníaersum Seminøriutn pertíne-n'

iãr. p"tii"" aã" i" ¿"t" Ecclesíae Med,íolanensís, obtuvieron una _Blan__d^i¡*,
il"'";;;G;iu'a" g; oú*""o de ediciones. La novena, en Milán (1890)

i"î-fr"älrã"po" Aqfit"r Ratti, después Pío XI. El santo y sabio Borromeo

iJr.-i", fr" Ofirior mirasen ro ob"" como el desideratum a que podía as-

pirarsä en Centroã de formación de la clerecía'

si hacemos un parangón entre el plan de Estudios de los seminariog,

,lel Sunio .A,rzobispo åiluné-. y el Beato-Maestro de Andalucíao en cuestio'

nes biblicaso """"iro. que tienen una idea muy semejante? pero apareco

más perfilada en el eanto varón español'

IJn eomero examen, hará patente la verdad tle nuestra afirmación.

De aquellos que no podían gegulr por su edad avanzada los cursos

oor*u1". i i;ti"" d"-u"ogJ"r" "tt 
S"äitt"rios especiales, dice el Santo Ar'

zobisno : "Dilisente"-irr.fliutttrrr in his qou" uJ canonis expositionemo ad
"S;;ñi*; 

Ëuchuristiae Sacramentum et ad Missae mysterium perti'

"."¡ 
(aa). En otra parte, dice; ..cum quis in examen venerito eius aetas

potissimum spectetur; cum nullus in Seminarium Mltius recipi rlebeat-qui

ñ'irilõhl;.'J T'ft""i"giae studia _perfrcere commotle non p-ossit, nisi aliter

n"å-i"T¿iurimo Archieþiscopo videatur, iuxta de causa'o (85). Para éstos

no prescribe ninguna'lãcción de Sagrada Escritura'

ElMaestroAlilaencambiornoconcibequenadie-puedaordenarse
.i' urto¿iã. ae niUli..Vu-hemos ánotado los teitos ilel Mãmorial-(p'152)

;i";-Al;;;tincias (p. 153) en que los exige. En sus Colegios de Baeza

los prescribió como ãbsolutamente necesarios'

No hemoe hallado tampoco en Borromeo la concepción verdadera'

mento g."i"i ãu lo. r.I"gi"s pär" lo, estudios escriturísticoso de l's que ha'

bi;;;#, más adelante. Þor åsto creemos que al Beat-o español, en muchas

facetae como en éstao por desgracia, aún pãco conoci{o., le correspol+. y"

""ì.r" 
ã" hooo" bien" ilistingîido entre iot qo" trabajaron por ørigir los

åstudios de Sagrada Escritura en los Seminarios'

(83) Lunovrco P¡sron, Hísto.ir.a d.ø los Pøpas. 16, Barcelona, (1929) p. ?3 y 19, Bar'
celona (1935) P. 1000'1.

ø¡ l"il-ViAãi¡Lï ruà¿¡l"nensís a Sancto Cørolo Cørd'inalì .4rchíepíscopo, Patavii,
(17541 2, parr 5, c. 2, P. 821.

(Bß\ :¡;;'E"LtZ;tt" Aø¡ilit""*¡t a San¡ro Cørolo Cardinnlí Archiepíscopo, Patavii,
(1754) 2, parl 5, o, 9o g.826.
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^ .,.T"Ios-estos planes de reforma del estado eelesiástico, que elevó aI
Concilio Tridentino en su famo so Memoríat y al de Toledo en su6 Å.d¡;er-
tencíøs, los había encarnado en los Colegios'que levantó en diversas Dió-
cesis de Andalucía. Para reformar la rllesia -dice resueltamente en eI
primer MemoriøL, hay que reformar al clero y para ¡eformar al clero hay
que educar conveniente¡rente a los que uspiran a entrar en élo fundandá
Colegios o Seminarios donde esa labor se häga de propésito (S6i.

- salta más a Ia vista la clara visión que tuvo er Maestro, cuando se
contrasta con la corriente dominante de España. Era entonces nuestra pa-
tria emporio del saber; y sus Universidades muy florecientes formaban al
Clcro y muchos no echaban de menoe los Seminarios. A su regreso de Tren-
to¡ algrrnos obispos, españoles fundaron Colegios al lado de I"a Universidad
de salamanca y Alcaláo sin tener aún seminario.Er Beato los consideró
eiempre necesarios y providenciales. (B?).

colegio-s.seminarioso por la relaeión que tiene con el tema que estamos
desarrollando.

De la universidad- y colegios de Granada tenemos estos datos que
nos suministra Ju.lx nn Saxrrv¡,ñnz, S. J.o en Historia d.e Ia proaíncia-d.e
Andnlucíø de la compañía d:_,Iesús_-(BB). o'La IJniversidad y Real colegio
que fundó el ínclito carlos ! (au¡r"lli en el año t53l; éste Ln el de tsf4),
parte {sic] deben_1u lusrre,o si no àe [sic] su erección, a ra soricit'ul y 

"orrrå-jos del venerable Maestro Juan de Avila,ìon guieno .å tcdus sus cosas, comu.
$"ó D. Gaspar de Avaloso'. ooEste religioso "{rzobispo quería mucho al padre
Maestrc¡ e insistía mucho en tenerlo ãi"*pt" 

"o.r.igo... 
y así le decía : [Ier-

mano nuestroo estáos aquí con nosotros: mirad que aquí servís mucho a
nuestro señoroo. siempre se negó el _p. Avila a las insistäncias del g""r, À".
zobispo. ooNi toda esta importuni¿_a¿ (ni cl ofrecerle la canonjía lîagistral
que entonces vacó) bastaron para disponer algo de sí', (g9).

':Y f"j este gran Prelado a qr¡i9n el Emperador cometió Ia dispo.
leión de todoo que fuese patrón, que hici"se Estaiutos, y señalare Muestrls.
Uel celo de este varón apostólico tr¡vieron consider.ables aumontos los trcs
c.glgsr-os' que se llamaron tle santa catalina, de los Abades y de san Mig;;i
ciñéndose con Estatutos de más observancia y policía cristianarr.

Funtló también el Ârzobispo (Gaspar de Avalos) el colegio de san
Miguel, seminario q,'e mandó haãer ia júnta del año ís26, para enseñar y
doctrinar gualeros, hijos de moriscos, para enseña"les, coi'la {á;;;ii;";

(86) MCM. Bien puede-asegurarse 
-dice en la introducción que hace al Memorial elP..Aren--que el Beatõ Avila se adelantó a lodos r.,s 

"otrtionpãiã.r"à, "r, este pen.
samiento fundamenral (p. XIX),

(91) Çf". Sercr¡rz Ar.rsnne, ó. c. p.'26.
(88) P' J.u,l. I' c. 36' n. 3, l. l2r, v. Archivo de Manuscriros de la universidad de Gra.nada' El documento que se guarda en er Ärchivo d" l" p;o''i""i"- ¿" t.r"¿ã- s. i,es más exnlícito.
(s9) Gn¡ryrn1, i'. Lrrrs, de la ortlen de santo Dorying-o-. o6røs: Idieién crírica y completa' por F: Justo cuervo, de la rnisrna o_rden, t. T4.'vi.Id ,I"t E;;;;-1";;'d".Årrll;-i'ki

pøîtes q.u.c ha ¡lp tcnpt vn. prpÃì¡n¡ln7 rlpl fralsnsplin Ma¡tiid ¡iõOþ p. aZZ.



a leer, escribir y Gramática... Don Pedro Guerrero, viendo el poco _fruto
que d;ban estas plantas silvestres, consultado Felipe ll,--l9l_relormó, im-

flantando en tu higar eI nuevo plantel de cristianos viejos" (90)'

El de Abadee era para clérigoe recogidos y hábiles que de allí salen

o ya curas o beneficiados ãn loe_ lugãres de lã Diócesig : El de Santa Catalina
para g""od"s eujetos, con mucho luttre d_e la Iglesif ilgþió sus principios,
äo-oi" forma, al celo y dirección del Maestro Avila. Nos dice Bermúdez

de pedraza : ..Éor 
"ott.rjo 

del Maestro Avila fundó el Arzobispo (D. Gaspar

Avalos) el Colegio de Santa Catalina (1531)_para Sacerdotee Teólo-gos; por'
qo" nábi"ttdo ãxperimentado -que en el Colegio de San juigyel'- Loa guole'

ås daban pocag esperanzas de prov_echo para 
-mayores-facultadeso 

acordó

cou el Maeitro Avila de hacer un Seminario de Sacerdotes, buenos estu'
diantes en Artes y Teologíaoo (91). Era 1o que hoy llamaríamos Seminario
Mayor.

A instanciae del cardenal Infante D. Enrique, Arzobispo de Evora,
envió algunos eacerdotes de su Escuela a la Nación vecina, y levantaron
un injeriã del Colegro avilino, de clérigos recogidos, para hacer ministros
idóueos del eacerdocio.

En la segunda mitad del año 1539, cornen1aba_ el infatigable Avila
la fundación dã un nuevo Colegio en Córdoba. En las Äctas Capitulares
del 17 de noviembre de este añoo hay constancia de que oose leyó una carta

del Maestro en que se hace saber cómo envía aquí persona que lea un curso

do Artee, e pidJee le dé eocorro de casa" (92)' -

Famoso fué el Colegio de la Asunción que a inetancias del Beato,

fundó en córdoba el Protomédico de carlos v, D. Pedro L6pez, para que

en él ee criaran clérigos virtuosos que salieran de allí a predicar -por todoa

los lugaroe vecinos. Sã abrió entre 1547 y l54B y funcionó once o doce años,

haata lue ee trasladaron lae cátedras de Teología 
-al 

Colegio. de la Compañía.
Aquí áxplicó los últimos años loe cursog 

-de 
Teología el Lic. Francisco Gó'

*Ëu, "*'igo 
del Beato y gue luego vistió la sotana de jesuíta (93). "E.n este

tiempo. ños dice el P. GñlNatA, ordenó (el Maestro) el que en aquella in.
¡icnË ciodad de córdoba, afamada de grandes ingenios, hubiese lección de

Aites y de Teología i y êl proveyó de lectores de-los-discípulos que tenía.

Y durå éato hasta-que los Padres de la Compañía funda,ron a!í un Colegio,
loe cualee eucedieron en este oûcio. Y en este tiempoo él leía las tardes una
lección de Sagrada Escritura con grande concurso y aprovechamieuto de

lps oyentes- (gÐ. ¿serían los comienzos del seminario conciliar do san
È"lagio, de Córáobã? Quizás. Así opina el Dn. Lerusl{rn Gonzelrz (95).

úL MÁEsrRo JUÁN DD Ávrr,Ä Y ll nonnr¡ctó¡t síslrc¡ DEL s¡-cFRDorE clró¡'rco t57

(g0) Pnnneze, Hístoriø Eclesióstíca d.e la gran cíu.dad fu Grønødø, parte 4.ê c. 5?,

Granada (1638) P. 220 v.
(gll Hístoríø iictesíósiíca d,e la gran cíuìlad. d,e Grønada, parte 4,e c. 5? p. 221 i.
Ìôãí C¿t¿"¡a. Archivo Municipal. Libro de Cabildo (1539). Acta del 17 de noviembre.
icsi Muñoz, Yídø L. l, c. 9, f. lB v.
iOl¡ Oltrcr- t.'lû'- Vì¡la- ô. c.. rrarle !t-a a- 5- p- 2Qll.

iSSj øl Beato Maestro Atsíla y los Semínaúos Tríd.entínos. En Maestro Avila 1' (f946)
n. 2. P. 166.
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Deliberadamente hemog dejaclo el colegio do Baeza para eerudiarlo
oon un poco mayor detenimiento, porque llegó a Eer, cou e1 tiempo, Uni-
vorsidad.

En 14 de marzo.de 1538, era expedida, a ruegos de D. Rodrigo López
la Bula "Altitudo Divinae Providentiãe", por Paulo rlr. En su vlrtudi ee
fundaría en la ciudad de Baeza, bajo la advocación de la santísima Trlbi-
dad, un "colegio o Escuela, con una capilla para celebrar la santa Miea
con una clase para inetruir niños y pupilos en la Doctrina Cristiana, lectura
y escriturar-por un preceptor a cuyo cargo eqfé la enseñanza; y otra pata
pupilos adolescentee y cuantos quieran aprender, en {Iue s" 

"oräñu 
la bra.

mática, _y,también Gimnaeioe en quo se lean los Evangelios, homilías, him.
noeo el Salterio, las E-pístolas de San Pablo, las Canónicag y otros tratadoe
y Libr-oe de la sagrada Escritura, por uno o muchos precãpbree'o con su
repetidor o repetidoree' (96).

se ordenóo además, en la Bula, que para que los eecolares ee egtirnu.
len, ee.dé algún pre,mis 'oa_unqu9 no grãndel' a cãda uno quo apreudiese de
gom_ori1 y recitase hasta el_frn los Evangelioa, el Psalterio-, las-Epístolae de
San Pablo u otros tratados de la Sagrada-Escritura (92).

Poco despuéå d" uo añoo en 6 de agosto de ls39, en virtud de lag fa-
cultades que_ le concedía la Bula fundacional, otorgó el Dr. Rodrigo L6pez
(98) un _poder, -nombrando eubadministradores, frocuradores y gestoreg,
con amplísimas facultades en todo lo que Ee refierã al colegio; àt"õ"ioo du
eitioo edilicación, administración, etc., a Juan de Avila, Mãesiro en Sasra.
da^Teología, residente en Granada (99), y al clérigo Francieco Delgadillo
(r00).

- ¿Fué el Maestro -quien sugirió la idea a D. Rodrigo? ¿o fué D. Ro-
drigo el que oyendo la fama de lãtrae y santidad del Maeãtro,ie buscó para

(96) Inrryc¡sco Escor,-rrvo,.Documenos y notícìas d.e la ønrígua (Jníae¡sidd de Bæza.
En Hispania 5, (f945) n. 18, p. 89.

(97) I¡elvclsco Escor.lno, a. c., p. 39-40.
(98) <Era (D. Rodrigo) benemér-ito -varón, segÍn la Bula, natural de Baeza, de ?0 año¡

o_ceroa, clérigo, Doctor en ambos Dereõhos, Notariô y !'amiliar a" É" su"iiJ"¿i
(Fnercrsco Escor.Ano, a. c.1 p., BB), xrnanrrrnz'p.lrox dicä: oot"ã v"""rabi";h;;;J;y virtuoeo eacerdote¡atural ìe eite reino de taén, de la ciudad de Baeza. cuvo
nombrc era el Docror Rodrigo López, el cual s¡¡vió a Ia santidaf 4"1 Þãpï'p"irã
3:rg:to-,.-t,nor su virrud^nolable ].buenas letras, fué muy h;;;;ã" y estiìnado cle
Ðu õear¡rud, en buenos ofi-cros, que le encargó y puestos que le dedicó. conociéndo.
le Su- S-antid-adr muy agradado y obligado, ðe un-se-ncillo't-"t., nã"iìa"d ûli;,t;t-.
-plicidad verd_adera, enrie otros Þremiõs con_qu9 re_ honró, fu";;;ig"""s benehciàì,Io¡ c¡ales y de la.renra que_de[os junró y häcienda q"" i""íu,.. fuã h""i"odo 

"o"i]po^de bie-nesr, Hístoria -ile_lø ønti[ua y contínuøda iobleza ¿i là--c¿"¿r¿-¿i ilî,.,c. 20, f. 94 v.95 r. Madrid lf638l.
(99) Nótese- f¡ue ya en_ 1539 se le àa el'título de Maestro. En lsJB no le dan ¡ino el deBachiller,. sin má¡ especitcación. con el nombre d; M;;;;J-I" conoourí, ",ds"pti:. a. esre rírulo-académico, y ¡o a eu magieterio ;ñi;ir""i, * üï"**i"i.i

e,l calificativo qr:,hu venido a ser característico-de é1. ou'tu 
"uãi""t" Il;"*rid;ã

üii;'i"'i,í;,äl:äfåi":1"ii:t',iåtmi"o*"1::iïlä,":1":rF.l'lUi
tuan ûe AaíIa, En Maestrõ Aoílo (l94ïl p. 127.

(100) Baeza, Archivo de la Antigua Univèrsidíd] Poder del Doctor Rodrigo, ó agorto 1539.
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la fundación de sue egcuelas? Por esta eegunda hipótesis ge inclina el Licen'

"i".lo 
M"n"z; y da pie para pensarlo el testimonio que noe da Xnrnrcnz

Perox (101).

Desde 1538, el Maestro Avila interviene en la fundación de un ver'
dadero Seminario de Clérigos, çlue no eran otra cosa aguellas Escuelas

E hizo loe Estatutos por loJque habían de regir, estableciendo Escuelas de

primeras letraso Egcrielas de Gramática con sus cuatro cursos y Escuelaa de

ä"t" y Teología. 'oFué su intento --dice el licenciado MuÑoz-:ro sólo que

criaeén homñre de letras, sino también de virtudes' pueg las Escuelae eran

aólo para eclesiásticos, Curas de almas y clérigos ejemplares" (102).

En noviembre de 1542, el Presidente de la Sagrada Penitenciaríao

con especial comisión de Paulo III, y I petición del Administrador Rodrigo
Pérez 

^de Molina, pariente del fundadoro había_expedidg un Rescripto do

s,,m" impo"tancia þara los Colegios Menor, de Humanidadesr_ylVlay^oro.de
B,ïozî. Iiecía el påntifrcio documento que no habiendo en dicha Ciuded
otra Universidail do Estudios Generales, pudiesen conferir en el referido
õ"t"gi" los grados de Bachilleres y Licenciãdos y D-octores en las Facultade¡
lícitie qo" ão él ee enseñasen... y qu_e l9s graduados .C_g11t": 

de todos los

privilegios qne gozaban los que se graduaban en ellosoo (103). For este Deere'
io, lo iue äomãnzó eiendo un Seminario como loe ideados después por el
Conciliõ, quedó constituído en Universidad Eclesiástica.

Auuque la licencia era amplíeima, por criteri-o del Padre Avila, sólo

lae Ärtes y'la Teología ee cultivã"on _en las aulae de Baeza. Debían pasar

unos cuanios años hãsta que se formalizasen los estudios mayores.

Se ha hallado el cuadro de Profesores con la dietribución de claaee;

v encontramoe en el elenco de cátedras de Teología, deede 1564, hasta 1569,

ia de ,.Poeitivooo llamada también de Escritura o de 'oBiblia", que parece

sucedía a la que en principio se leía de Durando (fOa).

Queda eeñalada, en el breve_estudio que hemos b""k, la labor deea-

rroll¿di por nuestro Maestro por la implantación de los Eetudios bíblicoe
en nuegtra Pstria.

ll6f) Pidié (D. Rodriso López) a Su Santidad se le perpetuasen loe benefrcio¡ pa'a ello,
'---' ;-;;Èãma fué"ord"oidí rn última voluntad, la õual dirigió al evangélico Doctor

Ío",, .nnlu, parn que la executase. En esta ocasión esle Doctor religioso, sacerdote

i".iZ" o"¿""ido (lievaba ya l3 años de Presbítero, n_ota -al text-o), mas su virtud

"iu 
u""i""u, la cìal conÊr'mada con sur obras, enseñaba al pueblo cristiano;-y aeí

;i-D""t"; Rod"igo López, le pareció informado en Rortuo de su- virtud y letra.r'
rue no oodía häcer elleccióu ìara la erecución de su intento, de otro que mir
bï"ou "iu"t" diese que del 

-evangélico predicador y Doctor .{vila (Xrunnrz
P,rtox o. c., c. 20, P. 95, r).

lfOZ) Mutoz.Yíãa, L. i,i. 20 1.'436. Cfr. Cru¡¡.o Anro, S. 1,, Esc¡ítoc d,el Beato Aoíla
en totno øl Concílío de Trento, en Møestro Attila, l, (1947) n; 3. p' 293'

ll03ì Archiv. Conc. SS. Rituum ms. 239, f. 340, rv, en Ob¡ag C. ilel Besto J. A. I' p. 124.

Ìiõ¡l O|ÀSB 1. õ. lgl. Al ûnal del Capítulo 4, de la introducción, transcribo ol I)¡.
' S^t B¡,trsi en un apéndice, el cuãdro a que hacemor referencia' p. 135'40.
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Artículo VII
COLEGIOS PARA EL ESTUDIO DE LA BIBLIA EN ORDEN

A LA PREDICACION

(r05) MCM p. 118.20.
(10ó) Crru-Iro M. Arro, Escrítos d,el Beato luan de Aoilø en torno øl Concilía de Trento,en Maestto lur'tø (f94S) p. if. .

(r07) MCM p. rr8.
(r07) MCM p. il8.
(roai ucu i. rro.

Poco más tle,clos págìnas ocupa en Miscelúnea comiüas lo que escri.be el Beato en el Memiríi! pørø Tiento de ls6r, uu¡o ut epígrare'coregùos
para el estud,ío de lo søg_radø-Escriturø en orden "'l" i'r.iiü"iã" lros¡. Ë.r"oolo apartado,. independientemente de todo lo que rtir" y t".u"jà .i'íd;;:tro por la cultura ¡acerdotal y escriturística, ãs s.rû"iuítu parä colocarleentre loe autores eclesiásticos que más ee esforraron por siio'u" los estudiosbíblicoe a la altura que lee cor-reepondía en la lgf"*ä.-- 

----'

Podríamos denominarle, p9r- la ampria v_ieión del probrema y eoruciones que presentar- precr¡rsor-del ponti-ficio Inetitut" fiulì"" de Roma.
!j19, uueria él quo fuãeen eeos colegioe: rnsriruror gírii"ã; en poquoño.
(106).

Iremog presentando poco a poco ro que escribió en e'te áureo capítulo.
Empieza po_r_lamentar_ la postración en que se hallan loe eetudioe öela ciencia máe noble, con el coisiguiente- dañå_para t"-iã*i" y para las

almaso originado de la ignorancia dã la palabra dË Dios -Þ---

"La falta que hay en la Iglesia de hombres doctoe en la sagrada
Eecritura es nãtoria-a loe qo"" algo saben il;lË;-y 

-ui 
mu"ho daao

que_ de ello ha venido en-la ediûcación de la få äomo en lae coê.rurnbrotr 1¡Ot .
Psra tan grandee males, da el conveniente romedio:

ttPueo, para entrambas cosas es e'ta ciencia necesaria, convieue
mucho 

_llue- ee p91ga .en ello remedio : y aería que, pues en las Uni-
vereidadee hay colegio_s para mantener a quien'.rtoäi" o para otras
facultadee, aún hasta Gramática, no so de[e consentir quu'habieodã
mantenimiento para los que estudian lae cienciae máe 

-bajae y s;
c-iua¡, falten para loa que estudien la más alta y seírora 

'de 
íodas"

(ro8).

En atención a lae cualidadea eepecíficas de esta clase de eetudioe que
exigenun ambiente especial de recogimiento, de oración, de alteza de mtas
iuzga abeolutamente noceeariao deniro de las univereidádes, la creación de
Colegio-a bign dotados donde los ah,-nos con vocación decidida a profundi-
zar en lae Divinas Letras, pudiesen e¡tudiarlas con facilidad y ein preocu-
paciones.
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"Y porque esta facultad (de estudios bíblicos) pide estudio por sí,
cuidadoo diligencia y diuturnidad de tiempo, desocupación de nego'
cios, maestro docto, iguales con quien conferir, abstinencia y oración,
pureza de afectos, parâ que asío por medios humanos y también cris'
tianos, se pueda alcanzar el espíritu del Cielo para bien la entender...
sería cosa utilísima a la lglesia dar orden para que en las Universi-
dadee hubiese Colegios diputados y dotados para que la dicha Sagra-
da Escritura tuviese colegiales y discípulos que con estas dichas die-
posiciones la pudiesen estudiar" (109).

Lae ventajas gue de éstos se obtendrían eerlan inmensas: Redunda.
rían primero en bign de las mismae Universidadee, nutriéndose de Cate.
dráticos.

'ocon este medio habría lectores suficientes para leer la Sagrada
Escritura en las Universidadesr pues vemos por experiencia hallarso
pocos destos" (ll0).
Entre los principios básicos que dejó sentados nr¡estro gran escritura-

rioo Maldonado, para la enseñanza de los cursos bíblicos, dejó éste entre
los primeros : ooAuditores magis idoneos ut Scripturamr çluam ut Scholasti'
cam Theologiam audire possint esse oportet" (fff). Queremos hacer notar
eeta coincidencia entre el Maeetro y los hijos de la Compañía.

Serían además dichoe Colegios cantera de donde saldrían luego los
Canónigos Lectorales, los Magistrales y aún los Obispos.

"También saldrán de estos Colegios los que llevan las Canonjíae
que este Santo Concilio (de Trento) diputó para que se leyese una
lãcción de Sagrada Escriturao pretendiendo la edifrcación del Clero
y del pueblo... Item, de aquí saldrían los que tienen las Canonjías
Majistrales para el oficio de predicar... Y para decir todo lo que
siento acerca de la gente de este Colegio, digo: Que destos tales se

habían de elegir loe Obispos' pues les son necesarias para ejercitar
bien eu oficio las coeas que en este dicho Colegio se aprenden" (112).

Para lograr cierta eupervivencia del misma espíritu en los Colegios
y para que pudieran ser sus consejeros en los asuJttos complicadosT conVên-
drÍa que algunos fuesen los Superiores de log mismos.

oosi fuera posible quer a lo menos, algunos de ellos permanecie'
sen toda eu yida allí y sirvieeen a la Iglesia de haber en ella gonte
desinteresada, sabia, santa? espiritual, de cuyo parecer en cosas ar'
dúae se pudiese fiar, y que fuesen como lumbreras de la lglesia de

euya boca ee buscaee y hallase la lumbre y voluntad de Dios; gran
bien sería" (ll3).

(roe)
(r10)
(ur)

MCM p. lt8.
MCM p. ll8.
Monumentø Paedøgogíco Socíetølís lesu, De Ratione Theologiae et Sacrae Scriptu.
rae docendae. De autoribus. Matriti, (f90f) p. 869.

(u2) MCM p. ll8.rl9.
(rr3) MCM p. lle.

11
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Aunque no con este orden sistemático que nosotros presentamos? este
meritísimo documento va tocando cuantas cuestiones eran de relevante in-
terés para el planteamiento y en{oque del problema de la vida en los Cole-
gios. Propone al mismo tiempo las dificultades con que podrían objetarse
la erección y existencia de los mismos, nacidas precisamente del alto nivel
intelectual que alcanzarían los alumnos, de las posibles vanas preter¡siones
de situarse después mejor.

'ofln inconveniente puede haber acerca de ésto, y es, que como de
allí se han de Eac¿rr hombres para tener cátedras o prebendas o dig-
nidades, podrá ser que la codicia de este interés les haga algún estor-
bo para aquella pureza de afectos que se requiere para ser buenos
discípulos de la Escritura Divina" (114).

Apunta también comò peligro las presiones que pueden algunos in.
tentar ejercer para lograr el ingreso, no teniendo en consideración la alte-
za de miras que se precisa para tan sublimes estudios:
' 

"Y también que por esta causa pretendan algunos entrar allí con
tantos desasosiegos y favores humanos como suelen entrar en otros
Colegios" (Il5).
Dos eoluciones óptimas encuentra el Beato: l.a Selección en la admi-

sión. 2.4 Reglamento duro.

"Procúrege como los que hubieren de entrar sea gente temerosa
de Dios y que tenga disposición para que asiente en ellos la doctrina
crigtiana de la Escritura Divina i y pónganse en estos Colegios tales
reglas de vida, gug los que no son virtuosos no la puedan sufrir".
Otra difrcultad proviene de la falta de tiempo para conciliar los es-

tudios bíblicos con los teológicos:
ooTambién la oyen en tiempos que están ocupados en oir la Teo.

logía Escolástica, cuyo ejercicio es diferente del de la Sagrada Escri.
tura y pide diversa disposición".

Como esta concepción, verdaderamente genial, de los Colegios de
Sagrada Escritura la venía madurando hacía mucho tiempoo salta con fa.
cilidacl totlos los obstáculos qne se le pueden presentar.

'oPara éstoo parece que se debía proveer que no oyesen la Sagrada
Escritura hasta que hubiesen oído la Teología Escolástica; y con oir
otra lección más de Teología Escolástica en lugar de la Escritura,
no se alargaría el tiempo del grado, o no mucho más" (116).

Ouiere, ein embargo, asegurar que no se omitan las lecciones de Sa.
grada Escritura en la carrera teológica.

(ua) MCM p. ue.
([5) MCM p. tle.([6) MCM p. lte-20.
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"Aunque más cuenta se ha de tener con qug el que recibo grado
de Teología sepa algo delo que princip-almente loesr-que no con que

lo reciba-más-presto sin saber nada de elloo estimándose y eiendo

estimados del pieblo por absolutos teólogoso' (ll7).
Tienen los Colegios ideados por el Beato un fin eminentemente pas'

toral, enfocados direc;;mente a la santifrcación d-e los pueblos, mediante
la predicación de los Sacerdotes. _En su prolongada misión de Predicador
pofulur por toda Andalucía, se ha encontrado con muchos predicadores

i"Ëior de'doctrina, por más que tuvieran hechos sus estudios de Teología
Escolástica, p"ro qu" no habían llegado a g-ustar la palabra de Dios p^or no

haberse inicÏado siquiera en los estudios de la Sagrada Escritura. Quiero
remediar eetos maleì procurando se ordene que nadie se lance al míniste'
rium, aerbí sin haber oído explicaciones bíblicas.

,oYa se ve por experiencia cómo los,que tolnan ofrcio de predicar,
habiendo oídó solamente Teología Escolástica lo hacen muy desapro'

vechadamente, de lo cual eetá la raaón manifrcsta pues la ciencia
que hace llorar y purificar los afectos para quien la lee y [a doctriqa
àlr qo" se han ãe apacentar las ánimas provechosamente, en, ta
S"graäu Escritura... e'li)', ooY como de ésto estén ayunos? no pueden
dai provechoso pasto a las ovejas; antes algunas veces suelen co¡rtra'
decii a los que lã dan. Mándese que antes gue prediquen hayan oídoo

después de la Teología Escolástica, tales y tales_ Libros de la Escritu.

"" Divioa, y estudiándolos con diligencia, en lo cuel sean examina.
doe; si no- fuese alguno, quer sin haber oído, diese buena cuenta
en el dicho examen" (1lB).

Así termina este monumental capítulo? no por la extensión, sino por
la densidad y novedad de las ideas.

*!t

El Beato Avila supo traspasar los límites del tiempo y otear nuevos
horizontes. Ha sido necesario que pasen cuatro siglos para que lo que él
previó con su agudo ingenioo se hiciese feliz realidad para toda la lglesia,
gracias al inmortal Pío X, que entre las glorias más puras de su pontifrcado,
contará siempre con la erección del Pontificio Instituto Bíblico de Roma
(ue).

Corresponde al Maestro Avila un lugar bien destacado en la historia
de la exégesis bíblica española por el denodado esfuerzo de colocar los es.

tudios de la Sagrada Escrituta al nivel que debían alcanzar en la formación
integral, intelectual y moral del Sacerdote.

MCM p. r20.
MCM p. r20.
Litterae Apostolicae s.Yínes electø> 7 marzo (1907) AASS (1907) p. 447 t,

(u7)
(1rB)
(ue)


