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S e m i n a r i o M e n o r del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s 

O m n i u m divinorum div in i s s imum. . . 

A NUESTROS BIENHECHORES Y A M I G O S 

A LOS ACTUALES Y A N T I G U O S ALUMNOS 
D E L A E S C U E L A A P O S T Ó L I C A 

Os damos en este número, extraordinario al menos por la extensión, la 
historia de vuestra Casa en los últimos 25 años.* 

Son los que lleva de existencia nuestra Provincia Jesuítica de León, na
cida el 12 de marzo de .1918, por división de la antigua de Castilla. 

Es una historia sencillísima; pobre, si queréis. 
¿Qué acontecimientos resonantes pueden ocurrir en una casa de probación 

y de estudios clásicos; en la residencia de una ciudad, que podrá contar 3.000 
habitantes; en una Escuela Apostólica? 

Pero, al f in , es la historia de vuestra Casa solariega; p- por ser tal, a lo me
nos a vosotros, antiguos y actuales apostólicos, y a vosotros también, amigos 
y bienhechores de la Escuela, y en general de la Compañía, no dejará de inte
resaros. 

En todo caso, veréis confirmado en ella, una vez más, aquel viejo dicho: 
"Rincón por rincón, Carrión". ' 

Sí; es un rincón Carrión; pero un rincón muy amable: "Ule terrarum mihi 
praeter omnes-Angulus ridet..." Un rincón; pero, por lo mismo, un asilo en los 
momentos de persecución y de revuelta tan frecuentes en estos 25 años, y tam
bién en los momentos de enfermedad y de cansancio, y en los años en que el 
sol de la vida declina, para renacer donde no tendrá ocaso. 

Es un rincón Carrión; pero en el que tiene Dios,' como en el de Nazaret, 
singulares complacencias. 

Ya veréis, si no, qué providencia tan singularmente amorosa ha tenido el 
Señor estos años, sobre este rinconcito. 

Creemos que es Id Casa de Carrión, la única de todas las de la Compañía 
en España, de donde los hijos de San Ignacio no tuvieron que salir en los años 
nefastos de la disolución. 

Tenemos que agradecer este beneficio sin igual, primero al Dador de todo^ 
bien y a nuestros intercesores del cielo; pero después, también, al que el 
tomó por instrumento de su amorosa Providencia, el Excmo. Sr. D. 



Parrado, hoy Arzobispo.de Granada, entonces Obispo de Falencia, que con for
taleza de verdadero Pastor de Jesucristo, defendió este redil para la Mitra y 
para la Compañía. 

A él de modo muy especial deben quedar dedicadas estas humildes páginas. 
Hubiéramos querido que se presentaran en público ataviadas con las galas 

de ilustraciones las más vistosas, que, ciertamente, puede ostentarlas vuestra 
Casa como pocas;, pero no ha sido posible prepararlas a tiempo; y preferimos no 
retrasar el texto que indudablemente es lo fundamental de la historia. 

Veréis que es tá escrita generalmente con precisión, con datos exacto^; a 
veces con minuciosidad, que minucias y pequeneces tejen la vida de institu
ciones como la nuestra. 

No es posible responder de la exactitud de todos los números; al menos, 
damos los que constan en documentos oficiales o cuasi oficiales: las "Letras 
Anuas" e "Historia de la Casa", las "Cartas Edificantes" y las "Noticias de la 
Provincia de León", los "Catálogos" de la Provincia y de la Casa, los "Libros 
de exámenes" de la Apostólica y los "Libros de entrados en la Compañía". 

Para algún período, el de la disolución sobre todo, hemos acudido a los 
recuerdos personales de los que vivieron en él. 

Que el Sagrado Corazón de Jesús, por intercesión de su Madre Inmaculada 
y del glorioso Patriarca San José, bendiga estas páginas, y haga de todas sus 
letras semillas de nuevas flores y nuevos frutos, cada vez más sabrosos, para 
gloria de Dios y provecho de las almas. 

Carrión, 1 de marzo de 1943. 

http://Arzobispo.de


El Colegio del Sagrado Corazón de Jesús 
de Carrión de los Condes 

1918 - 1 9 4 3 

Estado de la Casa de Carrión en 1917-18 [/ en 1918-19 

1. Al empezar el curso de 1917-1918 en que se dividió la antigua Provincia 
de Castilla, los moradores del Colegio de Carrión eran, según el Catálogo, 102: 
17 sacerdotes, 43 escolares, 42 coadjutores, procedentes de todas las regiones 
que componían la antigua Provincia. 

Comprendía la Casa, como es sabido, el Noviciado con el primer año de 
Júniorado, en que se estudiaban ordinariamente las Humanidades; el Semina
rio Menor Diocesano, a la sazón todavía bastante concurrido; y lo que ya en
tonces se conocía con el nombre de Escuela Apostólica. La Retórica se estu
diaba en Burgos, adonde confluían los humanistas de Carrión y de Loyola. 

Rector y Maestro de Novicios era a la sazón el P. Antonio María Arregui, 
que, en julio de aquel año, sacaba al público la primera edición de su acredi
tado Summarium Theologiae Moralis (5.000 ejemplares); Ministro de la Casa, 
el P. Restituto Ibeas; Ayudante del Maestro de Novicios y Ministro de Júniores, 
el P. Mariano Carbajo, retirado por motivos de salud de las Misiones populares; 
Prefecto del Seminario, el P. Félix Romero, tan conocido más tarde por su 
Congregación de Sirvientas en Valladolid. Aquel año, había comenzado a ser 
Prefecto de Música el P. Manuel de Benito. 

Entre los Padres más venerables de la Comunidad, se contaban el P. Elias 
Reyero, principal operario de la Casa, que, en el curso siguiente, iría a fundar 
la Residencia de León; el P. Hilario Sánchez, Rector varias veces de los Cole
gios más importantes de Castilla, que hace de Admonitor y de Padre Espiritual 
del Seminario; y el P. Jerónimo Seisdedos, Padre Espiritual de la Comunidad, 
que acababa de publicar sus Principios Fundamentales de Mística (5 tomos, 
1913-1917), y, ese mismo año de 1918, sacaba a luz "El Sacerdote y el Párroco". 

En el Catálogo de 1918-1919, primero de la Provincia de León, los mora
dores del Colegio son 123: 20 sacerdotes, 61 escolares, 42 coadjutores. En el mes 
de agosto, se han trasladado desde Burgos los retóricos pertenecientes a la 
nueva Provincia. Es Rector, desde el día 8, el P. Fidel Quintana, venido de Z i -
zers, donde, al lado del M. R. P. Ledóchowski, hacía de sustituto de secretario 
por la Asistencia de España. De Maestro de Novicios entra el P. Isacio Morán, 
que dejaba su clase de Teología Moral en el Colegio Máximo de Oña. Ayudante 



del Maestro de Novicios y Ministro de Júniores, es el P. Dalmacio Valbuena. 
Entre los nuevos profesores figuran los PP. Camilo Abad y Eustasio Fernández 
de Cabo con los retóricos, y el P. Enrique Herrera, con los seminaristas, como 
profesor de Geografías e Historia y Prefecto del Seminario Menor. 

La vieja colmena está repleta como nunca. Los retóricos con los huma
nistas ocupan todo el piso del Juniorado, donde el salón central se ha conver
tido en aposentos. Los novicios siguen viviendo en los dormitorios que se hacen 
en el pabellón del Norte, encima de la entrada principal. Para los apostólicos 
se da nueva forma a la antigua "Fonda", derribando los viejos aposentos y 
haciendo doble hilera de camarillas en la planta baja y en el piso principal: 
42 habitaciones, más dos paira inspectores y otras dos para enfermos. 

División de esta historia 

Tal será, en lineas generales, la distribución de la Casa hasta el verano de 
1926, en que el Juniorado y el Noviciado se trasladan a Salamanca, para ocu
par el edificio de nueva planta construido allí con este destino. 

La ausencia de novicios y júniores abre en la vida de la Escuela Apostólica 
un nuevo período, que se prolonga hasta el advenimiento de la República 
(1926-1931). % 

Un tercer período podemos decir que le forman los años de República y los. 
de la Guerra de liberación (1931-1938). 

Viene, en fin, el último quinquenio (1938-1943). 
Veamos brevemente cómo se desenvuelve, en estos diferentes períodos, la 

vida de nuestra Casa, tomando en cuenta las diversas secciones que la ocupan. 

PRIMER PERÍODO 

EL NOVICIADO Y JUNIORADO JUNTOS CON LA ESCUELA APOSTOLICA 

Rectorados del P. Fidel Quintana y del P. Ramiro de Arrí ' 

1 9 1 8 - 1 9 2 6 

Consagración a San José y al Sagrado Corazón de Jesús 

2. Instintivamente, y también por espíritu sobrenatural, en la Casa de 
Carrión como en todas las demás de la nueva Provincia Leonesa, brotó un cier
to afán de renovación y de superación en todos los órdenes de la vida. A ello 
incitaban las indicaciones del R. P. Provincial, Enrique Carvajal, de que todas 
las casas se consagraran nuevamente, primero al glorioso Patriarca San José, 
y luego al Sagrado Corazón de Jesús. 

La consagración a San José se hizo, como en todas las Casas, el 19 de 
marzo, a los siete días de la división de la Provincia. 

La circular en que se recomendaba la consagración al Corazón de Jesús, 
estaba fechada el 7 de junio de aquel mismo año, fiesta del Sagrado Corazón 
dé Jesús, precisamente en la Casa de Carrión. La Casa hizo su consagración 



solemne el año siguiente, en la fiesta del Sagrado Corazón. El Noviciado, por 
.su parte, la hizo en el primer aniversario de la división de la Provincia: el 12 
de marzo de 1919. 

Mejoras materiales hechas por el P. Quintana 

3. Entre las principales mejoras materiales de la Casa hechas por el Pa
dre Quintana, hay que señalar la instalación de dos hornos de aire caliente, 
uno en el ángulo NE, que habia de calentar el Noviciado, y otro en la fachada 
de Levante, para el claustro principal, la capilla doméstica,, biblioteca y a l 
gunas clases del Noviciado y Juniorado. Algunos años antes, durante el Rec
torado del P. Arregui, se había instalado la calefacción de agua caliente, por 
de pronto para el piso principal.y el Juniorado. Años adelante, el P. Paulino 
Valbuena la extendió a la actual enfermería de los colegiales, trasladando la 
caldera a sitio más central. 

Otra mejora importante, y bien lograda, del P. Quintana, fué' la instala
ción de la Biblioteca general en la antigua sala de pláticas del Noviciado, her
moso local que cae sobre la sacristía de la iglesia. Bajo la dirección del P. Ma
riano Lecina reuniéronse en aquella sala los libros de las dos antiguas biblio
tecas; y se hizo, algo después, el catálogo general que, desgraciadamente, se 
t ras tornó y extravió en los revueltos años que después vinieron. 

También cuidó el P. Quintana de que se revocaran y encalarán las facha
das exteriores de la casa, muy necesitadas de un lavado general. Con eso a su 
sucesor el P. Ramiro Arrí no le quedaba cosa importante que hacer en el orden 
material: únicamente en punto a comunicaciones, siempre difíciles en Carrión, 
procuróse mejorarlas con la. adquisición de un "Ford" para viajeros y de un 
camión de hasta ocho toneladas. De todo ello apenas queda hoy la memoria. 
Mejora importante en el rectorado del P. Arrí fué también la instalación de 

, un filtro de procedencia alemana, que ha evitado en la Casa muchas enferme
dades paratíficas, y que, nuevamente, funciona hoy día.. 

L a Escuela Apostólica 

4. Una de las obras que con más cariño fomentaron desde los comienzos los 
•Superiores de la Provincia, fué la Escuela Apostólica o Seminario Menor. En la 
carta circular del R. P. Carvajal sobre la consagración de la Provincia al Co
razón Sacratísimo de Jesús, habla de pasada del fomento de vocaciones: "la 
necesidad —dice— más apremiante de la Provincia". De ahi, "la necesidad de 
establecer, en una u otra forma, lo que ya se estiló en la antigua Compañía, y 
que llámese Colegio, Seminario o Escuela Apostólica, es, en realidad, un centro 
de preservación y 'cultivo de vocaciones religiosas". 

"Afortunadamente —proseguía el P. Carvajal—, abundan en varias regio
nes de nuestra Provincia niños que por sus dotes e indicios claros de llama
miento divino, podían llegar a formar alguna, o algunas, de esas Escuelas, que 
en el número y selección de sus alumnos, bien podrían competir con cualquiera. 
Pero carecemos de edificio acondicionado; y, tal vez, aun más que edificio, ne
cesitamos rentas con que afrontar los cuantiosos gastos que ocasionen. Sepan, 



pues, los que algo pueden, que guardando en el pedir la discreción y modera
ción que nos recomienda nuestro Instituto, una de las obras de mayor gloria 
de DiOo nuestro Señor y más beneficiosas a la Provincia, adonde pueden en
cauzar las voluntades generosas de quien les pida consejóles la erección y do
tación de esta clase de instituciones" (Cartas edificantes de la Prov. de León,. 
I , pág. 14). 

Ya se ha dicho que, en el mismo año de la erección de la Provincia, se pro
curó mejorar la habitación de los que se preparaban a entrar en la Compañía, 
con el arreglo de la antigua Fonda, que llevó también consigo una mejora en 
el menaje y en el trato de los candidatos. 

Respecto a fondos destinados a la Escuela, he aquí lo que nos dice el Padre 
Pedro Martínez, primer Procurador de la Provincia de León: "Gon la división 
de la antigua Provincia de Castilla y creación. de la nueva de este nombre y la 
de León, dividiéronse también, en 1918, los escasos medios económicos de la 
Escuela Apostólica de Javier entre ésta y la nueva que se fundó en San Zoil 
de Carrión para alumnos internos, como la de Javier..." (Inventario Histórico-
Indice, del Seminario Menor de Carrión de los Condes, pág. 26). 

Impulso dado a los estudios de Geografía e Historia; reunión de 
profesores de estas asignaturas 

5. A pesar de los escasos recursos, es indudable que, en estos primeros 
años de la Provincia, se dió impulso notable a los estudios en la Escuela Apos
tólica; por de pronto a los estudios elementales de Geografía e Historia, mer
ced sobre todo a la iniciativa del nuevo Prefecto, P. Enrique Herrera. A él pr in
cipalmente se debió la reunión de Profesores de Historia y Geografía celebrada 
en Carrión, los días 3 a 6 de agosto de 1918, en la que tomaron parte profesores 
de Comillas, Gijón, Vigo, Valladolid, Oña y aun Madrid (P. García Villada). 
Por la Casa de Carrión asistieron, además del P. Herrera, los PP. Fernández 
de Cabo y Celso González. Disertaron los PP. Enrique Herrera, Wenceslao Pe-
láez, Zacarías García Villada, Antonio Valle, Francisco Apaláteguí y Juan Pé 
rez Arregui. 

Las conferencias tenían sobre todo carácter práctico; y con las conferencia^ 
alternaban charlas de carácter más práctico todavía. Como complemento, se 
había instalado un Museo pedagógico para la enseñanza de la Historia en la* 
antigua sala de pláticas del Noviciado, de cuyas paredes pendían las más varia
das colecciones de mapas geográficos e históricos traídos de las más renombra
das casas alemanas, francesas, inglesas, italianas y españolas. "Aparte de eso 
y de importantes colecciones de mapas, esquemas, atlas, ficciones panorámicas 
t raídas por los profesores, se exhibían en el Museo, colecciones de postales y 
cuadros similares de escenas históricas, paisajes, mapas-tarjetas de Geografía 
postal universal, de monografías y biografías, atlas, tarjetas, láminas, coleccio
nes artísticas, objetos arqueológicos, monedas, diapositivas, gráficos, manuscri
tos y curiosos autógrafos, obras y artículos recientes de los Padres allí reunidos: 
hasta de incunables y libros raros y curiosos se pudo formar una sección con 
algunos de los muchos que posee la biblioteca del Colegio" (Cartas edificantes 
de León, í, págs. 21-26). 



Fruto inmediato de aquella reunión y de la Exposición aneja fué, para Ca-
•rrión, lo mismo para las clases de los de la Compañía que para las del Semina
rio, una colección abundante y selecta de mapas, esquemas, planos y toda clase 
de material para la enseñanza de la Geografía y de la Historia. Un epidiáscopo, 
adquirido por entonces, facilitaba la utilización en las ciases y en conferencias 
públicas del material menudo de tarjetas históricas, geográficas y artíst icas; y 
todavía recuerdan con agrado los discípulos del P. Herrera algunas excursiones 
arqueológicas e históricas a Carrión y a' pueblos vecinos, como Villasirga y Nogal 
de las Huertas. 

También en los estudios de latín, griego y castellano del Seminario hubo 
entonces conatos de renovación y progreso, nacidos al calor de la reunión de 
Profesores de Humanidades tenida en Comillas durante el mes de agosto. Lo 
que digamos de los estudios de nuestros retóricos y humanistas en estos años 
confirmará lo que aquí se acaba de apuntar. 

Vida espiritual de la Apostólica: la Congregación Mariana dirigida 
por el P. Nazario 

6. La vida espiritual de la Escuela Apostólica había sido siempre ejemplar. 
Dios había puesto siempre en ella almas de virtud extraordinaria, como Fran
cisca del Valle, la Esposa del Crucificado, llamada también la Santa de Carríon, 
o como el P. Patricio Laurencena, tan humilde, tan enamorado de la Santísima 
Virgen, tan amante de la sotana de la Compañía. Esta Providencia, que pudié
ramos calificar de extraordinaria, suplía las deficiencias que, en ocasiones, pudo 
haber en la organización de la vida interior de los apostólicos. 

En el verano de 1918, había sido nombrado Padre Espiritual del Seminario 
el P. Mariano Carbajo Vidal, misionero popular abnegado duranté los primeros 
años de su sacerdocio en los que acompañó al P. Julián Sautu; pero, muerto, 
víctima de su caridad, aquel mismo año antes de tomar posesión de su cargo, 
viao en lugar de él, desde el Seminario de Comillas, el P. Nazario Pérez, que tuvo 
este cargo durante todo este primer período. 

El principal medio de que el P. Nazario se valió para la formación espiri
tual de los apostólicos, fué la devoción a la Santísima Virgen, y, más en con
creto, la santa esclavitud, practicada y fomentada dentro de la Congregación 
Mariana. No todos los seminaristas eran congregantes; pero a todos ayudaba 
en el espíritu la vida de la Congregación. Este primer año sólo fueron admitidos 
32, aunque había, al mismo tiempo, 14 aspirantes y 13 pretendientes: se quería 
que el número de congregantes no excediera mucho a la tercera parte de los 
alumnos; n i el de congregantes y aspirantes juntos, a la mitad. Parecía esto ne
cesario para que la Congregación conservara su carácter de grupo selecto, y 
sirviera para levantar el nivel espiritual del Seminarlo. 

La reunión semanal de la Congregación se reducía al canto de Maitines del 
Oficio Parvo y a una breve plática, todo en tiempo de recreo. Pero funcionaba, 
además, la sección eucarística que fomentaba las visitas al Santísimo en Casa 
y fuera de Casa Cía Comunión diaria era de todos los seminaristas); la de M i 
siones, que ñoreció mucho a impulsos del P. Wenceslao García; la muy original 
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de Caballeros de Santiago y de la Virgen del Pilar, para oficios humildes; y la 
literaria, que, además de los trabajos ordinarios, tenía todos los años uno o dos 
certámenes públicos. 

De la influencia de la Congregación en el buen espíritu del Seminario se 
escribía en el número 15 de las Noticias de la Provincia de León (año 1924): "Lo 
más notable del Seminario es el buen espíritu que en él reina y que facilita 
tanto el trabajo con estos jóvenes. Este buen espíritu es, en gran parte, debido 
a la Congregación Mariana, celosamente dirigida por el P. Nadarlo Pérez. El 
ardor con que es deseada, la rigurosa selección de los candidatos y la facilidad 
con que son penitenciadps y despedidos por sus faltas, son la base del floreci
miento que goza". 

Número de alumnos, y vocaciones logradas 

7. No tenemos estadísticas exactas de estos primeros años de la nueva 
Apostólica, y, en general, de los alumnos del Seminario Menor. 

Según datos publicados en las Noticias de la Provincia de León, en diciem
bre de 1918 eran por todos 83; pero se esperaba que llegarían todavía, a 93; de 
ellos 46 a 48 internos. En 1919 comenzó el curso con 117 alumnos: 88 internos 
y 29 externos; habían venido desde Javier los apostólicos que allí había de León; 
hubo que hacer en el antiguo molino, ahora central eléctrica, 28 camarillas a las 
que se dió el nombre de dormitorio de San Estanislao; y se añadieron 12 más 
en el llamado de San Luis, en la Fonda. En general, pasan del centenar los alum
nos; de ellos unos 90 internos. En 1924 son éstos 97; en 1925-1926, 106. Los ex
ternos, en ese curso, son 35, • 

Las vocaciones logradas para la Compañía, en estos años, fueron: 1918, 5; 
1919, 12; 1920, 23; 1921, 8; 1922, 10 escolares, 1 coadjutor; 1923, 9 escolares, 3 
coadjutores; 1924, 18 escolares, 4 coadjutores; 1925, 8 escolares, 2 coadjutores; 
1926, 13 escolares, 5 coadjutores. Los datos están sujetos a leves rectificaciones. 

Número de Novicios y Júniores 

8. El estado del Noviciado y del Juniorado, en cuanto al número, sin ser 
todo lo copioso que se deseaba, podía calificarse de floreciente. Habla, en sep
tiembre de 1920, 51 novicios escolares. De ellos, 5 alumnos del Colegio de Valla-
dolid, 3 del de Gijón, 1 de Belén (Habana), 4 de la Escuela Apostólica de Javier, 
4 sacerdotes que habían hecho sus estudios en los Seminarios de Comillas, Lugo, 
Plasencia y Salamanca; no pocos educados en el Seminario Menor de Carrión, 
y varios otros procedentes de . diversos centros. 

En febrero de 1921 son 50 los novicios escolares y 18 los coadjutores. 
Algo disminuye el número en los años siguientes, en que oscila alrededor de 

los 40; pero ya en 1925 son 48 los escolares y 22 los coadjutores, con '2 postulantes, 
y en abril de 1926, 45 escolares, 12 coadjutores y hasta 15 postulantes, o aspi
rantes. Los júniores en esa fecha son 49, y algo más de 40 suelen ser en todo 
el período que historiamos. 

De la vida interna del Noviciado no hemos de decir, sino que se procuraban 
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MOTIVOS DEL CLAUSTRO 



EN PLENA PRIMAVERA.—EL M. R, P. LEDVCHOWSKI, ENTRE NOSOTROS 
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«BICIS» Y CABALLOS.-GRUPO DE EXTERNOS. UNA CLASE CON SU PROFESOR 



VISTA GENERAL DE LA HUERTA, —FACHADA SUR 



hacer todos los experimentos señalados en el Instituto, incluso el mes de hos
pital y la peregrinación, con la exactitud posible. 

Estudios del Retoricado 

9. En los estudios del Retoricado, siguióse, naturalmente, el plan adoptado los 
últimos años, en Burgos, en que al estudio de la Poética y Elocuencia tradicio
nal, que se hacía principalmente en primer año, se añadia en segundo., además 
del estudio particular de la Elocuencia Sagrada, el de la Teoría e Historia de 
las Bellas Artes, tal como entonces se cursaba en la carrera de Filosofía.y Le
tras y el de la Metodología Histórica, siguiendo el texto publicado por el Padre 
Oarcía Villada. También se estudiaba entonces, en Retórica, la lengua hebrea, 
con algún mayor fruto que en los años de Teología en Oña. 

Reforma en ios estudios de Gramática y Humanidades; reunión dé 
profesores en Comillas (1918) 

Más importante fué en los estudios de gramática y humanidades la refor
ma o plan acordado el año mismo de la división de la Provincia, én la reunión 
de profesores celebrada en Comillas del 17 al 30 de agosto, que no era sino la 
adaptación o incorporación a nuestro i?a£io de los adelantos modernos en filo
logía que se habían asimilado algunos profesores jóvenes al tomar los grados en 
la Universdad. Las modificaciones más notables, lo mismo en la sección de latín 
que en 'la de castellano, se hacían en la llamada clase de Suprema, donde, des
pués de la tradicional Prosodia y Métrica, se introducíañ en la sección de latín 
la Estilística, y en la de latín y en la de castellano, la Fonética y Morfología 
históricas. 

En cuanto al griego, teniendo ante los ojos el ideal que se marca al profe
sor de Humanidades de cuidar que sus discípulos entiendan bien los autores y 
sepan escribir algo, el plan presentado daba mucha importancia a los ejercicios 
de lectura y traducción, cuya intensidad había de ir aumentando de trimestre 
en trimestre, para aprovechar el adelanto y desarrollar más las fuerzas del 

) alumno. Así, el mínimum de tarea ordinaria en Humanidades sería de una hoja 
a hoja y media de la colección de Dübner en prosa, y de 30 a 50 versos en poesía.. 
Para llegar a esa meta, la clase de griego habr ía de ser de una hora diaria, con 
tres cuartos de hora de preparación. 

Empeño especial de las comisiones y de la Junta de Comillas fué señalar 
los libros teóricos y prácticos que mejor pudieran ayudar a realizar el plan pro
puesto (Cartas edificantes de León, I , págs. 32-39). 

Refiriéndose, principalmente, al Seminario Menor de Carrión, escribía en 
enero de 1919 el P. Manuel de Benito: "El plan dé estudios, planteado en las 
conferencias veraniegas de Comillas, se ha establecido aquí con todo rigor. Y a 
cualquiera que en ello repare, le l lamará la atención lo escogido de los tex.tos 
que manejan nuestros alumnos". 

Lo mismo, y con mayor razón, habr ía que decir de los estudios de Gramá
tica y Humanidades, de novicios y júniores. 
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Amplitud en los estudios de Retórica; actos públicos; veladas 
familiares 

El mismo espíritu que informaba el plan de Gramática y Humanidades, 
llevaba también en Retórica a estudiar, con la amplitud posible, los autores 
griegos y latinos. De Cicerón, por ejemplo, al cabo de los dos años, se veían en 
clase todos los principales discursos; y de Virgilio y Horacio, todo lo que se podía 
ver. Aquel primer año, se trajeron algunas ediciones escolares francesas, de Le-
chatellier, con notas muy breves y precisas y resúmenes y noticias muy com
pletas. Para la biblioteca de los profesores, la obra mejor que se adquirió fué el 
gran diccionario de antigüedades griegas y latinas de Daremberg y Saglio: nue
ve volúmenes en folio, con más de 7.000 figuras y un cuaderno aparte de índices. 

Los actos públicos que en el primer año vse tuvieron fueron: un recreo l i 
terario sobre El Marqués de Santillana, cuya casa natal se conserva en Carrión; 
una velada, con discursos y poesías originales, sobre Las actuales misiones cató
licas de China y el J apón ; y un ensayo escolar sobre El libro sexto de la Eneida. 
En este último, se quiso dar, delante del P. Provincial, una muestra del estudio 
que de los clásicos latinos se hacía en las clases. Además de los fragmentos del 
libro, escogidos para declamaciones, se recitaron la evocación de los muertos 
del libro I X de la Odisea, y parte de los cantos 2.° y 3.° del Infierno de Dante. 
Como ilustraciones se presentaron un piano de Cumas y sus alrededores, un 
esquema del Infiémo tal como le describe Virgilio, ambos dibujados por los re
tóricos; las ruinas de los antiguos muros de Cumas, y el llamado antro de la 
Sibila que trae el Diccionario de Espasa; un Virgilio y un Plutón, reproduccio
nes del Códice Vaticano de la Eneida; un dibujo del vestíbulo del infierno del 
mismo códice; el encuentro con el Cancerbero, de una edición de Virgilio de 
1556, y algunas otras; todas mediante el epidiáscopo, o mejor, el episcopio, del 
P. Lomana. 

Fuera de esos actos públicos, a que asistían, además de las Comunidades, 
personas invitadas de Carrión, se tuvieron, ese primer año, algunas conferen
cias de carácter privado, principalmente de misiones. Una de ellas, de las m i 
siones del Japón, para conmemorar, el 26 de octubre, el tercer centenario de la 
Beatificación de San Francisco Javier. Otra, muy brillante, que dieron los re
tóricos el día de la Inmaculada, basada en el estudio dél señor Tormo, La I n 
maculada en el arte espawoí, avalorado con fototipias espléndidas. En las vela
das de Navidad se tuvieron, en otras tantas noches, cuatro conferencias: 1.a Los 
misterios de Navidad en la -primitiva poesía castellana. 2.a Belén, ilustrada con 
diapositivas de la Bonne Presse y algunos planos de Fernández Sánchez y de 
Meistermann. 3.a Desde Celorio a Covadonga, deteniéndose principalmente en 
el Santuario. 4.a Una excursión por Tierra Santa: desde Caifa por Jerusalén a 
Nazaret, en que se aprovechó una colección muy numerosa de vistas de Tierra 
Santa, tomadas sobre el terreno por el buen P. Manuel Sáinz. Con las conferen
cias se juntaban, en las veladas de Navidad, algunas poesías de gusto delicado, 
y también una serie de diálogos, más o menos jocosos, de que se encargaron los 
alumnos bajo la dirección del P. Cabo, y una escenita de pastores, zurcida de 
varios villancicos del Romancero y de dos o tres cantos de cuna populares, en
sayada por el P. Quintín (Cartas edificantes de León, I , 395-401). 
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Tal es, más o menos, en los años siguientes la marcha de los estudios y 
ejercicios de Retórica. Algo más adelante, no sabemos exactamente cuándo, se 
suprimió el estudio de la lengua hebrea, y también la composición, ai menos 
ordinaria, de versos latinos, que muchos consideraban poco provechosa. 

intensificación del estudio de lá Filología: más actós públicos; 
veladas de Navidad 

En cambio se intensificó el estudio de la filología: los profesores de Cardón 
y de Comillas asisten al cursillo sobre esta materia que da en Burgos el P. Men-
dizábal, del 17 al 27 de agosto de 1921. Como fruto de la misma dirección, a 
principios de 1926, publicaba el entonces H. Manuel Flórez, traducidos y acomo
dados al castellano, los Temas estilísticos, de Gandino, serie 2.a. Ya antes, en 
1921 y) 1922, el H. Basabe había publicado los tomos I y I I de los mismos temas, 
el texto latino correspondiente a ellos, y el Manual de estilística latina. 

Temas de los actos públicos de .Retórica fueron, por aquellos años, un estudio 
del P. Gonzalo Coloma, como poeta y, sobre todo, como orador; La forma del 
discurso oratorio, en que se declamaron fragmentos de oradores antiguos y mo
dernos, como Demóstenes, Cicerón, Donoso Cortés, Maura y Vázquez de Mella; 
El Romanticismo en España; La Acción de las estatuas, de San Juan Crisóstomo^ 
tres discursos en que se estudiaron las causas, progresos y resultado de esta 
Acción, procurando aclarar y fijar las fechas de las diversas homilías pronun
ciadas entonces por el Santo, examinando su estilo, y declamando algunos pa
sajes principales; un ensayo critico sobre San Jerónimo; un estudio literario 
sobre Edipo Rey, y otro sobre Sócrates en Platón. 

Espíritu misional 
En las veladas de Navidad y en otros actos privados predominan los temas 

misionales, a los que presta interés grande el espiritü' misionero avivado en toda 
la Provincia con la fundación de la Misión viva de China. 

Entre los que más se distinguen por promover ese espíritu está el P. Wen
ceslao García, destinado ya entonces a esta misiOn. Un trabajo de él presentado 
en colaboración con el P. Nazario Pérez —El Catecismo de Misiones— es pre
miado en el certamen misional entre sacerdotes celebrado el día de San Fran
cisco Javier de 1922. Del P. Wenceslao es también una Geografía-Atlas de las 
Misiones Católicas según su estado al terminar el año 1923. 

He aquí algunos datos del mismo Padre, relativos al año 1919, índices del 
espíritu misional que desde entonces se va creando en la Escuela Apostólica: 
"Durante las vacaciones de agosto y septiembre, los alumnos hicieron once sus
cripciones a El Siglo de las Misiones; y, en 1920, además de renovar las nueve 
o diez del año anterior, han hecho los de primero cinco nuevas. Han repartido 
en sus pueblos unas 200 huchf s, en varias de las cuales recogieron diez pesetas, 
poco más o menos. Se estableció la Santa Infancia en los pueblos vecinos, y 
también en Carrión, donde se formaron hasta 24 coros". 

En la colecta hecha el día de Inocentes por prescripción del Papa, a favor 
de .los niños de Austria, dieron los apostólicos 120 pesetas. 
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También organizaron una Exposición a favor de las Misiones, con objetos 
de que ellos mismos se desprendían con gran generosidad. 

Ministerios: fomento de la devoción al Corazón de Jesús 

10. En punto a ministerios poco és.lo que de nuestra Casa puede escribirse. 
Hállanse establecidas en nuestra iglesia las asociaciones del Apostolado de 

¿a Oración y de Hijas de María; pero n i una n i otra pueden llevar vida muy 
pujante, parte por la pequeñez de la ciudad; parle también, porque el cruzar el 
puente, principalmente en invierno, es muy costoso, y, acaso más que nacía, por
que los directores no pueden consagrarse plenamente a los ministerios. 

Las Hijas de María, en el periodo que vamos hisibriando, tuvieron como D i 
rector al P. Nazario Pérez, que muy particularmente luchó contra las inmodés-
tias en el vestir y contra la asistencia a diversiones peligrosas. Como obra po
sitiva, aparte del culto, tenia la Congregación una sección de propaganda de 
libros piadosos e instructivos, que difundió no poco la Vida de JesucrTsto, del 
P. Vilariño. Como sección de la Congregación deben mirarse también las Es-
cuelas Dominicales, puesto que Hijas de Maria son todas las instructoras y tam
bién las alumnas. Mientras estuvo, en Carrión, dirigió las Escuelas el P. Fe rnán
dez de Cabo, que tenía, de oficio, una explicación de catecismo de media hora. 

Con especial solemnidad y devoción se celebró siempre, dicho se está, el 
mes de mayo y la Novena de la Inmaculada Concepción. Del mes de mayo de 
1919 se consigna que hubo en nuestra iglesia 6.820 comuniones, aunque en la 
cuenta deben de entrar las de los alumnos. El mismo año hubo, el día de la I n 
maculada, más de 900. Ese es uno de los días en que los Padres del Colegio salen 
a confesar y predicar en los pueblos comarcanos. Del año 1919 son también 
estos datos: Comuniones el día de la Purísima: en Villaturde, unas 200; eñ Cer
vatos de la Cueza, alrededor de 400; en Riveros, sólo quedarían sin comulgar 
dos o tres personas mayores; en Saldaña comulgarían unas 700. 

Muy especialmente, siguiendo la tradición de l a Casa y respondiendo al 
nombre de Colegio del Sagrado Corazón, se ha fomentado siempre en Tüarrión 
la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 

La consagración del Colegio al Divino Corazón, revistió, en junio de 1920, 
especial solemnidad, por la asistencia del Ayuntamiento de la ciudad y del señor 
Obispo de Palencia, que dió la bendición con el Santísimo a los concurrentes. 
Por la noche, en el jardín de entrada, vistosamente iluminado, se tuvo ante la 
estatua del Corazón de Jesús, una velada en su honor. 

Por este tiempo, con la aprobación y apoyo de los Superiores, muy especial
mente del P. Dalmacio Valbuena, empezaron los HH. Júniores a reunir libros 
y objetos artísticos relativos al Corazón de Jesús, con el título general de Museo 
del Sagrado Corazón. 

El día mismo del Corazón de Jesús, de aquel año 1920, se consagraron al 
Sagrado Corazón 16 familias de la ciudad. Para tediados del mes, pasaban de 
60, y, al poco tiempo, eran muy contadas las que quedaban sin consagrarse, no 
sólo en Carrión, sino en los pueblos circunvecinos. 

El 27 de junio del año anterior, 1919, fiesta del Sagrado Corazón, por i n i 
ciativa principalmente del P. Fernández de Cabo, se había entronizado el Sa-
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grado Corazón en la sala del Ayuntamiento. Poco antes de las doce, llegaba de 
Falencia el Sr. Obispo, y revestido de pontifical se dirigia en procesión desde la 
iglesia de Santa Maria al Ayuntamiento. El pueblo que llenaba la plaza y más 
todavía la sala de sesiones respondía con verdadero fervor, dentro y fuera, a las 
oraciones que dirigía el P. Fernández de Cabo; y, sobre todo después- de leída 
la fórmula de consagración por el señor alcalde desde el balcón que da a la pla
za, dentro y fuera resonaron espontáneos vivas al Sagrado Corazón, al señor 
Alcalde y al señor Obispo, el cual, impresionado, abrazó al señor Alcalde y salió 
al balcón para felicitar al pueblo. 

Los cánticos, durante el acto, estuvieron a cargo de la Schola del Seminario. 
Ministerios ordinarios en la Cuaresma eran, de antiguo, las pláticas doc

trinales y sermones de las Dominicas en Santa María; los Ejercicios públicos 
por separado, a hombres y a mujeres, ordinariamente en la iglesia de San Ju
l ián; los sermones de Semana Santa, en Carrión y en algunos otros pueblos, y 
las catcquesis, principalmente a niños, que se tenían durante todo el curso én 
nuestra iglesia y en algunas parroquias vecinas, como Villaturde, Calzada de 
los Molinos, Villasirga y San Mamés de Campos, adonde acudían, de tiempos 
atrás , los HH. Júniores. 

Ejercicios en retiro y trabajos sociales 

Los Ejercicos en retiro, dentro de nuestra Casa, eran entonces cosa rara; 
en parte, por falta de habitaciones apropiadas. Alguna que otra vez se daban 
a pocos sacerdotes,- y más raramente todavía, a poquísimos jóvenes estudiantes. 

Sólo esporádicamente se trabajó algo con los obreros y campesinos, y más 
en general, en obras sociales. En 1920, por ejemplo, durante los meses ¿Te mayo 
y junio se dieron algunas conferencias sociales en el salón del Sindicato Agrí
cola Comarcal, en las que alternaban los nuestros con algunos seglares. 

Campaña muy interesante y provechosa fué la que en 1925 se emprendió 
contra la blasfemia, celebrándose asambleas muy concurridas en Cafrion y en 
los pueblos comarcanos. En ella tomaron parte, como oradores, algunos apos
tólicos, dirigidos por el F. Frefecto y el F. Rafael Garrido. 

Retiro para sacerdotes en Saldaña 

En abril de aquel año, se estableció en el santuario de Nuestra Señora del 
Valle, media legua más allá de Saldaña, un retiro mensual para -los sacerdotes 
del Arciprestazgo. La iniciativa partió del F. Francisco Arce, y el capital para la 
fundación lo puso el gran caballero cristiano don Ricardo Cortes. Llegaron a 
reunirse, desde los principios, unos 30 sacerdotes, y todavía siguen acudiendo en 
buen número, los meses de primavera y de verano. 

' E l brazo de San Francisco Javier en Carrión 

11. Una ráfaga de fervor y de entusiasmo nunca visto trajo a nuestro 
rincón, como a toda España, la reliquia del brazo de San Francisco Javier. 
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Conducida por el señor Obispo de Canarias, don Angel Marquina, a quien 

acompañaban los PP. lirigoyen, Frías y Lardizábal,, llegó a Carrión, el 18 de 
octubre de 1922. 

Las autoridades locales y el vecindario en pleno, con nuestra Comunidad, 
salieron a recibirla. Luego, se celebró en nuestra iglesia un ejercicio solemne con 
sermón del P. Lombó y adoración de la reliquia por todos los fieles. Durante l a 
noche se la veló devotamente en la capilla del Noviciado, y a la m a ñ a n a del 
dia siguiente, se dijeton ante ella Misas, desde las tres y media de la madru
gada. En la que celebró en la iglesia el P. Rector hubo más de 1.000 comuniones. 
Después de la Misa, se la llevó procesionalmente por los claustros. 

A eso de las diez, llegaron en unos 18 o 20 automóviles las autoridades y 
representaciones civiles, militares y eclesiásticas de Palencia, con el señor Obis
po de la Diócesis y el R. P. Provincial de León. Adorada por todos segunda vez, 
y escoltada por la caravana de automóviles, la preciosa reliquia salió, desde las 
inmediaciones de nuestra Casa, en dirección a Palencia. 

L a Asamblea Eucarística Regional 

12. Acaso el acontecimiento más solemne de la historia moderna de Ca
rr ión en el orden religioso, fué la Asamblea Eucarística Regional, celebrada con 
ocasión de las Bodas de Plata de la Adoración Nocturna Carrionesa, los días 
23, 24 y 25 de octubre de 1921. Baste indicar que la presidieron los Excmos. Se
ñores Obispos de Palencia y de Salamanca, y que se reunieron en Carrión hasta 
quince banderas de otras tantas secciones eucarísticas; entre ellas, las de Ma
drid, Palencia, Burgos, Valladolid, León y Santander. 

La participación de nuestros Padres en aquel grandioso acontecimiento fué 
múltiple y eficaz. El R. P. Rector era vocal de la Junta Directiva y presidente de 
la Comisión de Cultos. En una subcomisión de ésta, figuraba, como Maestro de 
Música, el P. Manuel de Benito, que era autor del himno oficial de la Asámblea, 
De la literaria, era Promotor el P. Nazario Pérez, y también entraba en ella el 
P. Marcelino González. En la Comunión general de señoras organizada por las 
Marías de los Sagrarios, el 24, en Santa María, tuvo los fervorines el P. Fe rnán
dez de Cabo, y en la velada que coronó las fiestas tomaron parte los carrioneses 
PP. Rodrigo y Fernández Lomana. Pero, además de eso, y ante todo, la Casa 
puso a disposición de los organizadores todo lo que era y todo lo que tenía; 
desde el edificio y la iglesia, hasta la Schola Cantorum de la Apostólica y de 
la Comunidad, que dfó realce grande a todos los actos religiosos y culturales. 

Unas palabras de la Crónica oficial de la Asamblea darán alguna idea de 
la parte que San Zoil tuvo en ella y de la eficacia de esa participación, 

"Sin la cooperación decidida, eficaz de los PP. de la Compañía de Jesús 
—dice la 'Crónica—, que aquí tienen ñoreciente Noviciado de su Provincia de 
León y sostienen una numerosísima Escuela Apostólica, plantel fecundo de h i 
jos y sucesores del herido de Pamplona, se dijo que el proyecto de Asamblea 
iba al desastre; pero, aunados sus esfuerzos a los de todas las fuerzas vivas de 
Carrión, la Asamblea había de resultar, lo que desde sus comienzos esperamos 
que fuera, y así.,, fué. Convertida su amplia iglesia en espacioso salón, que pre
sidía el Sacratísimo Corazón de Jesús, cortejado por las imágenes de la Inma-
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-culada y San José, estando manifiestas al público las artísticas cajas que guar
dan las reliquias de los Santos Zoilo, Félix y Agapio, nuestros patronos, y real
zada extraordinariamente esta presidencia por la riquísima y encantadora ima
gen de Nuestra Señora de Belén, Patrona de Carrión y de la Asamblea, que, 
luciendo sus mejores galas, fué bajada de su iglesia procesionalmente en la 
m a ñ a n a del dia 23; a las diez en punto, se dió comienzo a la gran obra, no sin 
impetrar del cielo los auxilios necesarios con el canto del Veni Creator Spiritus, 
del maestro Luis de Victoria, que a maravilla füterpretó el coro de los PP. Je
suítas.. . Los Excmos. Prelados y oradores ocuparon |us sitiales preeminentes al 
lado de la Epístola del presbiterio; las autoridades de Carrión tenían su puesto 
junto a la sacristía; de frente, la Prensa y las banderas de las secciones ado
radoras; de un lado, el Clero y Comunidad de Jesuítas, y de otro los adoradores 
nocturnos dentro de la verja; y fuera... fuera de la verja, todo el puéolo y to
dos los pueblos, pues de todos habla representantes". 

Tal fué el marco magnífico de la apertura de l a Asamblea, el dia 23; y el 
mismo el de clausura, el día 24, a las tres de la tarde. En ambas se cantó el 
himno oficial de la Asamblea, y en la de clausura el Te Deum, a cuatro voces 
mixtas, de Peros!; todo a cargo de la Schola CantóTum del Colegio. 

Más grandiosa todavía resultó la Misa Pontifical del dia 25. "Nunca se ha 
visto San Zoilo —escribe el cronista—, tan lleno, tan repleto, tan exuberante 
de fieles. Allí se habían dado cita todos los pueblos del partido de Carrión y de 
Saldaña y creo que alguno más. Y con todo, la Misa qué celebró el Excmo. Se
ñor Obispo de Palencia, se oyó con devoción; y el canto de la Schola Cantorum, 
que interpretó la de Max Filke, se escuchó con agrado; y el sermón, de don 
Cipriano (F. Hijosa), en que nos demostró que no tenía Carrión y su contorno 
otro Dios que el Dios de la Eucaristía, se sintió dentro del alma con aldabona-
zos de fervor tan delicado, qué.. . hubo P. Jesuíta que dió la Sagrada Comunión 
a las dos de la tarde a bastantes personas que se confesaron... despüSs de la 
Misa Pontifical". 

Aquel mismo día, por la tarde, se había de celebrar la gragi procesión con 
el Santísimo. 

"Durante toda la mañana . . . , fueron llegando a San Zoilo corporaciones y 
estandartes, alcaldes y sacerdotes, yendo a posar sus insignias en los hermosos 
y monumentales claustros de su antiguo convento. A las tres de la tarde, n i 
claustros, n i templo, n i pórtico de la iglesia eran suficientes para contener tanta 
gente cómo allí se había congregado..." 

Kilómetro y medio era el curso que la procesión había de recorrer; "no me 
extralimitaré mucho —dice el cronista— si aseguro que tres partes del kiló
metro ocupaba aquel cortejo devoto, a veces silencioso y a veces músico, que 
formó la procesión solemnísima del Santísimo por las carreteras, calles y pla
zas de Carrión". 

No hay que decir que en el cortejo iba la Escuela Apostólica con las ban
deras de todas sus divisiones; y también la Comunidad toda, incluso los novi
cios, con velas encendidas, y de roquete. 

Se dió la bendición con el Santísimo desde los balcones del Ayuntamiento, 
y se hizo la reserva en la iglesia de Santa María. 

Ya se ha dicho algo de la parte que en la gran velada final tomaron núes-
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tros Padres. Conviene añadir - que la parte musical estuvo a cargo de la Schola 
del Colegio, formada por los niños y por los estudiantes de la Compañía, y re
forzada por algunos otros elementos. Cantó el Domine non sum dignus, de Vic
toria, y la villanesca de F. Guerrero Dichoso fué aquel día, punto y hora, "tan 
dulce, tan agradable y tan eucarística, que, al terminarla, mereció los honores 
de la repetición; pues el director y ' e l coro, como que se excedieron a sí mis
mos, para hacer gustar al auditorio las suavidades, no ya sólo de la música^ 
sino hasta de su expresión y sentimiento". 

Consignemos también q îe el auto sacramental La oveja perdida, sin duda, 
uno de los números más interesantes del programa, se eligió por haberse ha
llado en nuestra biblioteca el ternario más antiguo del librero Juan de Timo-
neda, de Valencia, en que figüra Leu oveja perdida. 

L a "Schola .Cantorum": su director; sus triunfos. 

13. Más de una vez se ha podido notar el buen papel que, en los actos re
ligiosos y culturales de la Casa, hace l a Schola Cantorum. La formación y d i - , 
rección, principalmente de los tiples, debíase ante todo al P. Manuel de Benito, 
gran conocedor y facilísimo ejecutor de toda clase de música, no muy exigente 
de ordinario en la interpretación, pero de una constancia y asiduidad en el 
trabajo, que, al fin, rendía los Apetecidos frutos. 

Todo acto literario, recreativo, religioso, de la Escuela Apostólica y de la 
Casa, podía contar con la actuación, no siempre perfecta, pero siempre grata, 
del coro de tiples o de la Schola Cantorum, en que el P. Benito era, al mismo 
tiempo, muchas veces, organista y maestro de capilla. Gozaba él en estas ac
tuaciones con candor infantil , y era el primero en celebrar y en premiar los 
triunfoíi de sus pequeños cantores. 

Uno de los más resonantes fué el que lograron en las fiestas del 6.° centenario 
de la Catedral de Palencia. Fué el señor Obispo quien solicitó la cooperación de 
nuestros tiples para los cánticos de dichas fiestas; y tal importancia se dió en 
Palencia a la Schola puerorum de nuestro Seminario, que, en los programas, 
aparecía como el núcleo principal que había de constituir el futuro orfeón, al 
cual'se unir ían elementos de las catedrales vecinas. Veintidós fueron los tiples 
que, con su director, se desplazaron a la capital el día siguiente a la fiesta 
del Corazón de Jesús. Dos horas de ensayo por la m a ñ a n a del sábado y tres por 
la tarde. El domingo cantaron m a ñ a n a y tarde en la Catedral; y el lunes, en 
el teatro, en la gran velada literario-musical tenida en presencia del Emmo. Se
ñor Cardenal Almaraz, tan amigo de la Casa de Carrión, y de los señores Obis
pos de Salamanca y de Palencia. El martes, ya de vuelta, eran recibidos en 
nuestra portería cargados de laureles y de caramelos. La impresión en el pú
blico palentino, en los músicos de Palencia y de otras catedrales, en las auto
ridades y Prelados, no pudo ser más halagüeña. Según un testigo auricular, los 
Prelados dijeron que los tiples de Carrión habían sido el número más intere
sante del programa. El señor Obispo de Palencia les mandó, por el señor Rector 
del Seminario, dos kilos de caramelos; y, el últ imo día, volvía a recibir el Padre 
Benito un paquetito para cada tiple, con una tarjeta del. familiar en que le 
decía: "Los caramelos son del señor Obispo". 
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El señor Rector del Seminario escribió al nuestro una carta sumamente lau
datoria para los niños, diciendo que estaban sumamente edificados de su mo
destia y compostura. También l l amó ' mucho la atención de los del Seminario 
"la finura y serénidad con que se presentaban". 

Visitas ilustres: del P. L . Koesters; del M. R. P. Ledóchowski; 
del Dr. Mérida. * 

14. Dos visitas a nuestra Casa, las más ilustres, por parte de la Compa-
ñia, tienen lugar en este primer periodo: una oficial, del R. P. Luis Koesters, 
como Visitador en nombre del M. R. P. General, Wladimiro Ledóchowski, La 
visita de Carrión la hizo desde el 30 de diciembre de 1922 al 20 de enero de 
1923; pero nuevamente pasó por nuestra Casa del 16 al419 de abril, como 
en visita de despedida, poco antes de salir hacia Vigo, donde se embarcó para 
Hamburgo, 

La otra visita fué del mismo P. Ledóchowski en persona, cuando, al año 
siguiente, 1924, vino a España a reponer su quebrantada salud, acompañado 
del R. P. José Barrachina, Asistente de España. Déjase adivinar la emoción 
de toda la Casa —Novicios, Júniores, Apostólicos, Padres y Hermanos—, con 
la presencia de huésped tan venerado. Una fotografía en que aparece rodeado 
de los Padres y Profesores que actualmente estaban en la Casa, perpetúa el 
recuerdo de aquella visita inolvidable. 

De carácter muy distinto, aunque muy confiado, fué la visita hecha 
a nuestro Seminario el año 1933, por el Doctor Mérida, uno de los varios 
Visitadores oficiales por la Santa Sede de los, Seminarios de España. Natu
ralmente, desconocemos los informes que del nuestro pudo enviar a Roma. 

Difuntos de este periodo 

"15. Un recuerdo a los difuntos de este período. Hasta 25 figuran en «ios ca
tálogos entre los años 1918-1926: muchos, sin duda; m á s ' q u e nunca. Bastan
tes'de ellos puede decirse que vinieron buscando la paz de Carrión para mo
rir . Tales, por ejemplo, los PP. Elias Reyero (t 6-II-1920) y José del Valle 
(t 28-111-1921), cuya historia pertenece a la Casa de León, de la que fueron 
Superiores. Tales el P. Emilio Gómez (t 26-XI-1925), Director espiritual del 
Seminario, Diocesano de Palencia, y el H. Manuel Güesmes (t 16-XII-1919), 
portero y factótum, muchos años, de la residencia de la misma ciudad, a la 
cual, por tanto, corresponden los dos. Otros son jóvenes de pocos años y de 
poco tiempo de Compañía, casi, por consiguiente, sin historia: como los no
vicios escolares P. José Gándara , comillés, muert9 a los tres meses y medio 
de su entrada en la Compañía; ya sacerdote (14-VIII-1923); y el H. Pedro 
Fernández Miranda, que estaba para cumplir los dos años (t 29-VI-1926); 
como el novicio coadjutor, Jesús Pardo, que antes lo había sido como esco
lar (t 27-111-1919); como los júniores Luis Rivas (f. 15-XII-1919) y Paulino 
Mañero (t lá-IV-1920), el primero apostólico de Carrión y el segundo de Ja
vier; como los jóvenes coadjutores temporales 'Marcelino Ibáñez (t 16-XI-1921), 
también apostólico de Carrión; Alfonso Fernández Ramilo (f 3-V-1926), José 

2 ' . • 
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Luis Urruzola (t 15-VII-1922) y Félix Juan San Martín (t 25-VIII-1922). Algunos 
de estos jóvenes, tanto escolares como coadjutores, mueren tuberculosos. Toda
vía no es Carrión un sanatorio contra esta enfermedad. 

Alguna mención debemos hacer de varios . Hermanos Coadjutores que 
pasaron en Carrión bastantes años de sú vida. Tal, por ejemplo, el H. Eugenio 
Duque, abnegado enfermero de nuestra Casa, primero desde 1890 siendo todavía 
Novicio, hasta 1896; y luggo, desde 1912 hasta su muerte en 1918. Fué el primero 
que murió en Carrión después de la división de la Provincia, el día mismo de 
la división, por la tarde. 

Tal el H. José María Corta, sacristán de nuestra iglesia durante 20 años se
guidos (1879-1899), de donde salió para la fundación de la residencia de Lo
groño (1900-1905). Antes de que viniera a Carrión la primera vez, había estado 
en Lisboa, en Lavall, en Bayona de Francia, en París , en Guayaquil, nueva
mente en París, otra vez, adscrito a la Misión Ecuatoriana, en Villaflorida y en 
Pifo; y, después de su larga estancia en Carrión y en Logroño, también le tocó 
peregrinar por varias Casas de la Provincia, hasta que, a fines del año 1919, vino 
desde Vigo a Carrión, donde murió a 29 de enero de 1920, a los 75 años de edad 
y 56 de Compañía. Era hombre de valer y buen religioso. 

También murió de mucha edad, a los 83 años, el H. Ciríaco Ubierna. Había 
entrado a los 57. Hizo el Noviciado en Carrión; fué portero en el Colegio de Or-
duña, cinco años. Los restantes, desde 1905 a 1923, los pasó en Carrión. Era 
hombre devotísimo. Los últimos años se pasaba el día rezando Rosarios; mu
chos días, hasta doce. Murió el día de la Inmaculada. 

Del H. Hilario Conduela pudiéramos decir que pasó toda su vida en el oficio 
de portero. Lo es en Carrión en 1882, apenas sale del Noviciado; en Orduña, de 
1883 a 1884; en Falencia, de 1885 a 1892; en Valladolid, de 1892 a 1918, y, nueva
mente en Carrión, hasta la hora de la muerte, que le sorprendió, pudiéramos 
decir, en la portería, eí 7 de agosto de 1925. Distinguióse siempre por su labo
riosidad. Padecía del corazón; pero, a pesar de este achaque y de estar casi 
ciego en los últimos años, desempeñó con diligencia su oficio hasta los últimos 
momentos. 

Contentémonos con nombrar de pasada al P. Serafín Martín, joven 
animoso, pero de escasa salud siempre (t 5-III-1923); al P. Nicolás Figueroa, 
hombre recto y caballeroso, buen ministro y diligente Procurador, y ante todo 
religioso muy observante (t 23-1-1923); y al P. Indalecio díe Dios Valcarce, de 
talento y cultura no vulgar, discípulo del P. Ginhac en tercera Probación, Pro
fesor del Seminario de Salamanca, del Colegio Máximo de Oña, y de la Uni 
versidad de Deusto, aquejado, sobre todo los últimos años de Carrión (1918-1922), 
por pertinaces insomnios, que soportó con ejemplar paciencia. 

No debemos pasar tan de prisa por la vida de uno de los hombres que du
rante ^muchos años dieron carácter a nuestra Casa: el P. Gregorio Garzón. Su 
elogio está hecho con decir que murió a los 78 años de edad y 61 de Compañía, 
y que explicó gramática al menos 36" años. Empieza explicándola, antes de ser 
sacerdote, en la isla de Cuba, primera en La Habana y luego en Sancti Spiritus 
(1869-1872); vuelve de nuevo a explicarla, ya sacerdote, en Puerto Rico, donde 
enferma el último año (1877-1851); trece años la enseña en Oña (82-95), seis en 
Durango (1895-1900), los restantes en Carrión, donde VTve de 1901 a 1923, no 
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siempre con el cargo de profesor de gramát ica; pero siempre, o casi siempre, 
con algún discípulo más o menos entrado en años, a quien la explica, y, desde 
1918 hasta el fin de sus días, 1923, con el título de maestro de Gramática latina 
y griega. Fué también muchos años prefecto de iglesia, maestro de ceremonias 
y corrector de lectura en el reTectorio, cargos todos en cuyo desempeño ponía 
todo su ser. Su candor infanti l y su sencillez más que columbina fueron cele
bradas en toda la Provincia. Medio ciego, o ciego del todo, en los últimos años, 
siguió siempre la vida común. Recibió con todo conocimiento los Santos Sacra
mentos ocho días antes de su muerte, y expiró en la madrugada del lunes de 
Pentecostés, 21 de mayo de 1923. 

16. Particular memoria se hizo en las Cartas edifioantes de la Provincia de 
Léón, de los PP. Mariano Carbajo y David Ibáñez, y del Hermano Escolar Jesús 
Serrano. 

El P. Mariano Carbajo Vidal (7877-1918), se preparó para entrar en el No
viciado estudiando en nuestra Escuela Apostólica un año de latín, bajo la d i 
rección del fervoroso y humildísimo P. Laurencena. Hizó~Sl Magisterio en el ex
ternado de Oña. Por entonces nos le describe así su compañero, el P. Nazario 
Pérez: "Era hombre que hacía poco ruido; de carácter enérgico; pero de bien 
dominadas pasiones; de no muchas palabras; recogido y modesto, pero afable 

y caritativo". 
El 6 de enero de 1910, desde la Casa de Manresa donde hacía su tercera 

Probación, escribía él al P. Provincial: "Hace ya años que llevo sintiendo gran 
Inclinación a las misiones, particularmente entre la gente pobre y sencilla de 
los pueblos. Esto ha sido objeto de muchas oraciones al Señor durante los tres 
años de Teología; y ésta fué la especial gracia que pedí al Señor en la primera 
Misa. Después, en el mes de Ejercicios, aquí en Manresa, he sentido más y más 
esa inclinación y he tenido mucho consuelo en ese pensamiento". 

Concedióle el P. Provincial lo que pedia y le señaló por compañero de m i 
siones rurales, o populares, del P. Jul ián Sautu, muy curtido ya en tales lides. 

Siete años trabajó en esta vida tan dura, como él alguna vez la caliñca. No
venta y tres misiones en Oviedo (1911-1912); muchas, no sabemos cuántas, en 
Orense; 59, desde el 18 de agosto de 1913 hasta el 7 de junio de 1914, en las mon
t a ñ a s de Soria; otras 13, en las provincias de Alava, Navarra y Soria, de sep
tiembre a diciembre de 1914, más otras muchas por las mismas tierras en la 
primera mitad de 1915; 60 muy difíciles, por lo estériles, desde noviembre de 
1915 a mayo de 1917, en la diócesis de Valladolid... Todavía no está completa la 
cuenta. El mismo la ajustó así, en las cartillas de rezo de sus dos últimos años, 
indicando los principales ministerios: Confesiones particulares, 63.475; confe
siones generales, 4.914; sermones, 549; pláticas, 2.323; misiones, 224; ejercicios 
a religiosas, 3; a niños, 1. 

En septiembre de 1917, tuvo que dejar la brega de las misiones y acogerse 
a la paz de la Casa de Carrión, con los cargos de ayudante del Maestro de No
vicios, Ministro de los Júniores y Prefecto del Seminario Menor y Escuela Apos
tólica; le habían comenzad© a dar unos ataques como epilépticos. 

Del aliento y espíritu con que procedía en todos estos trabajos, dan fe estas 
palabras suyas: "A pesar de todo, la salud inmejorable; n i siquiera un pequeño 



20 

constipado. El ánimo, hasta alegre, porque veia uno claramente a Dios, permi
tiendo estos trabajillos, para curtirnos del todo, y para despegarnos de una vez 
de las cosas de la tierra". De su virtud, lo dicen todo estas palabras de su per
petuo compañero, el P. Sautu, únicas que se le pudieron arrancar: "Le tengo 
por un verdadero santo". 

Sobrevino en 1918 la epidemia de la grippe. El P. Carbajo, al saber la t r i s 
tísima situación del Seminario de Comillas, tan visitado aquellos dias por la en
fermedad y la muerte, ofreció su vida al Señor por los enfermos y especialmente 
por el .P. Rector. Luego, partió para Saldaña, donde el párroco, enfermo, pedía 
auxilio. De él son estas palabras en carta al P. Rector de Carrión: "Bien puedo 
decir que debo la vida a V. R. y al bondadoso P. Mariano, quien, con su activo 
celo, su trato dulce, su abnegación, su heroísmo, en una palabra, nos ha dejado 
a todos profundamente edificados y altamente agradecidos". 

Todavía, a la vuelta de Saldaña, fué a dar un triduo en Santervás de la 
Vega, los días 8, 9 y 10 de noviembre. El i 1 presidió el Ropero de las Hijas de 
María, leyendo en el Kempis el capítulo de la muerte. 

El 13, fiesta de San Estanislao, cuando el P. Ministro fué a entregarle el 
correo, le encontró en el suelo, cadáver, junto a la mesa de estudio. Sobre ella 
estaba abierto un tomo de la Propaganda Católica, de Sardá y Salvany, con un 
papel en que tomaba notas para cierto sermón que tenía encargado. 

17. El P. David Ibáñez (1887-1919) no dió misiones, n i confesó, n i predicó 
sino unos cuantos sermones, como de ensayo, durante los años de estudios, aun
que le había dado Dios dotes admirables de predicador y de escritor, y de trato 
de gentes. Pero si bien murió un año después de ser ordenado de sacerdote, an
tes de terminar su Teología, "consumado en breve llenó muchos años". Su vida 
verdadera nos la descubre su diario espiritual, una revelación aún para-los que 
con más intimidad le trataron. "Abrese —dice su biógrafo— con los Ejercicios 
de 1914, de vuelta a Oña, a cursar teología, y, con pequeñas lagunas, se cierra 
el 20 de mayo de 1918, en que la enfermedad le arrancó la pluma de las manos. 
Es la descripción, a grandes rasgos y en borrador, hecha tras la jornada de 
cada día, sobre una batalla que, al cabo de tres años terminó por entregarle 
sin reserva a la voluntad de Jesucristo". 

He aquí el grito de triunfo que lanza el 27 de enero de 1918: "¡Bendito seáis^ 
mi l veces, Jesús mío! Dirupisti vincula mea, Ubi sacrificaba hostiam laudis. Me 
entrego todo a Vos, para ser todo vuestro y para que hagáis de mí según vues
tra santísima voluntad. ¡Qué gracias me habéis dado, oh Jesús mío! Sí, Jesús 
mío: Dirupisti vincula mea. Sostenedme y robustecedme, llenándome de luz y 
de amor, para que no vuelva atrás . Todo ya vuestro y para siempre"... 

A principios de mayo de aquel mismo- año, era trasladado a toda prisa, de 
Oña a Valladolid; una fiebre altísima le abrasaba. Como n i Valladolid, 
n i las alturas de Burgos logrean apagarla, el 17 de septiembre fué t ra ído a 
Carrión, donde había estado en 1900 y 1901 en nuestra Escuela Apostólica. Un 
viajé inútil al sanatorio de Madrazo, desde donde se alargó una temporada a 
Comillas. Por fin, herido de muerte segura, regresaba al Noviciado de Carrión 
el 4 de marzo. Todos los momentos de su vida están ya consagrados a Jesucris
to: a conocerle y amarle. Todo su anhelo hasta entonces había sido hablar y 
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escribir de El como nadie había hablado n i escrito. Su enfermero decía que 
•'había asistido a Padres de mucha edad y vir tud; pero que el P. Ibáñez era 
otra cosa". Y escribía: "El Padre enfermo resplandeció en tres virtudes en su 
enfermedad; y son, la caridad para con Dios y con el prójimo, la humildad, y 
el sacrificio". ¿A qué seguir? Para apreciar debidamente lo dicho, debe leerse 
la semblanza del P. Quintín Pérez "Consumado en breve". 

18. Menos diremos aún del H. Jesús Serrano (1901-1922), muerto el 1 de 
septiembre de 1922, al terminar sus estudios del Juniorado. Véase el retrato que 
de él hizo quien fué director de su alma durante cuatro años de vida religiosa; 
"Parece que Dios nuestro Señor se había complacido en concederle tantos y ta
les dones de naturaleza y gracia, que, eficazmente, le dispusieran a ser lo que 
decía su nombre, Jesús, viviendo la vida de Jesús santa y salvadora, siempre y 
del todo consagrada a dar a su Padre el mayor gusto y gloria posible. Y es así, 
que, en aquel su endeble cuerpecíto, vivía una alma grande, con aquella ima
ginación tan viva y potente; aquella memoria tan fácil, amplia y tenaz; aquel 
entendimiento tan pronto, claro, flexible y universal; aquella sensibilidad tan 
delicada y vibrante; aquel corazón tan noble, ingenuo y . afectuoso, como si 
fuera hecho para probar la verdad de la célebre aspiración de San Agustín: 
Fecisti nos. Domine, ad Te, et inquietum est cor nostrum doñee requiescat in Te. 
Y todo ello, sobrenaturalizado por aquel su amor de hijo a nuestra Madre, la 
Virgen María; de hijo y de amigo a la vez, tan tierno, fuerte y sacrificado a 
nuestro Redentor, el amabilísimo Jesús, así en su infancia y en las escenas de 
su vida oculta, como en su Virilidad y en el apostolado de la vida pública, como, 
sobre codo, en su Sacrat ísima Pasión y en la Sant ís ima Eucaristía; y el qúe fué 
-siempre como el distintivo de su vida espiritual, su amor entrañable al Corazón 
Santísimo de Jesús, por el que deseaba consumirse como la lámpara que arde, 
y el grano de incienso que se quema a gloria del Señor... ¿Qué ext raño si Her
manos y Superiores habían concebido fundadas esperanzas de que nuestra Ma
dre la Compañía de Jesús había de tener en él un hijo lleno de vida y espíritu, 
en quien viesen realizada la sublime perfección que pide nuestro Instituto?" 

19. Un estudio más detenido merecía el P. Jerónimo Seisdedos (1847-1923). 
Entrado en la Compañía ya sacerdote, cuando era secretario del l imo. Sr. Obis
po de Mondoñedo, después del Noviciado y de im repaso general de los estudios 
ya hechos, estuvo en Palencia de 1892 a 1902 como operario y misionero popu
lar. De 1903 a 1904 vive en Carrión. Pasa después, rápidamente , por las residen
cias de Bilbao y de Logroño (1904-1909); recógese en este año al Colegio de Oña, 
donde prepara y empieza a publicar sus Principios íundamenta les de Mística, 
y en 1915, vuelve a Carrión, donde muere ocho años más tarde, el 29 de sep
tiembre de 1923. Estando ya en Carrión publica los tomos cuarto y quinto de su 
extensa obra de Mística, y también, algo después (1918), su otro libro "El 
sacerdote y el párroco" y el "Ensayo de Teología popular Markin-a" (1921). A n 
tes de entrar en la Compañía, había impreso unos Estudios sobre las obras de 
Santa Teresa de Jesús, que anuncian sus aficiones místicas; y, dentro de ia 
Compañía, publicó en "Razón y Fe", al menos un artículo sobre La esencia de 
la contemplación mística. 

No falta en sus escritos profundidad de pensamiento y erudición eclesiás-
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tica; pero falta, sin duda, poder de síntesis y nitidez de expresión, que los h i 
cieran más atractivos. El era, ciertamente, hombre de ciencia y, sobre todo, de es
píritu, que se traslucía en todo su modo de ser, siempre observante y endiosado, 
y también en las palabras de fuego que a menudo se le escapaban en las plá
ticas de comunidad y aun en los sermones al pueblo, principalmente cuando 
hablaba de la inhabitación de Dios en las almas de los justos. 

SEGUNDO PERÍODO 

DESDE EL TRASLADO DEL NOVICIADO A SALAMANCA, HASTA E L 
ADVENIMIENTO DE LA REPUBLICA 

Octubre de 1926-Abril de 1931 

Rectorados del P. Paulino Valbuena y del P. Leandro Brunet 

E l Noviciado y Juniorado, a Salamanca; en Cartión, queda solamente 
la Escuela Apostólica 

20. Los días 18, 19 y 20 de agosto de 1928, se trasladaron al nuevo edificio 
de Salamanca, los Hermanos Júniores (36 figuran en el catalogo 1926-1927), con 
su Rector el P. Ramiro de Arrí y su§ profesores. Casi dos meses más tarde, el 
7 de qctubre, salían también de Carrión, para la nueva morada, los novicios, con 
su Maestro el P. Rafael Garrido. 

En Carrión quedaba tan sólo el Seminario Menor Diocesano y la Escuela 
Apostólica. 

Rector, desde ese día 7 de octubre, era el P. Paulino Valbuena, que también 
hacía de Prefecto de estudios. Ministro y Prefecto de disciplina el P. Silverio 
de la Vega. Seguía de Prefecto de espíritu y Director de las Congregaciones/ de 
dentro y de fuera de la Casa, el P. Nazario Pérez. 

Entre los moradores de la Casa aparece' el P. Wenceslao Vigil, con el t í tulo 
de inspector de Sanidad de la Provincia. Había entrado en la Compañía, el 20 
de junio de 1918. Especialista en enfermedades del estómago, médico de nuestro 
Colegio de Gijón, gran amigo del Cardenal Guísasela que le ordenó de pres
bítero en vísperas de su entrada en Religión, fué, en el Noviciado de Carrión 
y mientras le duró la vida, ejemplo grande de sencillez, humildad y caridad; 
salvó la vida a varios enfermos de la grippe en 1918, y contribuyó, en Carrión 
y en otras partes, al mejor cuidado de la salud de la Provincia. 

Con la salida de Carrión del Noviciado y Juniorado, toda la Casa quedaba 
a disposición de los alumnos de la Escuela Apostólica. 

21. Comenzó el nuevo curso (1926-1927), con 144 alumnos: 107 internos 
y 37 externos; el máximum, éstos últimos, de toda la época moderna. Fué ne
cesario ampliar las clases, haciendo de cada dos una. Para refectorio se habili tó 
el que dejaba la Comunidad; para dormitorios, las camarillas de los novicios. 
Los aposentos de los júniores, se destinaron, en principio, a cuartos de ejer-
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citantes; algo más adelante, se dedicaron a este fin los que hoy dan al Vergel, 
por la parte de Levante, hechos de nuevo en lo que antiguamente eran clases. 

La "Fonda" y el "Molino" quedaban a disposición de los Hermanos encar
gados de la huerta, para depósito de los frutos en ella recogidos. 

Mejoras en la Casa 

En toda la Casa, gracias sobre todo a Ta iniciativa del P. Rector, Paulino 
Valbuena, se hicieron algunas mejoras importantes, principalmente en lo que 
antes era postulantado y en lo que se destinó a enfermería. También se arregló 
dignamente el refectorio nuevo de la Comunidad. 

Ensayos de Bachillerato 

22. En los estudios ensayóse por estos años la novedad de armonizar el 
plan vigente con el del Bachillerato oficial, al menos en los primeros años. El 
más decidido partidario de esta reforma era el P. Valerio Agüero, Prefecto de 
estudios desde 1927. En las Noticias de León, correspondientes a enero de 1930, 
se escribe: "Ha quedado definitivamente implantado, en el primer año, el nuevo 
plan de estudios, en que se armonizan los estudios de Bachillerato elemental 
con los clásicos: el curso pasado fué de tanteo. Parecido ensayo se hace, el pre
sente, con los de segundo". 

En febrero de 1931, se dice: "El nuevo plan de estudios de Bachillerato, ar
monizado con los clásicos, alcanza ya a los que cursan tercero; éstos darán, este 
año, su examen del grjipo de matemáticas, y han comenzado a ver primer curso 
de francés. Esto, además del lat ín y el griego". 

La implantación de la República en ese mismo año de 1931, dió pronto al 
traste con estos ensáyos, que definitivamente se abandonaron en el curso de 
1933-1934. 

Afán de cultura: velada en el Teatro Sarabia 

Indudablemente hubo en el período que historiamos afán grande de ins
truir a los seminaristas y de abrirles horizontes nuevos. 

"El P. Prefecto —nos dicen las Noticias de mayo de 1930—, ha dado a los 
alumnos, algunos días de vacación, útiles conferencias con proyecciones sobre 
Geografía e Historia. Las de Carnavales estuvieron a cargo del H. Fernández 
Olegario. Además, a temporadas, el mismo P. Prefecto, con el fin de abrir ho
rizontes a los chicos y despertar aficiones, tiene con ellos, jueves y domingos, 
charlas de media hora sobre materias científicas o de arte. 

Por último, el P. Eusebio Hernández, con el nuevo aparato de proyecciones 
"Cinescopia", les dió, los días de Semana Santa y Pascua, cinco conferencias 
sobre estos temas: El Tratado de Letrán, La ciudad de Brujas, El Vesubio, Vida 
de Jesucristo y Vida del Beato Don Bosco". 

Muchas otras conferencias se tuvieron por estos años para instrucción y 
solaz de los alumnos sobre materias muy variadas. 

Para ejercicio de los discípulos y honesto solaz de todos, en las Navidades 
de 1930, consignan las Noticias, se prepararon con especial cuidado las tertulias 
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de la noche, así en su parte escénica, como en la de canto de villancicos y re-
•citación de poesías de nuestros cancioneros de Navidad. Por supuesto, se tienen 
con toda regularidad, las concertaciones ordinarias de las clases y otros actos 
públicos; entre ellos la distribución de premios del certamen literario de vaca
ciones. 

, Especial solemnidad revistió la velada literario-musiéal celebrada en el Tea
tro Sarabia, de reciente construcción, el día de la Inmaculada de 1929, con este 
programa: "Razón de la velada", por uno de los niños, que comenta unas pala
bras del señor Obispo de la Diócesis; un discurso sobre el proceso de la defini
ción del misterio; otro, más breve, relatando las fiestas del voto de mantener 
el dogma, que, en el año 1619, hicieron la ciudad y sus regidores; siete 
poesías muy selectas y variadas, algunas de poetas carrioneses laureados, y una 
escena a modo de alegoría del misterio de la Inmaculada que dió amenidad 
al acto. Entreverados con las poesías, iban los^cantos de los tiples. Aunque la 
función era de pago, estuvo lleno el teatro, y todos mostraron quedar muy 
complacidos de lo bien que se presentó aquel numeroso grupo de alumnos. 

También este año, el coro de tiples íué invitado a tomar parte en las fiestas 
de la Coronación canónica de Nuestra Señora del Valle,' en Saldaña. Con oca
sión de estas fiestas, por primera vez visitó nuestra Casa el Nuncio de Su San
tidad. Le acompañaban el secretario del Ministerio de Gracia y Justicia, el 
Marqués de la Valdavia, nuestro gran amigo don Ricardo Cortes y otras ilus
tres personalidades, que quedaron muy complacidas de la visita. 

E l P. Eusehio Hernández, bienhechor de la Biblioteca 

Durante los años 1929 a 1931, es morador habitual del Seminario el Eu-
sebio Hernández. En los catálogos figura como redactor de Estudios Eclesiásti
cos y de Manresa; y,, además, en 1931, empieza a colabórar en el Diccionario de 
Espiritualidad qué publican nuestros Padres franceses. En 1930 pasó unos tres 
meses en Enghien, al lado del P. Viller, director de la publicación y conocedor, 
como pocos de la historia de la Ascética y la Mística. En España, aparte de otros 
ministerios —Ejercicios, sobre todo—, dió en 1929, en Granada, una serie de 
conferencias a los Teólogos de nuestro Colegio Máximo sobre dirección espiri
tual,, y otra a los filósofos sobre la psicología del mando de los jóvenes. 

La Casa de Carrión le debé muchos y buenos libros de filología, y también, 
los grandes Diccionarios de Teología Católica, de Arqueología cristiana, de Apo
logética y de Historia y Geografía Eclesiástica, amén del Diccionario de la Biblia 
de Vigouroux y el de Conocimientos Religiosos dé Bricout. Por "entonces ya, iba 
formando su Biblioteca de Ascetas y Místicos, que, úl t imamente, ha ido a enri
quecer la Biblioteca de Comillas. 

Por iniciativa de ' é l también, se puso en el aposento contiguo al reloj del 
t ránsi to principal, una biblioteca de estudio o sala "de consulta, a la que pudie
ran acudir los profesores y demás Padres de Casa, para manejar libros escogi
dos. Desgraciadamente, la iniciativa no prosperó mucho tienlpo. 
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Ministerios: Ejercidos en retiro 

23. De ministerios con los prójimos, poco nuevo hay que decir. El año de 
1926-1927 se aprovecharon los aposentos de Ejercitantes para algunas tandas: 
ia primera, de 20 Luises de Valladolid, capitaneados por su director, el P. Santa 
.Romana, en la Cuaresma; la segunda, de tres labradores de los pueblos vecinos, 
en Semana Santa; la tercera, de 13 alumnos de nuestro Colegio de Gijón; la 
cuarta, en fin, de 11 filósofos de nuestra Provincia, que sallan al magisterio. 

En 1928, sólo se habla de una tanda de 12 obreros, traídos de León por las 
damas catequistas, y de algunos ejercitantes aislados. 

Lo mismo en 1929; aunque se añade, que, por falta de aposentos, no se pudo 
atender a las peticiones de los colegios de Gijón y de Valladolid, que deseaban 
traer a Ejercicios a los alumnos mayores. 

En 1930 hacen Ejercicios tres señores de Frómista y uno de Villasarracino, 
y 12 "Estanislaos" de Falencia. 

»• 

Misión popular en Carrión 
El acontecimiento religioso más importante en estos años fué la misión 

.dada por los PP. Antonio Flores y Manuel Portillo en 1929. Los actos se celebra
ban en Santa María, en San Andrés y en San Jul ián; la concurrencia de hom
bres fué extraordinaria, y las confesiones de gente atrasada, que n i en Carrión 
faltaba, numerosas. 

Por lo demás, se tenían los ministerios acostumbrados- en nuestra iglesia y 
en las de la ciudad; con las Hijas de María, con el Apostolado de la Oración, 
con el pueblo y con los sacerdotes. Después de una larga interrupción, se reanu
dó el retiro mensual con los sacerdotes del Arciprestazgo de Carrión. El de Sal-
d a ñ a siguió dándose con regularidad. 

Espirita misional 
También se fomentaba el espíritu misional entre los alumnos, por medio 

•de conferencias, y en el pueblo, por la celebración principalmente del Día de 
las Misiones en el penúlt imo domingo de octubre, y de la Santa Infancia, en el 
segundo día de Pentecostés. Véase cómo se celebró el Día de las Misiones en 
1930: Comunión general de niños en nuestra iglesia; Misa mayor en San An
drés , cantada por nuestros tiples; y, por la tarde, función religiosa en San Zoil 
—exposición, rosario, sermón—; y, a continuación, en el claustro, tómbola a 
beneficio de las Misiones. El día de la Santa Infancia, después de los cultos de 
nuestra iglesia, a los que acudieron todos los niños de Carrión, se tuvo en el 
«laustro una velada misional, en que, aparte de los cánticos y poesías, se re
presentó el dramíta misional Tatín. Luego, se Kízo la postulación, que dió 55 
pesetas. 

Vocaciones logradas en este período 
Las vocaciones de apostólicos logradas de 1927 a 1930, fueron: en 1927, 19 

escolares y 3 coadjutores; en 1928, 12 escolares, 3 coadjutores; en 1929, 10 esco
lares, 2 coadjutores; en 1930, 7 escolares, 2 coadjutores. 
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TERCER PERÍODO , 

PESDE EL ADVENIMIENTO DE LA REPUBLICA HASTA LA GUERRA DE 

LIBERACION 

1 9 3 1 - 1 9 3 6 

Rectorados del P. Leandro Brunet, del P. Angel Tejedor y del P. Desiderio Sánchez 

L a Escuela, al advenimiento de la República 

24. Con el advenimiento de la República y, sobre todo, con el decreto de d i 
solución de la Compañía, la Casa de Carrión, como todas, entra en una situa
ción nueva. 

El curso de 1930-1931 se comenzó el ÍS de septiembre con 114 alumnos; 98 
internos y 16 externos. La vida de la Casa se desarrolló normalmente hasta el 
14 de abril, en que se proclamó, por sorpresa, la República. Entonces el R. Pa
dre Provinncial, Tomás Fernández, indicó la conveniencia de cerrar el Semina
rio, más que nada por razones económicas, pues las cantidades que la Provincia 
asignaba a la Escuela Apostólica habían de ser necesarias para atenciones más 
perentorias. A ruegos, no obstante, del P. Rector, que, desde el 19 de agosto de 
1930, lo era el P. Leandro Brunet, permitió que las cosas siguieran como esta
ban, autorización que hizo suya, poco después, el R. P. Enrique Carvajal, Pro
vincial desde el 6 de mayo, ordenando que la Escuela Apostólica siguiera ade
lante, a todo trance. Eso sí; el curso se terminó el día primero'de junio, entre 
otras razones, para dar lugar a que vinieran de Salamanca, donde había menos 
tranquilidad, hasta 67 júniores, que, por de pronto, pasar ían en Carrión sus dos 
meses de vacaciones. 

Carrión refugio de Padres y Hermanos de otras Comunidades 

De diferentes Casas de la Provincia, sobre todo después de "la quema de 
los conventos" (11 de mayo), empezaron a venir a Carrión, como a casa de refu
gio, diferentes Padres y Hermanos: un Padre y un Hermano Coadjutor de Co-
ruña ; otra pareja de Salamanca; dos Padres de Santander; dos de la Casa de 
Escritores de Madrid; de Gijón, un Hermano de la Residencia, y cúatro Padres 
y un Hermano del Colegio; en total, hasta 14 huéspedes. 

Los filósofos de primer año en Carrión 

Como en el. Colegio de Oña no hubiera sitio para todos los filósofos de la 
Provincia de León, quedáronse en Carrión los de primero, en número de 19, con 
dot más de Andalucía y uno de Toledo; los profesores Tran los PP. José María 
Hellín, de la Provincia de Toledo, Maximiliano de la Peña y José Carrera. 

Por junto llegaron a juntarse en Carrión, este año, 20 Padres, 5 Hermanos 
Profesores, 22 Filósofos y 23 Coadjutores; entre todos, 70. En el mes de octubre. 
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se reunieron, para hacer los Ejercicios en comunidad, no pocos Padres y Her
manos de diversas Casas, y por separado vinieron a hacerlos hasta otros 7 Padres. 

Convidaba a ello el retiro y tranquilidad ¿Te esta Casa, y no menos el afecto 
extraordinario que el pueblo carrionés demostró profesar a la Compañía, con 
ocasión de una falsa alarma, ocurrida el 22 de abril, pocos dias después de la 
proclamación de la República. Todo el pueblo, creyendo que se había asaltado 
nuestra Casa, bajó en socorro de sus moradores, dispuesto a defenderlos con 
toda clase de armas. Más tarde, en los días aciagos del Frente Popular, serán 
muchos los que, por la noche, bajen a hacer guardia en San Zoilo. 

Dispersión de la Comunidad, al promulgarse el decreto de disolución 

25. Lo que n i el pueblo carrionés, n i todos los pueblos de España pudieron 
impedir fué que las Cortes Constituyentes decretasen la disolución de la Com
pañía. Promulgóse el decreto, el 23 de enero de 1932. El 30 del mismo mes, to
maban el camino de Bélgica los Hermanos Filósofos con sus profesores. De los 
demás Padres y Hermanos, unos se acogieron a sus familias; otros pasaron a 
diversas ciudades. En Carrión, según el catálogo de 1932, quedaron 9 Padres, 6 
Escolares, profesores, y 14 Coadjutores, dispersos por las Comunidades religio
sas de la ciudad, pqr casas amigas, y algunos por pueblos vecinos, como el Pa
dre Cuadrado, que se retiró a su pueblo natal de Villasarracino, y el P. Fran
cisco García, que se instaló en Villanueva de los Nabos como párroco. 

El P. Brunet que hacía de jefe del grupo, siguió viviendo dentro del Colegio 
con el título oñcial de Vice-Rector dado por la Mitra ; el de Rector le tenía 
don Teodosio Rodríguez, Profesor del Seminario de Falencia, que vivió en nues
tra Casa durante algún tiempo. 

E l Excmo. Sr. D. Agustín Parrado defiende su Casa y nuestra Casa 

Era el único medio de defender la Institución, y a él se acogió resuelta
mente, con el gran amor que profesaba a la Compañía, el Excmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis, don Agustín Parrado. Iglesia, casa y huerta eran propiedad de 
la Mitra ; y como tales las defendió el Prelado, amenazando con excomunión 
a quien intentara apoderarse de ellas. Cierto que, en el mes de marzo del 32, 
un delegado del Gobierno, con intervención de notario público, hizo inventario 
minucioso de cuanto había en la casa y en la iglesia; y que, en mayo, se pre
sentó un delegado de Instrucción Pública, para examinar el destino que en la 
Enseñanza oficial podía darse a este edificio; pero, al fin, aunque no por docu
mento oficial, práct icamente la Junta del Patronato de los bienes de Jesuítas, 
pareció reconocer que el edificio era de la Mitra, y los nuestros, por disposición 
del Prelado y como subordinados de él, pudieron seguir educando a los semina
ristas extemos y también a los apostólicos. 

Eran éstos, en el curso de 1931 a 1932, 43; los extemos 8. En 1932, hasta 
enero, 22 internos y sólo 2 externos; desde enero, 34 internos y 10 exfernos, A l 
Noviciado de Bélgica fueron cuatro. 
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26. Al P. Brunet, que, a principios' de noviembre salió para el Teologado 
de Entre-os-Rios, en Portugal, le sucedió como Vice-Rector el P. Angel Tejedor, 
de la Residencia de Palencia. Prefecto de estudios y de disciplina fué nombra
do, ese mismo curso, el P. Jesús de Haz. Prefecto de espíritu de los colegiales y 
de la Casa el P. Antonio Lozano. Todos estos Padres, con algunos Hermanos, 
comenzaron, ya este curso, a vivir dentro del Colegio; los demás se reunieron, 
en dos pequeños grupos, en casas de amigos, pero haciendo, en lo posible, vida 
común. En Casa, se hicieron los ejercicios de Comunidad, del 5 al 13 de agosto; 
se reunieron para hacerlos 4 Padres y 7 Hermanos Coadjutores de Carrión; 2 
Padres y 9 Hermanos Coadjutores de fuera. Durante el año vinieron a hacerlos 
en particular 7 Padres. 

También acudieron a hacer Ejercicios Espirituales en retiro varios seglares, 
principalmente jóvenes: 1 en junio, de la Universidad de Valladolid; en julio, 
cinco Luises, y en agosto, 12, de la misma ciudad; y poco después, cuatro de 
Santiago. 

Los ministerios durante la dispersión 

27. Durante todo el tiempo de la dispersión, los ministerios ordinarios si
guieron ejercitándose con relativa regularidad. Al frente de la Congregación de 
Hijas de María y-del Apostolado de la Oración, por ausencia del P. Tiedra, que, 
a fines de marzo, hubo de acogerse a su casa, vino a quedaifel P. Gabriel Cuen-
de, por nombramiento, primero del R. P. Provincial, y, desde el 17 de abril, a 
ruegos del P. Brunet, del Excmo. Sr. Obispo de Palencia. 

Las dos Congregaciones, que en los días 30 y 31 de enero de 1932, a raíz 
del decreto de disolución, celebraron en San Zoilo numerosísimas comuniones 
de despedida, fueron a instalarse "en la iglesia de Santiago, una de las más cén
tricas de la ciudad, donde sus cultos eran más concurridos, sin duda, que en 
nuestra iglesia. 

Por cierto que, en una ocasión, se presentó a la puerta de la iglesia el señor 
Azaña en persona. Había visitado, como turista, la iglesia de Santa María. Sa
bedor de su presencia en Carrión, el señor Alcalde mandó recado a Santiago 
para que se suprimiera la función que estaba para empezar. Pero el P. Cuende, 
que había de predicar, respondió que no era procedente la supresión, por estar 
ya los fieles en el templo; y se tuvo la función y el sermón, sin omitir n i abre
viar nada. 

Las Hijas de María; vocaciones religiosas 

Aparte de los cultos ordinarios de mes y de los extraordinarios de la Nove
na de la Inmaculada y de los meses de mayo y junio, que se celebraban con 
toda regularidad, así como las juntas mensuales y las sesiones del Ropero, fundó 
el P. Director entre las Hijas, de María la que llamó Sección de honor, en la cual 
figuraban las jóvenes que se abstenían de bailes y comulgaban a diario. Apun
táronse en la Sección 44, que, en general, fueron constantes. Tres veces a la 
semana, el mismo P. Director daba una clase de religión, que primero fué de 
catecismo, y después de apologética, con los mismos textos que se usaban en el 
Colegio. El domingo, se tenía esta clase a la hora de las diversiones, con lo cual 
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podían asistir también las sirvientas y obreras. Un domingo al mes, a esa mis
ma hora, se tenia una Hora Santa; y otro domingo, por la mañana , se tenia 
retiro mensual. Fruto de este cultivo espiritual intenso, fueron hasta 22 voca
ciones religiosas para muy diversos Institutos: Adoratrices, Carmelitas Descal
zas y de la Caridad, Hijas de Jesús, Hospitalarias del Sagrado Corazón, Merce-
darias e Hijas de la Caridad. 

Juventudes Católicas y Sindicatos Obreros 

También se trabajó con los jóvenes y los hombres de la ciudad y de los 
pueblos de la provincia, organizándolos en Juventudes Católicas y en Sindicatos 
Obreros Católicos. Fué labor ésta principal, o casi exclusivamente, del P. Lucio 
Francés, que recorrió buena parte de los pueblos más importantes de la provin
cia, dando conferencias y organizando comuniones de juventudes, con lo cual 
contrarrestó- los esfuerzos de socialistas y comunistas por arraigar en Castilla. 
El mismo Padre, que, como se ha dicho, residía por estos años en Carrión, ex
plicó 75 clases de economía social en el Instituto Social Obrero de la Casa So
cial Católica de Valladolíd. 

L a procesión del Crucifijo y Id de los niños penitentes 

28. Dos funciones religiosas extraordinarias de este período merecen un 
recuerdo: la del Crucifijo en 1932 y la de los niños penitentes el *día de San 
Pedro de 1936. La primera se organizó como un acto de afirmación católica, y 
de protesta, por haber mandado el Gobierno retirar el Crucifijo de las escue
las. En desagravio,, todos los buenos católicos comenzaron en seguida a llevar 
sobre sí1 el crucifijo: las mujeres pendiente del cuello; los hombres, prendido 
en la solapa. En Carrión, a esa protesta ordinaria se quiso añadir otra más 
solemne. El día de la Ascensión, en que los niños de la parroquia de Santa 
María habían de tener la procesión de su primera Comunión, el - pueblo entero, 
reunido en Santa María, sacó en procesión el venerado Santo Cristo del Am
paro, escoltándole todos los carrioneses, que ostentaban sobre sus pechos el 
crucifijo y entonaban cánticos de amor y de veneración al Divino Crucificado. 

En 1936, a raíz del amañado triunfo electoral de las izquierdas, hasta en 
Carrión parecieron envalentonarse los pocos malos cristianos que había con 
mote de socialistas. Un joven falangista, de familia muy cristiana, fué asesi
nado alevosálnente, el 3 de mayo. Todavía el 31 se celebró la procesión de las 
Hijas de María; pero ya la del Corpus no salió a la calle, como tampoco había 
de salir la del Sagrado Corazón, el día ,de San Pedro. 

Para suplir ésta, el P. Director, después de preparar bien los ánimos, i n -
r i tó a las madres carrionesas a que ese día trajeran a siís niños, aun a los 
pequeñitos, vestidos de penitencia, descalzos los pies, coronados de espinas, la 
cruz al hombro, vestidos de morado y ceñidos con un cíngulo amarillo, es decir, 
restidoa de Nazarenos. Reuniéronse entre niños y n iñas unos 70. Todos ellos 
iban cantando cánticos de penitencia y dando escolta a la imagen del Cora
zón de Jesús, con la emoción que se deja entender por parte del pueblo que 
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contemplaba el conmovedor espectáculo. Actos como éste debieron de acele
rar la hora de la misericordia divina para España: dos semanas más tarde, 
sobrevenía el Alzamiento Nacional. 

Número de alumnos y vocaciones 

29. Inevitablemente, los estudios, en este período de intranquilidad y so
bresalto, habían de decaer. Como decayó el número de alumnos. Como deca
yeron, consiguientemente, las vocaciones logradas. De todo se darán datos 
concretos más adelante. 

Los años eran de prueba dura y angustiadora. 
El Alzamiento Nacional era necesario de toda necesidad. 

Muertos en el Señor desde 1926 a 1943 

30. Muertos en el Señor. Juntaremos aquí todos los que murieron de Ca-
rrión desde el otoño de 1926 hasta el presente año de 1943, incluyendo entre ellos, 
como es razón, los que salieron de nuestra Casa, sólo para morir en otras. 

*Son por todos 20, en 17 años, cinco menos que en los ocho primeros desde 
la división de la Provincia. Por de pronto, cosa extraña, no muere ninguno 
desde el 29 de julio de 1926, hasta 20 de diciembre de 1929. Adviértase que en 
este año de 1926 se trasladan a Salamanca el' Noviciado y el Juniorado: la Co
munidad se Reduce de 123 que contaba en 1918 a 26 en 1927. Acaso también en 
aquellos años no es Carrión todavía la enfermería de la Provincia. Desde luego, 
en los últimos años, la ciencia ha progresado en la curación de la tuberculosis, 
y en Carrión se han aprovechado estos progresos. 

Repartidos por clases, los difuntos son: 11 HH. Coadjutores, casi todos muy 
ancianos; 2 Escolares; 7 Padres. 

31. Los que murieron fuera de nuestra Casa fueron: el P. Galo Iglesias, 
en el Asilo de los Ancianos Desamparados de Palencia, durante la disolución de 
la Compañía; el P. Manuel de Benito, en nuestro Colegio de Valladolid; el Pa
dre Vitaliano Morán y los Hermanos Escolares Sabino Alcalde y Agustín Casani, 
en el Sanatorio de los HH. de San Juan de Dios, en Palencia. 

Este último, hijo de una distinguida familia de Madrid, pertenecía a la 
Provincia de Toledo, y venido enfermo a Carrión, empezó a padecer accesos de 
locura, que obligaron a llevarle al Sanatorio Psiquiátrico de los Hermanos de 
San Juan de Dios. 

Algo parecido sucedió con el P. Vitaliano Morán, a quien costó mucho per
suadirse de la gravedad de su dolencia, aunque, ya al terminar los estudios del 
Juniorado, le habían mandado los Superiores por enfermo a Colombia. 

Del H. Sabino Alcalde (1901-1938), sólo hay que añadir que fué profesor en 
nuestra Casa, desde 1928, a 1932. 

El P. Galo Iglesias, que, ya en 1929, a causa del estado precario de su salud, 
se había recogido a Carrión desde Santander, al sobrevenir la disolución de 
la Compañía hubo de refugiarse en el Asilo de los Ancianos Desampa
rados de Palencia, con el P. Francisco Prieto" y los HH. CC. Francisco de la 
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Fuente y Ortiz de Urbina. Murió santamente antes de un mes, el 23 de febrero 
de 1932, a los 74 años de edad y 55 de Compañía. Presidió el entierro el P. Supe
rior de la Residencia de Palencia con otros dos Padres, a los que acompañaba 
un gran gentío, que demostraba así su amor a la Compañía. Fué el P. Iglesias, 
algún tiempo, profesor de la Universidad de Deusto, y trabajó con aceptación 
en las residencias de Valladolid, Coruña y Santander. En Carrión, durante los 
achaques de los últimos años, dió no pocos ejemplos de paciencia. Juntaba, con 
un carácter fuerte, un humor alegre que comunicaba a los demás en sus con
versaciones, y agradecía grandemente cualquier visita o atención que con él 
se tuviera. El mismo contaba que, al ir al Noviciado de Poyanne, tiró en el ca
mino, poco antes de llegar, todo el tabaco que llevaba, al que era muy aficionado. 

Respecto al P. Benito (1883-1939), se ha dicho ya algo de su carácter can
doroso, de su espíritu servicial y de sus habilidades musicales. Trabajó durante 
25 años en la Casa de Carrión. Además de la música, a él iban a parar muchos 
cargos menudos que exigen diligencia cuidadosa y espíritu de sacrificio, y que 
él desempeñaba con gran naturalidad y satisfacción. Sólo cinco meses estuvo 
en la residencia de Santander en los últimos años; pero ya no acertaba a vivir 
sino en Carrión y con sus tiples. Una afección gripal que le asaltó a fines de 
febrero de 1939, produciéndole una absoluta inapetencia, le debilitó rapidisima-
mente. Cuando, a las pocas semanas, fué a consultar en •Valladolid, los médicos 
le apreciaron una tuberculosis miliar, o galopante, que le acabó a los tres días 
de su llegada. 

También murió fuera de Carrión, aunque en Carrión tenía su residencia, y 
en Carrión había pasado sus últimos años, el P. Manuel Gómez Prieto, hombre 
de fina caridad y de excelente humor, que conservó toda su vida, a pesar de 
las graves molestias —el bombardeo de los "Stukas", decía él úl t imamente—, 
que le causaba una sordera inveterada y profundísima. No había fiesta familiar 
—despedida, bienvenida, votos de algún compañero— que él no amenizara con 
sus versos ocurrentes y exhilarantes. También tenía composiciones patrióticas 
y otras tan delicadas y expresivas como la de El leñador y la encina, que en 
tantas ocasiones se ha utilizado. Hablaba perfectamente el inglés, que aprendió 
en Norteamérica donde estuvo algún tiempo enseñando castellano; y, en los 
últimos años, dió lecciones de dicha lengua a varios de los Escolares que se pre
paraban para la Misión de China. Todo su organismo, úl t imamente, estaba ya 
muy minado; y, aunque se le mandó, primero a Valdecilla, y luego a San Se
bastián, a la Clínica del Dr. Oreja, murió en esta úl t ima ciudad a consecuencia 
de una complicación que le sobrevino después de la operación. Agradecía extre
madamente todas las atenciones de los Superiores y, en general, se muestra, en 
algún escrito, muy satisfecho de la caridad que en la Casa de Carrión se tenía 
con los enfermos. 

32. Nada diremos en particular del H. Francisco Lafuente (t 4-II-1933), 
siempre tan aplicado al trabajo; del H. Ricardo Ozores (t 10-IV-1939) que tan 
notables ejemplos dió de paciencia en las muchas operaciones a que por sus 
enfermedades hubo de ser sometido; del H. Alberto Rojg (t 6-VI-1939), de ca
rácter bondadoso y sencillo, trabajador y humilde; del H. Adrián Rodilla ( t 19-
V-1940), que tan pacientemente sobrellevó su larga enfermedad de dos años. 
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Tainpoco hablaremos del H. Juan Bautista Arratibel (1873-1943), el último fa
llecido en nuestra Casa, pero perteneciente a la de León. . . 

Del H. Gregorio Ruiz (t 20-X1I-1928), sólo diremos que pidió y obtuvo ir a. 
la Misión de Las Carolinas, y que, a consecuencia de los muchos trabajos en 
ella padecidos durante casi tres años, hubo de volver enfermo a morir en Ca-
rrión cerca de su' pueblo natal de Villaturde, después de edificar a todos, incluso 
a sus paisanos y parientes, por la gran resignación con que llevó su pesada en
fermedad. 

Al año siguiente (28 de agosto de 1930), moria en la paz del Señor, a los 
86 años de edad y 60 de Compañía, el H. Domingo Nava. Nacido en' el pueblo 
próximo de Astudillo, sirvió de fámulo antes de entrar en la Compañía al ú l 
timo abad benedictino de San Zoilo, qué aun después de la desamortización se 
quedó viviendo en la Abadía hasta su muerte. Entrado en la Compañía en 1870, 
no sin grandes dificultades por parte de su padre, estuvo en Poyañne hasta 
1874; luego en Sevilla, Jerez, Coruña, Valladolid, Falencia, Salamanca (11 años), 
Gijón (12 años en la Residencia y 5 en el Colegio); casi en todas partes, con 
oficio de cocinero. Por fin, falto ya de fuerzas, vino a Carrión en 1919. Nota suya 
característica fué la afición al trabajo, que, aun en los últimos años, le hacía 
ir al P. Ministro y auij al P. Rector en busca de ocupación. En la última que, 
tuvo, de poner agua bendita en los aposentos, repartir las intenciones del Apos
tolado, quitar el polvo de los tránsitos, fué admirablemente constante. Tam
bién lo fué en la piedad, pues .rezaba diariamente varios Rosarios, oía todos los 
días, después de la de Comunidad, otra u otras Misas desde el coro, y hac ía 
muy frecuentes visitas al Santísimo. 

Carácter muy distinto del H. Nava, todo apacibilidad y mesura, era el Her
mano Juan Cruz García, todo ímpetu y espontaneidad. También él ejercitó, 
toda su vida, un solo oficio, el de sastre, que aprendió muy bien en Oña del 
H. Isidoro González, y enseñó después a otros Hermanos, aun de la Provincia 
de Toledo, en un viaje que para ello hizo a Murcia, cosa que él celebraba con 
gran regocijo. Veinte años estuvo de sastre en el Colegio Máximo de Oña. Doce 
en Carrión una primera vez. Tres en Coruña; úno en León; once en el Colegio 
de Gijón, desde 1921 hasta la disolución de la Compañía. En este tiempo vivió 
en San Pedro de Rozadas, pueblecito de Asturias, con un Padre y otro Hermano, 
donde fueron respetados y queridos por aquella gente humilde y piadosa. Con
taba él que allí, el día de San Pedro, por no perder la Comunión, la recibió ya 
muy entrada la mañana , en la Misa mayor, al son de la gaita. En diciembre 
de aquel mismo jtño 1932, volvió a Carrión, donde todavía ejerció algún tiempo 
su oficio; aunque llevó muy bien que se le quitaran, después de tantos años, y 
quedó con el de portero hasta cinco días antes de la muerte. Una afección g r i 
pal que le atacó al corazón le hizo guardar cama por primera vez en su vida, 
sin que la intensa fatiga que le aquejaba le quitara los bríos y humor para ha
blar. Murió el 7 de febrero de 1935. Tenía 70 años de edad y 55 de Compañía. 

33. Dos reales mozos que habían militado en la última guerra carlista, v i 
nieron por estos años a morir en Carrión: el H. Policarpo Ramos, palentino, y 
el H. Prudencio Ortiz de Urbina, alavés. El H. Ramos formó en la escolta de Don 
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Carlos. El H. Urbina tomó parte en muchos combates, uno de los cuales en que 
le salvó la vida un último cartucho, solia él pintar con viveza dramática. 

El H. Ramos entró en el Noviciado de Loyola el l í de noviembre de 1879. 
Hechos los votos, pasó a Carrión, donde fué un año ayudante del enfermero, y 
otro, portero. Los principales oficios que desempeñó fueron los de amanuense 
(tres años en Loyola, once en Oña, creemos que con el P. Urráburu) , y el de 
encuadernador, cinco años en Oña (1883-1888); y 15 en Comillas (1903-1918). 
Aquí hizo también de impresor, con una imprenta rudimentaria que él explo
taba a maravilla, para imprimir los programas de los exámenes y actos públi
cos. Un año de portero en la residencia de Salamanca, y otro de amanuense en 
la de Valladolid, donde continuó, ocupado en las faenas domésticas, hasta 1935, 
en que vino a Carrión- ya lleno de achaques, que llevó con edificante resignación. 
Aun en los últimos meses de su vida, agotado como estaba, se ofreció al P. Rec
tor para leer en el refectorio, y se ocupaba en varios arreglos de cosas útiles, 
para los que tenia notable habilidad. Falleció santamente el 28 de mayo de 
1936, a los 80 años de edad y 56 de Compañia. 

Algunos meses más tarde, el 19 de noviembre del mismo año, le seguia al 
sepulcro el H. Urbina, el pintor de la Provincia 4e Castilla y de la de León. 
Apenas terminó su Noviciado en Loyola, recorrió, durants cinco años, los Mu
seos de Madrid y de Sevilla, copiando los grandes cuadros de nuestros artistas, 
principalmente de Murillo, su autor predilecto. Tres años trabajó en la Univer
sidad de Deusto; dos, en el Colegio de Valladolid; 37 en el de Gijón; durante 
los 25 primeros, cómo profesor de Dibujo. "Durante esos 25 años —se lee en 
Páginas Escolares (abril, 1931)— a pesar de sus muchas horas de clase, sacaba 
tiempo, aprovechando también las vacaciones de verano, para llevar a cabo las 
siguientes obras de nuestro Colegio: 1.°, lá artíst ica decoración y los cuadros 
del salón de actos*, 2.°, el proyecto del hermoso monumento de la Inmaculada 
de nuestro jar din; 3.°, la decoración y cuadros de la sala de visitas; 4.°, entonar 
la pintura y los cuadros de la capilla y de la iglesia; 5.°, pintar los cuadros de 
los claustros y del comedor de los colegiales... 

Añádase a esta labor ingente en el Colegio, los cuadros de la parroquia de 
San José y los del Centro Católico de Gijón... 

Y como si esta labor fuera poco, el H. Urbina atendió, mientras su vista se 
lo permitió, a todos los menesteres Efrtisticos que en el Colegio se ofrecieron y a 
cuantos requerimientos le hacian sus Hermanos. 

Y cuando su vista no le permitió otra cosa, ahí le tenéis, al gran copista de 
Murillo y de Pradilla, convertido en pintor de brocha gorda, pintando las puer
tas, los zócalos y las verjas del Colegio. 

Y cuando n i esto puede, él vela el sueño de los colegiales como ángel tute
lar, y emplea el día en oír todas las Misas que puede, en entonar cánticos pia
dosos por los tránsitos, visitar los enfermos y pasarse horas y horas delante 
del Santísimo, rogando por su Colegio". ,;< 

Cuando se díó el, decreto de disolución de la Compañia, el H. Urbina se 
hallaba ya en Carrión hacía 13 meses, desde el incendio de nuestra iglesia ds 
Gijón. - • 

. "' ' 7 ' ' ' - ' •. , . •• ' ' 
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Al sobrevenir la disolución, hubo de refugiarse en el Asilo de Ancianos Des
amparados de Falencia, desde donde, algún tiempo después, fué a Gijón hos
pedándose en el Santo Hospital. Operado alli de cataratas por un antiguo dis
cípulo suyo, todavía en los últimos años pudo, nuevamente en Carrión, entre
garse a su ocupación favorita de pintar santos, puertas, zócalos, cuanto era 
menester. También en Carrión se le oía cantar, en un tono peculiar de salmo
dia, una especie de salmos que él mismo había compuesto, para pedir a Dios 
perdón de sus culpas y agradecerle los beneficios que le había hecho. También 
se le veía, muy a menudo, orando ante el Santísimo, o pasando las cuentas del 
Rosario, o haciendo el Vía Crucis. 

Había cumplido cuando murió, 83 años de edad y 55 de Compañía. Fué el 
primero que de nuevo, después de la disolución, se enterró en el cementerio del 
Colegio, con asistencia de no poca gente. 

Una palabra no más, del H. Lorenzo de los Ríos, muerto en nuestra Casa 
el día mismo en que cumplía los 79 años, 8 de agosto de 1936, a los 52 de Com
pañía . Ejercitó el oficio de sastre (que aprendió en un taller de Carrión), 2 años 
en Loyola, 7 en Bilbao, 2 en Santiago, 5 en Coruña; los restantes en Salamanca 
(16 años en dos veces), y en Carrión (15 años en tres veces). En un papelito 
que se halló entre sus cosas, después de la muerte, se leía, entre otras, esta sú
plica: "Concededme, Señor, el cumplimiento de mis oficios, la comunicación de 
tu espíritu, la muerte en la Compañía". Refugiado en su pueblo de Santoyo en 
los primeros momentos de la disolución, no paró hasta lograr incorporarse de 
nuevo a la Comunidad carrionesa. En los últimos años había endulzado hasta 
lo increíble el genio fuerte que tenía. 

34. Réstanos decir breves . palabras de los PP. Tomás Salado (1846-1934) , 
Aureliano I turr ia (1856-1936), y José de Tiedra (1875-1938). 

En verdad, el P. Tomás Satado merecía más que dos palabras. Graduado en 
nuestro antiguo Seminario de Salamanca en 1869; Frofesor de Filosofía y de 
Teología en el de León; Lectoral de Cartagena en 1877 y, como tal, Frofesor de 
Sagrada Escritura en el Seminario de Murcia; Secretario en 1884 del Sr. Obispo 
de Cartagena, cuyas sabias pastorales es fama que estaban redactadas por el 
F. Salado; nombrado Lectoyal de Astorga, cargo que no llegó a ocupar por mo
tivos de salud; Fenitenciario de Burgos durante nueve años (desde 1891), y Rec
tor de aquel Seminario durante cuatro; lleifo ya de años y de méri tos .entró en 
la Compañía el 10 de diciembre de 1900, en el Noviciado de Loyóla. Todos sua 
connovicios admiraron la sencillez y el candor con que se acomodó al trato de 
los demás, muchos de ellos niños. Todos también admiraron siempre la lucidez 
de su inteligencia y la tenacidad de su memoria, que guardaba recuerdo exacto 
de personas y cosas, con que amenizaba su siempre digna conversación. 

Enviado a la Residencia de Logroño, apenas terminó el Noviciado, hizo alli 
gran frutp con sus consejos, su dirección espiritual, su asiduidad en, el confeso
nario. Era grande la estima de que gozaba con todos. Todavía en los últimos 
años de su vida, le acompañaban adonde quiera que iba, limosnas de familias 
riojanas, y merece saberse que, aun retirado durante nueve años del trato de 
gentes, todavía, el año último de su vida, recibió, el día de su Santo, más de 
50 cartas. - j j 
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El año 1925, agotadas ya las fuerzas, fué enviado a descansar al Noviciado 
de Salamanca, donde le sorprendió el decreto de disolución. Después de estar 
unos dias en casa de una hermana, en la provincia de León, deseoso de vivir 
con los Nuestros, pasó al Teqlogado de Entre os Ríos, en Portugal. Nuevamente, 
por razones de salud, hubo de volver a pasar una temporada con su familia; 
pero, al ñn, vino a Carrtón, donde expiró santamente el 10 de marzo de 1934, 
a los 87 años de edad y 33 de Compañía. A cuantos le preguntaban úl t imamente 
cómo se hallaba, les respondía con mucha serenidad: "Esperando la partida", 
o cosa equivalente. 

El P. Aureliano I turr ia fué, durante los primeros años de su sacerdocio. 
Procurador, Ministro, Rector de La Guardia (1900-1906), Prefecto de Filósofos 
y de las clases inferiores en Comillas; allí mismo. Padre espiritual de Filósofos 
y de Teólogos, operario en Coruña y en el Colegio de Gijón. Por ñn, abierta la 
Residencia de Gijón en 1917, quedó en ella hasta año y medio antes de su muer
te, en que vino a Carrión ya completamente destrozado. Llamó siempre la aten
ción por lo llano y paternal de su trato. Los que le conocieron de Padre espi
ritual de las clases superiores en Comillas, recuerdan la amenidad de sus p lá
ticas, y cómo de cualquier cosilla se aprovechaba para sus instrucciones espiri
tuales. Era maestro en tranquilizar almas escrupulosas y atribuladas, y fueron 
muchas las personas que le echaron de menos, cuando por sus achaques hubo 
de retirarse del confesonario en Gijón. Su libro predilecto era nuestro Thesau-
rus, muy manoseado todo él, y en el que tenía registrados con papelitos, muchos 
pasajes, tanto para la dirección de las almas como para la de su propio espíritu. 

En los últimos meses de su vida, que pasó en nuestra Casa, su obsesión 
era el i r a la capilla. Así que,' a pesar de lo que le costaba él andar, se pasaba 
el día yendo y viniendo medio a rastras, a visitar al Señor. Expiró plácidamente 
el 25 de abril de 1936 a los 79 años de edad y 57 de Compañía. Presidió el fune
ral , y dijo la Misa antes del entierro, el Excmo. Sr. Melendro, que por aquellos 
días se hallaba en Carrión. 

Del P. José de Tiedra poco hemos de añadir . Enseñó literatura en Deusto, 
dos años antes de ordenarse de sacerdote, y seis en Orduña, después de la ter
cera Probación. Pero, desde el año 1919 estuvo dedicado a ministerios en varias 
residencias —Vigo, Santiago, Coruña, Salamanca—, no sin aceptación en el pul
pito y en el confesonario. En Carrión estuvo dos años encargado de la dirección 
del Apostolado y de las Hijas de María, hasta el momento de la disolución, en 
que, como dijimos, se dirigió a casa de su familia en la provincia de Zamora. 
Muy pronto volvió de allí a Valladolid, a una de las residencias improvisadas; 
y, en 1936, agotadas ya las fuerzas, vino a Carrión, donde murió el 18 de agosto 
de 1936, atacado de hemiplegia: tenía 61 años de edad y casi 39 de Compañía. 

Padeció durante su vida fuertes ataques nefríticos, que sobrellevaba con 
gran igualdad de ánimo. Era de trato dulce y alegre; muy devoto del Sagrado 
Corazón. Fué, en Salamanca al menos, gran propagador y organizador de la 
Cruzada Eucarística. Tradujo la Vida del P. Hoyos, escrita en francés por el 
P. Couderc, y publicó otras obritas que constarán en la Bibliografía de la Pro
vincia. 
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25. Una última palabra acerca del Hermano Escolar Matías Morán, muer
to entre nosotros este año de 1943, el 8 de enero, con 30 de edad y 11 de Com
pañía, después de año y medio de lucha con una implacable tuberculosis, que 
hubo de contraer en el destierro de Bélgica. Pareció dominada en Carrión du
rante dos años, en que llegó a dar normalménte sus clases en nuestra Apostó
lica; pero rebrotó en el primer año de Teología, en Granada, donde, según su 
costumbre se entregó sin reservas al estudio. Esa era su pasión. Fué al Novi
ciado de Marquain al terminar sus estudios de Filosofía en Comillas, con la l i 
cenciatura. Algún Superior le habló, de dedicarle al profesorado de las clases 
superiores. Le costó resignarse a morir en plena juventud; pero, al fin, se re
signó muy de veras, con aquel carácter suyo tan sincero y tan enemigo de toda 
ficción. 

El día mismo en que él murió, llegaba, en segundas pruebas, enviado desde 
Comillas, el primer pliego de la Antología griega de segundo curso, que él había 
ordenado durante su magisterio en Carrión, y qué preparó para la imprenta el 
P. Luis Penagos. 

CUARTO PERÍODO 
« 

DESDE EL ALZAMIENTO HASTA LAS BODAS DE PLATA DE LA 

PROVINCIA DE LEON 
18 de julio de 1936-12 de marzo de 1943 . 

Rectorados del P. Desiderio Sánchez y del P. Camilo María Abad 

San Zoilo punto de cita en los triunfos de la España Nacional 

36. Fueron muchos los jóvenes carrioneses que, desde el primer día, se 
incorporaron al Movimiento Nacional. En la ciudad, uno He los primeros actos 
de todos los buenos carrioneses fué dirigirse a la cárcel y sacar de ella a nuevt 
honradísimos ciudadanos, a quienes las izquierdas habían apresado, acusán
dolos de la muerte que ellas dieran al joven Fierro. Inmediatamente, como 
para desagraviar a la Compañía de todos los atropellos de que la República la 
había hecho victima, el pueblo, llevando los presos en triunfo, se encaminó a 
San Zoil, penetró en los claustros y en la huerta dando vivas a todo lo bueno; 
se recogió, desoués, a la iglesia, donde el párroco les dirigió breves palabras; 
rezóse un responso por el joven carrionés asesinado y otro por don José Calvo 
Sotelo; se cantó la Salve popular con gran fervor, y luego, satisfechos todos, 
como quien ha cumplido un acto de justicia, se retiraron pacificamente a sus 
casas. 

37. Dijérase que, aquel día, aprendió Carrión el camino de San Zoilo 
para todo el tiempo que duró la guerra de liberación. Todo triunfo importante 
de las armas nacionales era celebrado por el pueblo carrionés en San Zoilo, 
como queriendo hacer partícipes de su júbilo a los Padres de la Compañía. Así 
se celebró, ante todo, la liberación de los héroes del Alcázar de Toledo. Así, 
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la toma de San Sebastián, de Málaga, de Bilbao, de Santander. Espontánea
mente, al recibirse una de esas faustas noticias, el pueblo todo se dirigía a la 
iglesia de San Zoilo; allí se exponía el Santísimo, se rezaba la estación, se 
cantaba el Te Deum; después de recibir la bendición, se entonaba la Salve 
popuplar, ante la imagen de la Virgen del Pilar, que lucía en el presbiterio, 
adornada de luces y de ñores, y envuelta en la bandera española. 

Fiestas patriótico-religiosas 
También la victoria ñnal se celebró en nuestra iglesia con una Misa so

lemne que presidieron las autoridades del pueblo. Por la tarde, ese mismo día, 
se sacaron en procesión por toda la ciudad las reliquias de San Zoilo, Sari Fé
lix y San Agapio, y, de "uelta en nuestra iglesia, se cantó un solemne Te Deum. 

Por todos los caídos durante la guerra se celebró asimismo en nuestra 
iglesia otra Misa solemne, después de la cual, todo el pueblo se trasladó a la 
ciudad, a inaugurar no lejos de la iglesia de San Julián, la gran plaza a que 
se dió el nombre de Plaza de los Caídos. 

Era esto en 1939. Dos años más tarde se celebró, no en nuestra iglesia, sino 
en la de Santa María, otra emocionante fiesta patriótica religiosa, el día de 
San Zoilo, 26 de junio. El Ayuntamiento escogió dicho día para hacer entrega 
de un guión-banderín a los caballeros mutilados de guerra de toda esta re
gión. Estaba anunciado para recibirle el general Millán Astray. Ya que él no 
pudo venir, asistieron los Excmos. Sres. Gobernadores Civil y Militar, Presi
dente de la Diputación. Alcalde y Jerarquías de Palencia. El P. Cuende, en 
una vibrante alocución religioso-patriótica, parangonó a los caballeros muti la
dos, héroes de Dios y de España, con San Zoilo, el gran mutilado por la fe, 
márt i r de Jesucristo. Al hacer el recuento de los 40 caídos de Carrión y apos
trofar patét icamente a los mutilados, fueron muchos los hombres que no pu
dieron contener las lágrimas. 

E l Regimiento de Transmisiones 
También sirvió nuestra Casa a la España Nacional, albergando a una gran 

parte del Regimiento de Transmisiones que había establecido en Carrión su 
escuela de instrucción. Calcúlanse en 20.000 los soldados que, en diferentes 
grupos, pasaron por aquí en el año 1938-1939. Ocuparon el pabellón del antiguo 
Noviciado y el de las clases bajas, menos el salón de estudio; y utilizaron ac
tivamente la carpintería, fabricando mesas, bancos, jaulas para palomas men
sajeras. No sólo los que vivían en nuestra Casa, sino los demás que se hospe
daban en. el Asilo de Nuestra Señora de la Merced, con sus jefes y oficiales, 
acudían en formación los domingos y días de 'fiesta a oír Misa a nuestra igle
sia. Durante algún tiempo les explicaba un Padre el Santo Evángelio; después, 
prefirieron que, durante la Misa, tocara la música del Regimiento. Natural
mente, se les preparó esmeradamente para el cumplimiento pascual, y tam
bién se dió Ejercicios a algunos capellanes militares. 
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Otra vez en Carrión, los Júniores y Novicios vueltos de Bélgica; 
construcción de la piscina 

38. Otros huéspedes más íntimos hubieron de acogerse, en el año 1938-, 
a la caridad de la Casa de Carrión: nuestros novicios y júniores de Marquain, 
que debían volver de Bélgica, y no podían ir a Salamanca, por estar aquella 
Casa ocupada, parte por el Ejército, parte por el Instituto de Segunda Ense
ñanza. Merece conocerse el hecho tal como lo presentaron las Noticias de León,. 
en enero de 1939: 

"El 30 de julio último (1938) llegaban de Marquain los HH. Novicios, a co
menzar la segunda etapa del Noviciado en Carrión. La inauguración, el día de 
Nuestro Santo Padre. En la fiesta de la tarde, el P. José Vicente tuvo sentidas 
frases para los carrioneses, ante quienes hizo la presentación de los HH. No
vicios y a los que agradeció lo bien que se habían portado con la Compañia,^ 
estos últimos meses. 

La instalación se ha hecho posible sólo a fuerza de caridad por parte de 
los moradores de aquella santa Casa. 

Los HH. Novicios ocupan la parte del claustro superior que está contigua 
a la iglesia, más la sala que cae encima de la biblioteca general y que había 
servido en otro tiempo para clases de los Júniores. 

Con sencillos bastidores de madera, hechos por el H. Emparan, y con las. 
lonas usadas durante el destierro en Marquain, se han preparado 33 camari
llas de metro y medio de anchas por tres de largas". 

Muy pronto llegaron los HH. Novicios a la treintena. Por enero de 1931, 
eran 34 escolares y 10 coadjutores. 

Dos meses después de los Novicios, venían a España los HH. Júniores; 
los últimos par t ían de Marquain el 9 de septiembre. 

Ocuparon en Carrión los aposentos del antiguo Juniorado; sólo que repar
tidos de dos en dos, y aun de tres en tres, en aquellas reducidas habitaciones. 
Todos los de Casa tenían así algo que ofrecer al Señor, con gran aumento de 
caridad y dé alegría. . • 

Júniores y Novicios tuvieron su refectorio en el que lo era y es de Ejerci
tantes; La Comunidad y los seminaristas siguieron ocupando los suyos. 

Los Novicios instalaron su capilla en la primitiva doméstica, hoy de los, 
alumnos; allí colocaron el grupo de la Sagrada Familia, de Granda, que ha
bían llevado consigo al destierro, y también el Vía Crucis del mismo artista, 
y el cuadro de la .muerte de San Estanislao, del H. Coronas. 

Una obra especialmente práctica e higiénica hicieron, este año, con su: 
esfuerzo personal, los júniores, secundados por los apostólicos y, desde luego, 
por los Superiores: la piscina de 30 metros de larga por 12 de ancha, que es, 
en los meses de verano, el encanto de la gente joven. La pieza se logró con sólo 
ensanchar el Cuérnago al pie del molino, o central eléctrica, y revestir de ce
mento las paredes. El agua se remansa mediante una compuerta; pero corre 
constantemente y en gran abundancia. Recientemente se levantó una verja 
y se hizo un jardincillo a la parte del patio de las clases; se sustituyó el puen
te de madera por uno de cemento; y todavía se podrán introducir otras me
joras accidentales. 
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• Vida literaria 

39. Nada diremos ya aquí de la vida del Noviciado, sino que de los que 
en el año 1938-1939 entraron en él, 15 procedían de nuestra Escuela Apostólica. 

De la actividad .literaria de los Júniores fueron muestra, entre otros actos, 
el estudio crítico histórico del discurso Pro Milone, que los de segundo dedica
ron a los votantes del día 2 de febrero: PP. Amador Jiménez, José del Nozal 
y Félix Rey y H. Alberto Rojo; otro sobre la Segunda Filípica contra Antonio, 
ofrecido por los de primero al R. P. Rector de Carrión; y un recreo literario 
sobre La Revolución Romántica en Europa, organizado con muy buen gusto 
por el P. Ramiro Arrí. 

Dentro del mismo curso, en la sección de . Ciencias, presentaron los dis
cípulos de Física, del P. Lozano, un ensayo sobre la descarga eléctrica con vis
tosas experiencias; y los del P. Bustamante^, otro de biología bajo el t í tulo Los 
misterios del mar, ilustrado con interesantes proyecciones, algunas todo color. 

"Pero la que resultó con más brillantez —dicen las Noticias de octubre de 
1939 (n. 46)—, fué la academia final preparada por el P. Arrí y dedicada como 
"homenaje al glorioso Ejército nacional". Se tuvo en el magnífico claustro. El 
tema fué El destino providencial de España. Se imprimieron invitaciones y se 
hicieron llegar a las autoridades de la provincia y a otras personalidades m i 
litares y civiles. También se pasó invitación a los combatientes de Carrión, que 
acudieron en buen grupo a la velada. Presidian el Coronel de Estado Mayor, 
señor Ortega, en representación del entonces ministro de la Guerra, General 
Dávila; los señores gobernadores militar y civil de Falencia; Director de la 
Fábrica de Armas, Coronel Más del Rivero; el R. P. Provincial (P. Antonio En
cinas), y otras personalidades. Asistió numeroso elemento militar. El Genera
lísimo, por medio de su secretario, envió un largo telegrama, agradeciendo la 
invitación que se le hizo y excusando su ausencia. El público salió complaci
dísimo". 

No diremos aquí nada de los cursos llamados de "Perficit", que este año 
cumplían el décimo de su instalación en nuestra Provincia; su historia co
rresponde toda a la de nuestro Juniorado. 

Carrión, Casa de vacaciones para los Júniores y de reposo para 
otros muchos 

40. A fines de septiembre de 1939, podían dos júniores volver a su Casa de 
Salamanca; y, poco después, también los novicios. Pero la Casa de Carrión 
reunía especiales ventajas para las vacaciones principalmente en las cir
cunstancias alimenticias de los años de la postguerra; y a Carrión han 
vuelto los júniores, todos estos años, a disfrutar entre otras cosas, de la piscina 
que ellos habían preparado. 

También han solido reunirse en Carrión, estos últimos áños, durante el 
verano los Padres que se disponían a empezar la tercera probación, y algunos 
teólogo^ y filósofos, más o menos valetudinarios, de Comillas y de Oña. 
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A Carrión acudieron al terminarse la guerra, para hacer^sus Ejercicios es
pirituales y esperar nuevo destino, muchos padres. Escolares jy HH. Coadjuto
res de los que habían estado en el frente, o en otros servicios militares. 

De la Provincia de Toledo vinieron a hacer los Ejercicios en Comunidad, 
10 Padres y 6 H.ermanos Coadjutores. En total los hicieron, ese año en Carrión, 
25 Padres, dirigidos por el P. Ensebio Hernández, y 13 Hermanos Coadjutores, 
a quienes se los dió el P. Fernando Sánchez. 

Llegaron a juníarse algunos días en la Casa, 112 de los nuestros. 
Convocados por el R. P. Provincial, P. Antonio Encinas, reuniéronse ese 

mismo año en nuestra Casa, 15 Superiores^ y 5 operarios, para tratar de la or
ganización de nuestros ministerios. 

Al año siguiente, 1940, Centenario de la fundación de la Compañía, el 
mismo P. Encinas daba en Carrión los Ejercicios de Comunidad a muchos Pa
dres y Hermanos venidos de las diferentes Casas de la Provincia; 30 Padres y 
27 Hermanos Coadjutores de otras Casas, hicieron este año los Ejercicios en 
Carrión. 

Con razón, en las Noticias de diciembre de 1940, se decía bajo el titulo 
"tlospitalidad fraterna": "Es la nota más simpática de Carrión. Desde el Mo
vimiento, en Carrión se han dado tandas de Ejercicios a los NN.; se han con
centrado enfermos, aun de otras Provincias; durante la guerra, a Carrión se 
acogían con frecuencia nuestros Capellanes Castrenses para Ejercicios, o des
canso. Un año entero convivió con los de Carrión nuestra Comunidad de Sala
manca, en la época en que el Parque de Transmisiones ocupaba gran parte 
de la Casa. Y en este año jubilar, pasan ya (en el mes de diciembre), de 250 
los huéspedes, que, por poco o mucho tiempo, han" convivido en nuestra Casa". 

Las fiestas del IV Centenario de la fundación de la Compañía 

41. Sin necesidad de grandes anuncios, el pueblo carrionés tomó parte 
en las fiestas centenarias de la fundación de la Compañía que se celebraron 
el 20 de octubre de 1940, cuando ya' estaban en Casa los alumnos. "Carrión 
—dicen las Noticias—, nos acompañó en nuestras alegrías, como nos había acom
pañado con sus lágrimas en los días aciagos de la dispersión y del destierro. 

En la Misa solemne, ofició de preste el párroco de Santa María, don Ma
riano Relea. Durante todo el día permaneció expuesto S. D. M. ; y en la función 
de la tarde, don Domingo Martín, párroco de San Andrés, cantó con elocuencia, 
cariño y profundo conocimiento de nuestra historia, las glorias de la Compañía, 
sus persecuciones y triunfos en los cuatro siglos de su existencia. Dió la. ben
dición solemne nuestro párroco don Daniel Asensio. Los tres párrocos, junto con 
el médico de la Comunidad, nos acompañaron a la mesa; y, por la tarde, se ob
sequió al clero y autoridades con un modesto refresco". 

Dió nuevo realce a estas fiestas la despedida misionera para China del Pa
dre Antolín Cámara, antiguo alumno de nuestra Apostólica, a quien nuestro 
párroco entregó el crucifijo en la función de la tarde, y a quien obsequiaron los 
alumnos, a última hora, con una velada misional. 



EXCMO. Y RVDMO. SR. DR. D. AGUSTÍN PARRADO Y GARCÍA, EL GRAN AMIGO 
Y DEFENSOR DE LA CASA DE CARRION 
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Ministeriós en este ' período 

42, Nada especial hay que añadir en este período respecto de los minis
terios ejercitados por los Nuestros. 

Síguense celebrando con la solemnidad acostumbrada los meses de mayo 
.y junio, con sus respectivas procesiones de la Inmaculada y del Corazón de Je
sús; la Novena y fiesta de la Inmaculada; la .de Cristo Rey. Siguen dándose los 
Retiros a sacerdotes en Carrión y en Saldaña, con más o menos concurrencia. 
Siguen las Hijas de María con su Ropero y sus Escuelas Dominicales; en el año 
1940, ensayan un pequeño cine en el salón del Sindicato Comarcal, con el fin de 
alejar a las jovencitas de álversiones peligrosas. Acúdese a predicar en los pue
blos vecinos, acaso con más frecuencia que antes, al menos en el tiempo que 
aquí está de operario el P. Víctor Serrano, que es recibido en todas partes con 
gran aceptación. Seis Semanas Santas se predicaron en 1940; y hasta 16 pueblos 
de la comarca fueron visitados en el curso de 1940-1941. 

La obra de los Ejercicios en retiro, como ya se ha indicado, quedó casi del 
todo suspendida, por la concurrencia de huéspedes en los años inmediatos a la 
guerra de liberación. En los dos últimos años, como luego se dirá, la Casa 
de Ejercicios ha entrado en un péríodo de mayor florecimiento. 

Debe constar aquí que, del 12 al 19 de enero de 1936, hizo sus Ejercicios es
pirituales en nuestra Casa, para prepararse a la consagración episcopal, el ex
celentísimo señor, don Florentino Asensio, preconizado Obispo de Barbastro, 
donde, meses después, fué martirizado. Era gran amigo de la Compañía, yodu
rante el primer periodo de la disolución, estuvo encargado en Valladolid de a l 
gunas de las Congregaciones de nuestra iglesia. 

Una mención, siquiera de pasada, merecen la celebración del centenario de 
la muerte del P. Hoyos, en 1935; el solemne aniversario dedicado en nuestra 
iglesia a los dos márt ires de la revolución asturiana del 34, P. Emilio Martínez 
y H. Juan Bautista Arconada; la doble visita del l imo. Sr. Melendro en su viaje 
de ida a Roma (27-30 de enero), y de vuelta (abril) de 1936. 

Funcionamiento de la Escuela durante la República y la guerra 
de liberación 

43. Réstanos decir breves palabras sobre el funcionamiento de la Escuela 
Apostólica en estos agitados años. 

Los alumnos que en el curso de 1930-1931 eran 114 (98 internos y 16 exter
nos), se redujeron en el de 1931-1932 a 43 internos y 8 externos. Aun así fueron 
al Noviciado, a fin de curso, 9 escolares y 5 aspirantes. 

En 1932-1933, hasta enero, sólo se cuentan 22 internos, 15 externos. Desde 
enero en adelante, 34 y 10, respectivamente. Todavía van 4 novicios al destierro 
de Bélgica. 

En 1933-1934, empiezan 56 internos, de ellos 10 enviados de Madrid por la 
Provincia de Toledo; 15 externos; terminan 42" y 12; van 7 al Noviciado. 

En el curso siguiente (1934-1935) no va ninguno, porque los tres únicos que 
empezaron el curso de 1931-1932, salieron antes del cuarto año. Los internos son, 
«n 1934, 56, de ellos 13 de Toledo; 3 los externos. 
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En 1935-1936, suben los internos a 71 (Ifi de Toledo); los externos son sólo 
3; al Noviciado solamente va 1. 

En cambio, van el curso siguiente, 4 del año de cuarto anterior, y 5 de éste. 
Con eso queda suprimido, desde enero, el año de cuarto. Los alumnos de Toleda 
son sólo 4; los externos, '3. De Comillas, ocupa'do por los rojos, llegan 30 semina
ristas pertenecientes a las clases inferiores. Con ellos vienen sus profesores, que 
les dan clase aparte. Representan en el Teatro Sarabia, con éxito clamoroso, el 
dramita de uno de sus profesores, P. Victoriano Rivas: £7 despertar de una raza. 
Por lo demás, hacen vida de" familia con los apostólicos. 

Desde el curso 1937-1938 la vida de la Escuela se normaliza en cuanto al 
número y también en cuanto a vocaciones logradas. 

1938: 105 internos, 5 externos; al Noviciado .de León, 11; al de Toledo, 3. 
1939: 133 internos., 7 externos; al Noviciado 12 escolares, 3 coadjutores. 
1940: '130 internos; 6 externos; al Noviciado 13 escolares, 5 coadjutores. 
1941: 126 internos; 9 externos; al Noviciado 23 escolares; 5 coadjutores. 
Las Noticias de febrero de 1940 nos dan, de los apostólicos de ese año, la. 

siguiente clasificación por provincias: palentinos, 35; gallegos, 25; leoneses, 22; 
salmantinos, 16; vallisoletanos, 12; asturianos, 10; zamoranos, 7. 

Examen y selección de candidatos 

44. En los últimos años, sobre todo desde 1938, se ha procurado hacer la 
selección, desde el principio, con la mayor seriedad. El año 1938, el mismo Pa
dre Desiderio Sánchez, fué por algunas ciudades examinando a los candidatos. 
Después, han sido los profesores, quienes, en dos binas, han hecho esa labor en 
Galicia, Asturias, Salamanca, Valladolid, Palencia, Santander, citando a exa
men en dichos puntos, a los candidatos. • 

Por otra parte, se ha propendido a la dimisión pronta de los ineptos, o poco 
seguros. Así, en el curso de 1935-1936, fueron despedidos 15; en al de 1.937-1938, 
hasta 20. 

Formación de los Apostólicos 

En general, puede decirse que el P. Desiderio Sánchez, Réctor de la Escuela 
desde 1934, se consagró muy especialmente a la formación de nuestros apostólicos. 
He aquí lo que sobre ellk se escribe en las Noticias de febrero de 1940: "La for
mación se dirige al espíritu principalmente, promoviendo en todos una piedad 
sincera y gran amor al trabajo, exigiéndoseles, a la vez, trato fino, mucho aseo 
y buenos modales. 

Bien podemos decir que en la Apostólica reina un ambiente de familia, y 
que, gracias al trato frecuente con el P. Espiritual y con el P. Rector van for
mándose para lo que han de ser más tarde. 

Todos los días se les habla unos momentos durante la Misa; y, cuatro veces 
por semana, por la tarde, en vez de lectura espiritual, según un programa t ra
zado por los PP. Rector y Espiritual antes de empezar el curso. Otros días tienen 
lectura comentada. 
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Reina en todos un vivo anhelo de pertenecer a la Congregación, muy esti
mada, merced sobre todo al rigor en la selección de los congregantes. 

Para el apostolado interior y exterior se preparan fervorosos con el espíritu 
misional. Al irse a vacaciones llevaron a sus casas libros, folletos, huchas de 
misiones y muy buenos deseos. El resultado de la campaña de vacaciones ha sido 
espléndido: sellos, papel-plata, estampas, medallas, en cantidad; fundación de 
coros de la Santa Infancia; suscripciones al "Siglo de las Misiones", y 650 pese
tas en metálico. 

La Apostólica, por la selección en la admisión, espíritu inmejorable, y alto 
nivel de estudios, es una» esperanza cierta de la Provincia". Más que una espe
ranza podemos decir que es, y ha sido hasta el presente, una hermosa realidad. 
Oficialmente se ha consignado en la Carta del R. P. Provincial, Ramón Calvo, 
con ocasión de las Bodas de Plata, que, de todos los sujetos entrados en el 
Noviciado de la Provincia durante estos 25 años, el 39 por 100 procede de la 
Escuela Apostólica de Carrión. 

44 a. Algo en concreto debe añadirse aquí acerca de la Congregación Ma
riana, dirigida, con gran cariño, por el P. Antonio Lozano, durante el decenio 
1932-1942. 

A consecuencia de la dispersión, sólo quedaban en 1932, tres congregantes. 
Ellos eligieron los nuevos aspirantes el día de la Inmaculada de aquel año, con 
lo cual, empezaron a celebrarse, como de costumbre, los actos ordinarios de la 
Congregación. 

Práctica especial introducida, o muy fomentada, por el P. Lozano, fué la 
de que los Congregantes, y con ellos todos los apostólicos, escribiesen a principio 
de marzo una carta a San José, y a principio de mayo otra a la Santísima Vir 
gen, pidiendo cada cual las gracias que más deseaba. Esas cartas, con los obse
quios que durante el mes, se ofrecían para impetrar las gracias deseadas, se 
quemaban al fin del correspondiente mes, en sendas veladitas amenizadas con 
cánticos y poesías. 

Los obsequios del mes de mayo se ofrecían según un sistema ingenioso, i n i 
ciado por el P. Lozano en Comillas, que no dejaba de entusiasmar a los peque
ños y aún a los mayores. Se representan los obsequios por unos discos redondos 
de cartón, exactamente del t amaño de un duro y de seis colores, a saber: rojo,, 
amarillo, verde, azul, violado y blanco. Los rojos significan actos de caridad y 
valen cada uno por cinco, como el duro; los amarillos, obediencia; los verdes, 
confianza; los azules, oración; los violados, abnegación o mortificación. Y como 
todos estos colores juntos dan el color blanco, los blancos significan la reunión 
de todos, es decir: cinco actos de caridad, cinco de obediencia, cinco de oon-
fianza, cinco de oración y cinco de mortificación. El que cada uno de los carto
nes valga cinco y el que todos juntos valgan uno blanco, estimula mucho a los 
niños, que tienden todos a hacef cinco y a poder echar uno blanco que vale 25. 
Otros varios pequeños simbolismos encerraban los misteriosos cartoncitos que 
los niños comprendían muy bien. Gráficamente se representaba el sistema en 
un cuadrito coronado por una imagen de la Virgen con el Niño, en cuyas.manos 
ponía ella el ramillete de obsequios que todos los días recibía de sus pequeñuelos. 
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Con especial fervor se celebraba también, naturalmente la Novena y la fies
ta de la Inmaculada. Este dia, después de la procesión por el claustro, se tenia 
una velada con proyecciones, sobre temas como éstos: El Santuario de Loreto, 
estudio critico y descripción artistica, con dos poesias; La vida de la Santís ima 
Virgen; Las letanías lauretanas; El Santo Rosario; La Inmaculada en el arte 
pictórico español; La Inmaculada y los Tercios españoles, cuadro dramático. 
Todo ello con intermedios de cánticos y poesías. • 

Lo que más vida daba a la Congregación eran las secciones, cuatro en n ú 
mero: La Corte de María, grupo selecto dentro de la misma Congregación; la 
Sección Eucarística; la de Caridad y la Guardia de -honor. La Sección Eucarís-
tica, tenía su cuadro peculiar que se repart ía a todos los que la formaban, y 
representaba al Corazón de Jesús, rodeado de cuatro representaciones corres
pondientes a los famosos versos de Santo Tomás de Aquino: "Se nascens dedit 
socium; convescens in eduliiipn; se moriens in pitetium; se, regnans, dat in 
praemium". 

. La Guardia de honor se proponía fomentar la devoción a la Santísima Vir
gen, a San José y a San Luis Gonzaga. A .éste se le dedicaba el martes; a San 
José, el miércoles; a la Santísima Virgen, el sábado. 

La Sección Eucarística, fué sustituida en 1941 por la Cruzada Eucarística, 
cuya práctica principal fué la del Tesoro del Corazón de Jesús, de excelentes 
resultados. 

E l nivel actual de los estudios 
45. El nivel de los estudios, inevitablemente, hubo de bajar un tanto, como 

ya se indicó, durante los días azarosos de la disolución y de la guerra. Restable
cida la normalidad, los estudios volvieron a alcanzar, y aun a superar, los pe
ríodos de mayor florecimiento. La competencia del Prefecto de estudios. Padre 
Amador Jiménez; la constancia y asiduidad del de disciplina, P. Félix Abar
quero; el entusiasmo y decidida aplicación de los profesores; lo práctico y es
cogido de los textos, preparados por los profesores de Salamanca y de Comillas 
conforme al Ratio Studiorum; la misma representación de las notas quincena
les en "Gráficas",' han dado como fruto que los estudios fundamentales de 
latín, griego y castellano alcancen hoy una altura, en Carrión nunca su
perada. Dígase otro tanto de los estudios accesorios, muy particularmente 
de las Matemáticas. Justo es consignar aquí que toda esta renovación se debe, 
ante todo, al R. P. Antonio Encinas, durante su Provincialato. 

Participación de los Apostólicos en las fiestas de la Victoria 
46. También nuestros apostólicos contribuyeron a realzar las fiestas de la 

Victoria en Palencia, a donde acudieron invitados por las autoridades. 
En la plaza de toros, abarrotada de gent^, celebróse un gran festival con 

participación de los Colegios de la cluflad y provincia. 
Nuestros alumnos salieron al ruedo entre ovaciones. Después de una can

ción de aire antiguo y letra nueva, interpretaron maravillosamente un coro ha
blado patriótico-religioso, que el público seguía con interés y aplaudía con de-
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lirio. "Fué, sin duda —escriben los testigos de la fiesta— el número que más 
gustó". 

A la salida fueron particularmente felicitados por el señor gobernador, quien 
les pidió una copla del coro hablado y les invitó a una nueva actuación. Como 
no se pudo interpretar todo el programa, el director del Instituto pidió que le 
interpretaran íntegro en el Teatro. 

Al día siguiente se repitió el acto en la plaza de Carrión, a petición del 
señor alcalde. 

Nuestros bienhechores 

47. No seria justo que pasáramos totalmente en silencio en estas págin 
a los bienhechores de nuestra Institución. 

Como a bienhechores insignes contaba, con razón, el P. Pedro Martínez, en 
su Inventario, a los limos, y Rvdmos. Sres. Obispos de Falencia; a todos ellos, 
por el singular amor que han tenido a los Padres de la Compañía de Jesús, y ex
traordinaria caridad con los de esta Casa, cediéndoles el usufructo del edificio 
y de la huerta sin retribución alguna; accediendo gustosamente a todas las mo
dificaciones que les pareció a los Padres conveniente introducir en el edificio, 
huerta y planes de estudio de los alumnos, juntamente con su liberalidad en 
permitirles el uso del templo y el ejercicio en él de nuestros ministerios". "Por 
todo ello —añade el buen P. Martínez—, y por sus méritos personales y en
cendido celo apostólico, se han hecho acreedores y dignísimos part ícipes de 
todas nuestras buenas obras, deseos, intenciones y oraciones, en las cuales 
nunca debemos olvidarlos". 

Como bienhechor notable de la Casa presenta el mismo P. Martínez al 
"Excmo. Sr. D. Juan F. Ruano de la Sota, alumno que fué de nuestro Colegio 
de Segunda Enseñanza de Carrión, y que, por los muchos y buenos recuerdos 
que de él guardaba, siendo Ministro de Hacienda el año 1922, y de Real Orden, 
declaró exento el edificio del pago de contribución urbana en las tres cuartas 
partea del impuesto imponible de más de 11.000 pesetas que tenía declarado, 
equiparando para ello el Seminario Menor al Conciliar de Falencia". 

Entre los que con sus limosnas han contribuido al sostenimiento de la Es
cuela, hay que contar, ante todo, a doña María Ballesteros de Ruiz, que apren
dió su devoción a la Compañía y a nuestra Casa, de Francisca del Valle, o 
Francisquita, como ella cariñosamente la llama. 

También dieron algunas limosnas don Santiago López, el conocido prim© 
del santo Marqués de Comillas, y don Miguel Canales, antiguo alumno del Co
legio de Carrión. 

Pero los bienhechores más constantes, en este aspecto, han sido, natural
mente, los RR. PP. Provinciales de León, a quienes, sin exageración, la Apos
tólica debe la vida. ¡Ojalá que un día, pudiera ella vivir por sí misma, para 
no gravar, como hoy tiene que hacerlo, a la necesitada Provincia Leonesa! 

A eso se enderezaba la iniciativa del Día Apostólico, propuesta a los anti
guos alumnos, el año 1936. Cada antiguo alumno, o cuando menos los mejor 
situados debían procurar la limosna correspondiente al gasto de los alumnos 
en un día, que, de momenfo, se estimó en 200 pesetas. En agradecimiento losr 
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.apostólicos ofrecerían por la persona donante todas las oraciones y buenas 
obras del día. Algunas suscripciones de éstas se hieieron principalmente en 
Santander y en Falencia; pero no han sido cosa duradera. Todavía, sin em
bargo, hay Padres, de las Residencias y ,de los Colegios, apostólicos y no apos
tólicos, que, de vez en cuando, nos procuran limosnas de éstas, o también, 
pensiones completas para determinados alumnos. No es posible nombrarlos 
aquí; como tampoco hemos de nombrar, porque se ofendería su modestia, a 
dos o tres que han entregado algún capital para la fundación de becas. Que 
el Señor .se lo pague, y que cunda el ejemplo. 

Ultimos años: Reunión de Rectores de Seminarios Menores y de co
laboradores de la "Bibliotheca Comillensis" 

48. Una palabra todavía sobre el estado actual de la Casa y de algunas 
de sus obras. Y antes, una palabra sobre la reunión de Rectores de Seminarios 
Menores, acordada por los RR. PP. Provinciales en su Junta de 1939-1940, y 
celebrada en nuestra Casa los días 22 y 23 de agosto de 1941. 

El día 20, llegaron los PP. Rectores de Durango y de Málaga y el P. Pre
fecto del Seminario Menor de Chamar t ín de la Rosa. El P. Anel, Socio del 
R. P. Provincial de Aragón, que se hab^a anunciado, no pudo venir, por haber 
enfermedo su R. P. Provincial; pero envió una Memoria sobre "El Seminario 
Menor de la Provincia de Aragón". Tampoco pudo asistir, por diflcúlta!des de 
últ ima hora, el P. Odriozola, Rector de la Escuela Apostólica de Javier. 

La^ sesiones se tuvieron m a ñ a n a y tarde, los días 22 y 23. Presidió el Re
verendo P. Desiderio Sánchez, Rector de Carrión hasta pocos días antes, a 
quien nuestro P. Provincial, Ramón Calvo, había encargado la organización 
y dirección de los actos. Asistieron a las sesiones, además de los Padres men
cionados, los Prefectos de estudios, disciplina y espíritu, y los profesores de 
Carrión, más el P. Manuel Flórez, Prefecto de Estudios de Salamanca. 

La materia de estudio de las sesiones la dió la Instrucción del M. R. Padre 
Ledóchowski para los Seminarios Menores de Italia (Acta Romana, 20 de abril 
de 1930): 1: Propaganda y selección de los alumnos. 2: Eliminación de los 
ineptos. 3: Cultivo espiritual. 4: Formación literaria. 5: Educación física. 6: 
Disciplina exterior, 7: Vacaciones de verano. 8: Administración temporal: 
¿pensión?; modo de arbitrar recursos. 

Las impresiones de todos los reunidos fueron muy satisfactorias. 
Otra reunión celebrada en la primavera de 1942 merece también aquí un 

recuerdo: la de los colaboradores de la Bibliotheca Comillensis, en la sección 
humanís t ica . Asistieron, además de los PP. Rectores de Valládolid y de Vigo, 
PP. Recio y Baeza, respectivamente; los PP. Flórez, Casado, Dé Haz y Carro, 
por Salamanca; Rodríguez Cipriano, Hornedo, Mayor, Penagos, Pedraz y Ro
dríguez Mariano, por Comillas; y los PP. Profesores de la Apostólica .de Ca
rrión. Presidió el P.. Camilo M. Abad, y tuvo las ponencias el P. Seveñano del 
Páramo, Director de la Biblioteca. Se tomaron acuerdos muy concretos que se 
e s t á n llevando a la práctica. 
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Arreglos materiales: cuidado de los enfermos 

49. Por lo que hace al edificio de la casa, el principal cuidado ha sido y es el 
de conservar y tener limpio lo construido. Ya en e l último año de su largo Recto
rado, el P. Desiderio cuidó de que se retejara la iglesia, obra necesaria de toda 
necesidad. Después, se han repasado todos los tejados de la casa y de los acce
sorios. 

Obra del P. Desiderio fué también, en sus últimos anos, el arreglo de los 
dormitorios de los alumnos, a cuyas camarillas se dió una disposición más prác
tica y despejada. . 

Algún tiempo antes (en 1940) hubo de levantar la hueva vaquería, por ha
berse hundido la antigua. 

El lavadero, que ya en 1934 se habia trasladado del intsrior de la huerta 
a una dependencia de la antigua fábrica de harinas, con puerta al exteriorr, 
para que pudieran lavar mujeres del pueblo, se incendió ijna noche el 17 de 
diciembre de 1935; y hubo que dejarle en la forma que ahora tiene, de planta 
baja, suprimido el piso incendiado. Dentro de la economía necesaria, se le ha 
dotado de los elementos imprescindibles para el fin a que se destina. 

Las circunstancias económicas y alimenticias de los últimos años, movieron 
ya al P. Desiderio a roturar, en gran parte, la finca de Villamez, dedicada antes 
casi exclusivamente a pastos y arbolado, con peca utilidad inmediata para Ig 
Casa. El impulso dado entonces a la agricultura se ha mantenido y aún acre
centado después, lo mismo en Villamez que en la huerta de Casa y en algunas 
tierras pertenecientes a la herencia del P. Fermin Villaverde. Las mismas cir
cunstancias hicieron que la Universidad Pontificia de Comillas hubiera de arren
dar en término de Cardón unas 50 hectáreas de terreno, cuyo cultivo dirige la 
Casa de Carrión. Aparte de eso, en lo que fué antiguamente lavadero, úl t ima
mente sin destino útil, se ha montado un gallinero a la moderna, para el cual 
se ha comprado una pequeña incubadora con capacidad para 300 huevos. Tam
bién se compro en 1942 un pequeño rebaño de cerca de 100 ovejas. 

No hay que decir que en todos estos menesteres, asi como en los demás ser
vicios de la Casa, carpinteria, vaquería, encuademación, etc., etc., trabajan como 
buenos todos los Hermanos Coadjutores, aun los que, por sus años y achaques, 
no tienen, fuerzas para faenas muy pesadas. 

Con especial interés se ha procurado atender al cuidado de los enfermos, 
puesto que la Casa de Carrión ha venido a ser, en los últimos años, la enfer
mería de la Provincia. Recentísimamente se ha renovado, mejorándolo, el ajuar 
de la enfermería alta; se ha repasado la pintura de puertas, ventanas y zóca
los; se ha instalado un fregadero con agua caliente, y se ha restablecido el 
cuarto de baño. También ha participado de algunas de estas mejoras la en
fermería baja, que es la de toda la Casa. 

Educación física y musical 

51. Nada se ha dicho en toda esta Historia de la educación física de los 
alumnos. En algunas épocas se practicaron ejercicios calisténicos y de gimnasia, 
incluso a veces bajo la dirección de un profesor seglar. Hoy, sin renunciar del 
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todo a algunos de estos ejercicios, se ha confiado el desarrollo y fortaleza de los 
.músculos y, en general, del organismo, a los juegcíS de pelota y de fútbol; de éste 
sobre todo, cuyos torneos han despertado, los últimos años, extraordinario inte
rés en todos los cursos. 

Todas las semanas, al menos una vez, han ds pasar todos por las duchas, 
menos en el buen tiempo, en que las suplen con ventaja los baños de la piscina. 

Todos los alumnos manejan, a ratos, la bicicleta, aunque no todos sean due
ños de una. . • 

La educación musical ha estado, en los últimos años, a cargo de los Padres 
Félix Abarquero y Eloy de la Concha. No digamos que el coro de tiples se ha 
mantenido siempre a la altura de los tiempos del buen P. Benito; pero acaso, al 
presente, se estudia el solfeo en todos los cursos con más seriedad, y no faltan 
quienes aprenden algo de piano. 

L a Obra de Ejercicios • 

50. Especial incremento se ha dado úl t imamente a la obra de Ejercicios. A 
los 11 aposentos de antiguo destinados a ella en la parte que da al Vergel, del 
piso del Juniorado, se añadieron otros cinco del piso principal, con igual orien
tación, y otros seis nuevos que se hicieron en el salón que cae sobre la biblio
teca general: total, 22 aposentos para ejercitantes; el Director tiene su apo
sento aparte. 

La primera tanda de la nueva etapa se dió del 17 al 21 de diciembre, a 11 
labradores de los contornos; en septiembre del mismo año 1941, se habia dado 
otra a 11 sacerdotes de la Diócesis de León. Hasta septiembre de 1942 se dieron 
otras 10 tandas: 4 a labradores, 2 a ferroviarios de Valladolid, 1 a jóvenes cam
pesinos, 1 a maestros nacionales, 1 a jóvenes de la Congregación de Palencia; 
la última, a 20 sacerdotes, durante un mes. Total, incluyendo la primera de 
sacerdotes en septiembre de 1941, 12 tandas con una suma de 203 ejercitantes. 
Mención especial merece la tanda última, que duró desde el 20 de agosto al 18 
de septiembre. La promovió nuestra revista SaZ Terrae y acudieron a ella sacer
dotes dignísimos de todas las regiones de España: de Cataluña, de Aragón, 
de Galicia, de Asturias, de Andalucía, de las dos Castillas y de Canarias. 

Dirigieron estos Ejercicios de mes los PP. Manuel Nieto, de la Universidad 
de Comillas, e Indalecio Llera, de nuestro Seminario. Los Ejercitantes fueron, 
durante todo el mes, la edificación de la Comunidad, y todos se mostraron sa
tisfechísimos de su estancia en Carrión, consideranao estos días como los más 
llenos y felices de su vida. Para coronar dignamente el mes, el 19 de septiembre 
se dirigieron todos a Valladolid; y allí, en el Santuario Nacional del Sagrado 
Corazón, presididos por el Excmo. Sr. Arzobispo, se consagraron al Sagrado Co
razón de Jesús, ofrendándole los propósitos de santificación y apostolado que 
él les inspirara en el retiro de San Zoilo. 

En el curso actual de 1942-1943, van dadas 7 tandas, todas a ferroviarios 
de Valladolid, organizadas por los Padres de nuestra residencia, con un total 
de 152 ejercitantes. El propósito es que se den cada mes dos tandas, cada una 
de 22 ferroviarios. Actualmente hacen sus Ejercicios 23 colegiales de Vallado-
l id . En Carnavales vendrán a hacerlos estudiantes de Bachillerato de un Colé.-
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gio de Oviedo, con su Padre Espiritual, P. Alfredo Mart ín . Para Semana Santa 
se organizan, como el curso pasado, dos tandas: una de Maestros y otra de Con
gregantes. Por todo ello- se ve que la vida de la Casa de Ejercicios, a poco que 
se trabaje, está asegurada, a pesar de las dificultades de comunicaciones, ajuar 
y alimentación de los tiempos presentes. Acaso sin gran esfuerzo pudieran au
mentarse los aposentos hasta 33 o 40. 

Espíritu interior 

52. En la Escuela Apostólica reina el mejor espíritu, gracias principal
mente al trato frecuente y confiado de los alumnos todos con su Padre Espiri
tual, P. José Cobaleda, que tiene a su cargo también la Congregación Mariana 
y el Apostolado de la Oración, o Cruzada Eucaristica. 

Espíritu misional: campañas veraniegas 

El espíritu misional, sobre todo el dé propaganda, ha' ido creciendo cons
tantemente. Asi lo demuestra el hecho de que las cantidades recogidas por 
bautizos ofrecidos, libros vendidos, limosnas gratuitas, suscripciones al Siglo de 
las Misiones, han ido subiendo en los cuatro últimos años con este ri tmo: 1939, 
800 pesetas; 1940, 3.640; 1941, 8.795; 1942, 15.262. Y todavía hay que añadi r a 
esta últ ima cantidad, 20.000 pesetas del sorteo organizado en favor de los bien
hechores de Anking, colocadas en su mayor parte por nuestros apostólicos, lo 
cual da una recaudación total durante la campaña veraniega de 1942, de 35.262 
pesetas. 

Añádanse las 1.400 pesetas de sellos vendidos por la,sección filatélica, con 
las que se abrió la beca de San Zoilo para un seminarista chino, y téngase en 
cuenta sobre todo el espíritu de abnegación, de sacrificio, de amor a Jesucristo 
y a las almas con que todos nuestros jóvenes trabajan en esa propaganda. 

Carrión, residencia de los Misioneros populares leoneses 

53. Desde el curso de 1941-1942, nuestra Casa es residencia oficial de los 
Misioneros populares de la Provincia de León: PP. Gregorio Sánchez-Céspedes, 
Patricio Gutiérrez, Jesús Moneo y Angel Prado.. Pasan en ella las vacaciones de 
Navidad y las de verano; apenas más. 

Este año de 1943, aprovechando su venida para las vacaciones de Navidad, 
dieron en Carrión una misión muy fructuosa; e inmediatamente después de 
Reyes, divididos en dos grupos y ayudados a veces por Padres de otras Casas, 
misionaron también en varios pueblos importantes de la región, donde se había 
preparado el campo desde nuestra Casa, a saber: en Frómista, Saldaña, Aguilar 
de Campóo, Mataporquera, Reinosa y Barrüelo; en todas partes con fruto ex
traordinario. 

Si en años sucesivos se hace una campaña parecida, al cabo de muy pocos 
se hab rán misionado los pueblos más principales de la región, y la Casa de Ca
rrión cumplirá de ese modo, ampliamente, uno de los fines a que la Mitra de 
Palencia la destina. 

3 
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Vocaciones en estos 25 años 

Apostólicos que hoy figuran en la Provincia de León 
54. Para terminar, digamos que los escolares entrados en la Compañía, de la 

Escuela Apostólica, desde el 12 de marzo de 1918 a l 12 de marzo de 1943, han 
sido 272; y los coadjutores, 37; total 309; un promedio de~12,36 vocaciones pOr 
año, con tendencia manifiesta úl t imamente a crecer, lo mismo respecto de es
colares que de coadjutores. 

Los apostólicos que hoy figuran en el catálogo' de la Provincia de León, 
son 340: 151 sacerdotes, 132 escolares, 57 Coadjutores. 

Apostólicos en la Misión de Anking 
Entre los 63 sacerdotes españoles que actualmente trabajan en aquella M i 

sión, son apostólicos 30; y entre los 16 Hermanos Coadjutores, 4. 
De los 27 escolares de la Provincia destinados a China, proceden de nuestra 

Escuela 16. 
Manifiestamente, el espíritu misionero es una 'he las característ icas de la 

Escuela Apostólica de Carrión. 
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* S U P E R I O R E S D E LA E S C U E L A A P O S T Ó L I C A (1918-1943) 

PRELADOS DE LA DIOCESIS DE FALENCIA, DESDE 1918 

EXCMO. E ILMO. SR. DR. D. RAMÓN BARBERÁ BOADA.—Administrador Apostólico 
de Ciudad Rodrigo, hasta su traslado a la Diócesis de Falencia, en 28 de mayo 
de 1914 (V. Anuario eclesiástico 1918). Murió en 11 de septiembre de 1924. 

Vicario Capitular, Sede Vacante: M. I . SR. DR. D. ANACLETO OREJÓN CALVO, Lec-
toral (Anuario Eclesiástico, 1925). 

EXCMO. Y RVDMO. SR. DR. D. AGUSTÍN PARRADO GARCÍA.—^Preconizado Obispo de 
Palencia el 20 de mayo de 1925. Consagrado en la Catedral de Salamanca el 16 
de agosto de 1925. Tomó posesión de la Diócesis el 23 de agosto de 1925. Hizo su 
entrada solemne el 30 de agosto de 1925. 

EXCMO. Y RVDMO. SR. DR. D. MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA.—Fué nombrado Obispo 
de Falencia el 5 de agosto de 1935. Tomó posesión el 4 de octubre de 1935. Entró 
solemnemente en su Diócesis el 12 de octubre de 1935. Murió el 4 de enero de 1940. 

Vicario Capitular, Sede Vacante: M. I . SR. DR. D. VICTORIANO BARÓN RODRÍGUEZ, 
11 de enero de 1940. 

PRAEFOSITI PROVINCIALES FROVINCIAE LEGIONENSIS AB ANNO 1918 

R. F. Henricus Carvajal, a die 12 marti i 1918. -
• • R. P. Ferdinandus Gutiérrez del Olmo, a die 25 augusti 1920. 

R. P. Thomas Fernández, a die 20 augusti 1926. 
R. F. Henricus Carvajal, a die 6 maii 1931. , 
R, P. Antonius Encinas, a die 8 decembris 1934. 
R. P. Raimundus Calvo, a die 12 maii 1940. 

RECTORES COLLEGII CARRIONENSIS 

R. P. Fidelis Quintana, a die 8-IX-1918. 
R. P. Ramirus Arr i , a die 8-IX-1922. 
R. P. Paulinus Valbuena, a die 7-X-1926. 
R. F. Leander Brunet, a die 19-VIII-1930. 
R. P. Angelus Tejedor. Vice-Rector (Catalogus 1933). 
R. P. Desiderius Sánchez, a die 8-1-1934 (Cat. 1938). 4 
R. F. Camillus Abad, a die 15-VIII-1941. 

MINISTRI COLLEGII CARRIONENSIS 

P. Restitutus Ibeas (Cat. 1919). Coetus I (C. 1932). 
" Silverius de la Vega (Cat. 1920). " . I I (C. 1933). . 
" Ni(*laus Figueroa (C. 1922). . • " " 11 (C. 1934). 
" Martinus Domínguez (C. 1923). " I I (C. 1934). 
" Franciscus García (C. 1924). 11 (c- 1935)-
" Emmanuel Gómez Ap. (C. 1926). " 11 (C- 1936)-

L., • / , P. Antonius Rubines ÍC. 1937). 
y, SllVerius de la Vega (C- 1927)- » Paulus Bezanilla (C. 1938). 

lesus Pérez (C. 1928), » losephus del Nozal (C. 1940). 
"" losephus M. Mazarrasa (C. 1930). " Félix Abarquero (C. 1941). 
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que los separaban de Anking. L«s restantes han quedado en la travesía. 
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LOÍ progresos de la propaganda mis¡«nalf durante lar últimas campañas veraniegas, ponen a nuestra Escuela a 
la cabeza de todos los Centros propagandistas similares. 



A P O S T Ó L I C O S C A R R I O N E S E S Q U E E N T R A R O N E N E L 

N O V I C I A D O C O M O E S C O L A R E S 

CURSO 1918-1919 
Pastor, Helladius. 
Cereceda, Felicianus. 
Canal, Donatus. 
Alonso, Syrus. 
Gutiérrez, Pacifleus. 
Goberna, Raphael. 

(De 20... 6) 

CURSO 1919-20 
Abarquero, Félix. 
Casado, losephus M.a 
González, Irenaeus. 
Carro, Gaspar. 
Recio, Genesius. 
Vázquez, Angelus. 
Sastre, losephus. 
Merino, Laurentius. 
González, Severinus. 
Alonso, loannes. 

(De 25... 10) 

CURSO 1920-21 

Alcalde, Sabinu^. 
Fernández, Antonius. 
Serrano, losephus M.a 
Nieto, Philippus. 
Santos, Antonius. 
Baladren, Florentinus. 
Gil , Marcellinus. 
Alcalde, Félix. 
Fernández, Augustinus. 
Alonso, Valentinus. 
Andérez, Valerianus. 
Mart ín, Aemilianus. 
González, Valentinus. 
Cadenas, Abundius. 
Alonso, Helladius. 
Montero, Isaac. 

(De 28... 16)* 

CURSO 1921-22 
Piñeiro, Antonius. 
Ríos, Angelus. 
Vázquez, Aurélius. 
Feliz, Félix. 
Tomillo, losephus M.a 
Alonso, Fridericus. 
Bezapilla, Paulus. 
García, Timotheus. 
Albarrán, Aloisius. 
Prieto, Ernestus. 

(De 16... 10) 

CURSO 1922-23 
Martínez, Rogelius. 
Izquierdo, Primitivus. 
Bravo, Gumersindus. 
Mostaza, Bartolomaeus. 
Juanes, Augustinus. 
Nozal, losephus. 
Rubio, Casimirus. 
Fernández, Delphinus. 
Pariente, Julianus. 
Montero, Faustus. 
Paz, Maurus. 
Gutiérrez, Constantius. 

(De 25... 12) 

CURSO 1923-24 
Benito, Angelus. 
Carrascal, loannes. 
Alonso-Villalobos, Ignatius. 
Corta, Petrus. 
Hernández, Marcellinus. 
Valle, Gerardus. 
Parada, Aloisius. 
Río (del), Philippus. 
García Castañón, loannes. 
Rey, Félix, 
Arias, Angelus. 

(De 25... 11) 



61 

CURSO 1924-25 
López, Hilarius. 
Usallán, Carolus. 
Muñoz, lesús. 
Rodríguez, Valentinus. 
Enríquez, Thomas. 
García Peralta, Faustinus. 
Del Valle, Florentinus. 
Vilariño, Antonius. 
González, Meletius. 
Vaquero, Franciscus. 

(De 24... 10) 

CURSO 1925-26 

Gallego, Leander. 
Bezanilla, losephus M . 
Oampo, losephus. 
Asensio, Félix. 
Vázquez, íesus. 
Villanueva, losephus. 
Palacios, Albertus. 
Cámara, Antolinus. 
Bravo, Augustinus. 
Cinos, Apollinaris. 
Diez Solís, Antonius. 

(De 22... 11) 

CURSO 1926-27 

Rodríguez, Gerardus, 
Sánchez Magarzo, Marianus. 
Serrano, Nicolaus. 
Rodríguez Prieto, Franciscus. 
Bercedo, Theodorus. 
Alonso, Iesus. 
García, Anselmus. 
Hernández, Isidorus. 
Santos, Marianus. 

(De 21... 9) ' 

Este curso del 26-27 entró también 
desde Comillas, Gutiérrez, Casto, que 
hasta el año 21, había hecho tres 
cursos como apostólico en Carrión. 

CURSO 1927-28 
González, Horatius. 

, Polo, Isidorus. 
Alejandro, losephus M. 
Mostaza, Bernardus. 
Junquera, Saturninus. 
Asensio, Gundisalvus. 
Marchante, Carolus. ** 
Carrera, losephus. 
Ayuela, lustus. 
Andrés, Marcus. 

Liquete, Conradus. 
Carabias, Marcellianus. 

. Oria, Alexius. 
Heras, Franciscus. 
Díaz, losephus Antonius. 
Benito, Calixtus. 
Huerta, Abilius. 
González Caminero, Nemesius. 
Jaureguízar, Henricus. 

(De 42... 19) 

Este año entró también el P. Fer
mín Villaverde, antiguo Apostólico» 
externo. 

CURSO 1928-29 

Outeiriño, AÍoisius. 
González Herrero, Silvius. 
Diez Escanciano, Ambrosius. 
Nozal, Carolus. 
Hernández Sagrado, Simón. 
Pedraz, Iesus. 
Ayuela, Iesus. 
García, Otilius. 
Arnés, Nemesius. 
Ballesteros; losephus. 
Pozueco, loannes Emmanuel. 

(De 39... 11) 

CURSO 1929-30 

Lunar "Rosa, Ferdinandus. 
Balbona, Emmanuel. 
Vela, losephus. 
Llórente, - Eduardus. 
de la Fuente, Constantius. 
Gómez Punin, losephus. 
Rodríguez, Alicius. 
Andrés Sánchez losephus. 
Ibáñez, AIoisius. 
Treceño, Gumersindus. 
Nóvoa, Ferdinandus. 

(De 23... 11) 

CURSO 1930-31 
Del Hoyo, Franciscus. 
Alonso, losephus. 
Hernández Cué, Raimundus. 
Rodríguez, Marianus. 
Domínguez, Benedictus. 
Torices, Raimundus. 
López, Antonius. 
Vergara, Vincentius. 
Moral, Marianus. 
González Escribano, lacobus. 
Mayor, Arthurus. 
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Fuentes, Augustinus. 
Valle jo, Eduardus. 
Blanco, Eustachius. 
Ruiz, Aloisius. 
Polo, Sebastianus. 
Santos, Ismael. 

. Diez Escanciano, Augustinus. 
(De 41... 18) 

También entró, este curso, el Pa
dre Sarabia, José M., que habia hecho 
varios años como externo en Carrión. 

CURSO 1931-32 
León, lulianus. 
Hernández, Thomas. 
Santos, Emmanuel. 
Fdez. de la F., Josephus Aloisius. 
López Pedraz, Philippus loannes. 
Pérez de Soba, Arthurus. 
Domínguez, Alphonsus. 
Díaz-Faes, Ferdinandus. 
Santos, Angelus. 
Junquera, Gulielmus. 
Morán, Apollinaris. 
Sampedro, Balthassar. 
Ortiz, Marianus. 
Ruiz Garrachón, Porphyrius. 

(De 23... 14) 
CURSO 1932-33 

Sánchez, Felicissimus. 
Oña, Ildefonsus. 
Hernando, losephus M . 
Pérez Baldeón, Caesar. 
Pérez Marbán, Emmanuel. 
Cámara, Aurelius. 
Macho, Thomas. 
Cuesta, Antonius. 

(De 20... 8) 

CURSO 1933-34 
Baquero, losephus Aloisius. 
Arranz, losephus. 
Carrera, Sandalius. 
Palomo, Dominicus. 
Campo, losephus Antonius. 

(De 21... 5) 
Este año entró también, desde Co

millas, Cayo Martínez Lara, que con 
anterioridad habia sido apostólico en 
Carrión. 

CURSO 1934-35 
Rodilla, Ferdinandus. 
Marcilla, Secundinus. 
Arconada, loannes. 

Legido, Petrus. 
Alvarez, Franciscus Xaverius. 
García Ramos, Constantinus. 
Llórente, Amandus. 

(De 21... 7) •• 
CURSO 1935-36 

Pereña, Lucianus. 
(De 25... 1) 

CURSO 1936-37 
Miguel del Corral, losephus. 
Sánchez Valle jo, Félix. 
Aldea, Quintinus. 
Arroyo, Philippus. 
Alburquerque, Antonius. 
González Vallejo, Alphonsus. 
Redondo, Theophilus. 
Iglesias, losephus Raimundus. 

(De 9... 8) 
CURSO 1937-38 

Este año no ingresó en el Novicia
do de Bélgica n ingún Novicio. 

CURSO 1938-39 
Fernández Heviá, Antonius. 
Sánchez, loannes losephus. 
González García, Constantinus. 
Ibáñez, losephus. 
Alfonso Pardavila, Antonius. 
Rodríguez Pineda, lulianus. 
Tejérina, Angelus. 
Campo, Sebastianus. 
Alvarez, Raphael. 
Gama, Heraclius. 
Lecubarri, losephus Ignatius. 

(De 26... 11) 
CURSO 1939-40 

Sánchez, lesus. 
Benavides, Emmanuel. 
Domínguez, Pontianus. 
Campo, losephus. 
Alburquerque, Sebastianus. 
Prado, Félix. 
Barcenilla, Alexander. 
García, Albertus. 
Arnáiz, Sabinus. 
Alvarez, Candidus. 
Diez, losephus. 
Alvarez, Dictinus. 
González Villáverde, Antonius. 
Rodríguez, Caelestinus. 

(De 43... 14). 
Este año entró también Moro, Blas, 

que había hecho, hacía tiempo, tres 
cursos, como Apostólico, en Carrión. 
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CURSO 1940-41 
García Calviño, Emmanuel. 
Alonso, Valerianus. 
Benavides, Carolus. 
Alcalde, Faustinus. 
Alvarez, Herminius. 
Gándara, Franciscus de la 
Mocha, "Félix. 
Andrés Vela, lesus. 
Franco, Augustus. 
Otero, Remigius. 
García, Lauticus. 
González, Helladius. 
Galende, Ludovicus. 

(De 52... 13) 

CURSO 1941-42 
Ayuela, Fabricianus. 
Ortega, Aloisius. 
Arnáiz, Franciscus losephus. 
Muñoz, Faustus. 
Alvarez Torres, Albertus. 
Pérez Castrillo, Andreas. 
Bartolomé, Franciscus. 
Martínez Sierra, Alexander. 
Martino, Eutimius. 
Blanco, Quirinus. 

Glez. Bonhome, Josephus Ant. 
Pérez Muñoz, Vincentius. 
Rodilla, Aloisius. 
García Dueñas, Angelus. 
Díaz Piñán, Vincentius. 
Martínez Zapico, Ruflnus. 
Fuentes, Eligius. 
Iglesias, Ignatius. 
Ortega, lacobus. 
Sanz, losephus María. 

(De 31... 20) 

CURSO 1942-43 
Sánchez Sánchez, losephus. 
Campo Cacho, Henricus. 
Herrero, Ernestus. 
Montero, loannes Antonius. 
Alvarez, Emmanuel. 
González Blanco, Carolus. 
González Luján, Josephus. 
Helguera, Petrus. 
Mozo, Víctor. 
Merino, Albertus. 
Morín, Ludovicus. 
García Salado, Petrus. 
Martín Viñas, Fidelis, 

(De 35... 13) 

N ú m e r o de novicios escolares de la Escuela Apos tó l i ca en 

re lac ión con los de otros centros (1918-1943) 

Año ¡19 
Total de Nov. entrados 20 
Carrioneses.. i 6 

20 
25 

21 
28 

10 | 16 

22 I 23 ! 24 | 25 ; 26 1 27 
16 I 25 | 25 24 22 21 
10 ' 12 I I 10 11 9 

28 29 30 
42 1 39 ; 23 
19 11 11 

Año 31 321 33 34 | 35 36 i 37 38 39 40 41 42 43 
Total de Hov. entrados' 41 | 23 ! 20 21 j 21 25 9 0 26 43 52 31 35 
Carrioneses..' 18 14 8 5 ' 7 ! 1 ¡ 8 0 11 14 13 20 13 
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F A L L É C I D O S E N C A R R I O N 

N A C I M I E N T O E N T R A D A G R A D O F A L L E C I M I E N T O 

C. Eugenio Duque .-. Labastida (Alava) 13-XI-1855 
P. Mariano Carbajo Falencia 17-VIII-1877 .. 
C. Jesús Pardo Arzúa (Coruña) 20-IV-1892 
P. David Ibáñez Vega de Doña Olimpia (Palencia) 29-XII-87 .. 
S. Luis Rivas ... ,.' ... Sabucedo (Pontevedra) 5-VIII-1900 
C. Manuel Güesmes Castrillo de Matajudíos (Burgos) l l -VI -42 .. 
C. José M. Corta Azpeitia (Guipúzcoa) 6-IX-45 ... ... .. 
P. Elias Reyero Lodares (León) 8-rV-1860 
S. Paulino Mañero Quintanaloranco (Burgos) 26-1-1 " y 
P. José del Valle Latores (Asturias) 27-VIII-1876 
C. Marcelino Ibáñez Carrión (Palencia) 26-IV-1894 
P. Indalecio de Dios Valcarce ... Riello (León) 29-IV-1850 ... ... 
C. José A. Ürruzola ... Arrona (Guipúzcoa) 16-XII-1895 
C. Félix San Martin ... ... Quintanadiez de la Vega (Falencia) 14-XI-1897 
S. Jesús Serrano Villacintor (León) 16-1-1 ... 
P. Nicolás Figueroa ,. Villanueva (Palencia) 10-IX-1852 
F. Serafin Martin „ Salamanca 12-X-1882 
F. Gregorio Garzón Villalcampo (Zamora) 24-IV-1845 ... ... 
F. José Gándara ... Alján (Pontevedra) 24-11-1897 ... 
P. Jerónimo Seisdedos Barcial (Valladolid) 20-11-1847 

'C. Ciríaco Ubiérna Sotopalacios (Burgos) 7-IV-1840 
C. Hilario Canduela, ... Abia (Falencia) 14-1-1852 
P. Emilio Gómez Briviesca (Burgos) ll-VII-1858 
C. Alfonso Fz. Ramilo Matamá (Pontevedra) 23-1-1907 
S. Pedro Fz. Miranda Mieres (Oviedo) 2-VII-1908 ... 
C. Gregorio Ruiz ... Villaturde (Palencia) 9-V-1888 
C. Domingo Nava ... Astudillo (Palencia) ll-V-1844 
C Francisco de la Fuente Quintana (Burgos) 4-X-1870 .;. ... ... 
P. Tomás Salado ... Castroverde (Zamora) 29-XII-46 
C. Juan Cruz Garcia La Milla (León) 16-VI-64 1 
C. Folicarpo Ramos .... Palencia 26-1-1856 
P. Aureliano Iturria Elizondo (Navarra) 16-VI'-1856 
C Prudencio Ortiz de Urbina ... Gamarra (Alava) 28-IV-1853 
P. José de Tiedra ... Tagarabuena (Zamora) 4-VIII-75 
C. Ricardo Ozores ... Coruña 25-1-1915 ... • ' ™ 
C. Alberto Rojo ..' Villanueva de los Nabos (Palencia) 7-VIII-6 ... 
C. Adrián Rodilla Béjar (Salamanca) 16-VII-1913 
S. Matías Morán Barrios de Luna 6-VI-1913 A 
C. Juan B. Arratíbel • Olaverría 26-VI-1873 '. •.. ... 

30-VII-1890 C. 
20-VI-1894 C. 
24-yiI-1916 N. 
6-IX-1904 ... ... ... S. 
2-X-1917 ... S. 
26-V-70 ... ... C. 
24-VII-64 ... C. 
26-IX-1877 Prof 
15- VH-17 ... S. a. 
4-X-1891 Prof 
2-V-1919 C. t. 
8-V-1868 Prof 
14-VIII-14 
20-XI-1916 
16- IV-1918 S. 
29-XI-1891 ... C. 

C. 
... ... ... C. 

S. 

24-IV-1898 
4-Vn-1861 
27-IV-1923 
12-XI-1886 ... ... ... ... C. 
16-1-1897 C . 
10-IX-1879 C. 
21- 1-1893 C. 
22- X-1922 C. 
6-X-1924 N. 
9-III-1921 C. 
26-V-1870 C. 
20-VI-1894 C. 

f. 15-VIII-1900 12 
15-VIII-1911 ... 13 

* ... : 27 
... .6 

... 15 
f. 15-VIII-80 ... 16 
f. 2-II-76 29 
4 v. 2-II-95 6 

12 
4 v. 2-II-1910 ... ... 28 
a. 16 
4 v. 2-II-1886 17 

15 
25 

... ... .,. ... 1 
2-II-1902 23 
2-II-1917 5 
15-VIII-76 21 

14 
2-II-1897 ... 28 
f. 2-II-1907 8 
f. 2-II-1890 7-
2-II-1903 26 

10-XII-1900 ... C. s. 
2-V-1883 C. t. 
13-XI-1879 ... C. t. 
12-X-1878 C. s. 
18-111-1881 C. t. 
28-VIII-97 C. s. 
9- 1-1932 C. t. 
26-IX-28 C. t. 
10- 11-1931 C. t. 
10-IX-1933 S. a. 
12-VIII-1893 

29-
a 20-
f. 15-VIII-80 28-
f. 15-VIII-1904 ... 5-
15-VIII-1911 10-
f. 15-VIII-1894 7-
f. 2-II-1891 28-
2-II-1891 26-
f. 15-VIII-1891 ... Í9-
2-II-1912 18 
a. 10-
f. 2-II-1939 6-
a 19-

C. t. f. 15-VIII-1907 27-

III-1918. 
X I - 1918. 
III-1919. 
V I - 1919. 
X I I - 1919. 
XII-1919. 
1-1920 (P. Cast.) 
I I I - 1920. 
I V - 1920. 
III-1921. 
X I - 1921. 
V- 1922. 
V I I - 1922. 
V I I I - 1922. 
I X - 1922: 
I - 1923. 
III-1923. 
V-1923. 
V I I I - 1923. 
I X - 1923. 
X I I - 1923. 
VIII-1925. 
•XI-1925. 
V- 1926. 
V I - 1926. 
xn-1929. 
VirL-1930. 
K-1933 (P. Cast.) 
I I I - 1934. 
I I - 1935. 
V- 1936. 
IV- 1936 (P. Cast.) 
XT-1936. 
VIII-1938. 
IV-1939. 
V I I - 1939. 
V I - 1940. 
1-1943. 
1-1943. 

D E L A C A S A D E C A R R I O N F A L L E C I D O S F U E R A 

N A C I M I E N T O 

P. Galus" Iglesias Salamanca 15-X-1857 
S. Sabinus Alcalde Cueva Cardiel (Burgos) 30-XII-1901 
P. Emmanuel de Benito ... Zaragoza 25-V-1883 '. , 
P. Vitalianus Morán Grajal (León) 25-XI-1904 , 

.F. Emmanuel Gómez Prieto Cercedelo (Orense) 17-IV-1868 ... . 
S. Agustinus Casani ... .: Madrid 31-111-1919 ... 

E N T R A D A ^ . G R A D O F A L L E C I M I E N T O 

23-XII-1876 Prof. 4 v. 15-VIII-1895 23-11-1932. Falencia. 
14-1-1920 ... S. a 28-XII-1938. Palencia. 
16-VII-1900 i C. s. 2-II-1918 25-111-1939. Valladolid. 
25-1X-1922 C. s. á 25-VI-1940. Palencia. 
14-V-1887 C. s. 15-VIII-1904 5-III-42. San Sebastián. 
14-VIII-1935 S. a. ... l-IX-1939. Palencia. 
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P L A N D E E S T U D I O S 

A S I G N A T U R A S 
Horas 

semanales 
de ciase 

Horas 
semanales 
de prepa 

ración 

Horas 
semanales 
de compo

sición 
T E X T O S 

Religión 
Latín 
Castellano 
Arit. y Geom. (nociones) . . 
Geografía 

Religión 
Latín 
Griego 
Castellano 
Arit. y Geom. (nociones)" 
Geografía 

Religión 
Latín 
Griego . 
C a s t e l l a n o . . . . . . . . 
Aritmética razonada 
Historia de España . 

Reiigióa (apologét ica) . . . . 
I Prosodia 

Latín Métrica 
( Estilística 

Griego.. 
| Métrici 

Castellano • • - \ Semántica 
[ Fonética 

Geometría razonada . . . . 
Historia Universal 

Religión (apologética). . . 
Latín (Ars dicendi) 
Griego 
Castellano :. . . . 
Algebra y Trigonometría. 
Francés 

1.»r A ñ o . - S e p t i e m b r e - E n e r o 

2 Catecismo Mayor de Pío X . 
Manuel Flórez, S. J . 
Miranda Podadera. 
Bruño-Curso medio. 
Bruño-Curso medio. , 

1er A ñ o . - E n e r o - J u l i o 
Catecismo Ma^or de Pío X . 
Manuel Flórez, S. J . 
Manuel Flórez, S. J. 
Miranda Podadera. 
Bruño-Curso medio. 
Bruño-Curso medio. 

2 0 A ñ o 

Catecismo Mayor de Pío X . 
Francisco Javier Baeza, S. J . 
B. Goñi y E . Basabe (Temas de sintaxis). 
Miranda Podadera. 
Apuntes del Profesor. 
Enrique Herrera, S. J . 

A ñ o 

Marín Negueruela - cPor qué soy católico? 

V . Carro, S. J. , M. Flórez, S. J. y E . Basabe, S. J . 

B. Goñi y E. , Basabe (Temas de sintaxis). 

Luis Albarrán, S. J. y N. Serrano, S. J . (Apuntes). 

M. Xiberta, completado con apuntes del profesor. 
J . Mundó, S. J . 

4 .° A ñ o 

Marín Negueruela - ¿Por qué soy católico? 
Kleutgen, S. J. 
No se estudian preceptos. 
Esteban Moreu, S. J . : Fundamentos de cultura literaria 
F . T . D. y apuntes del profesor. 
F . T . D. 

NOTA 1.a Para traducción, se emplean los textos de la Bibliotheca Comillensis, 
completados por el vol. I I I de Selecta, de los PP. de Veruela, en latín; y en 
griego, por la Antología de Landi. 

NOTA 2.a En todos los cursos, hay, además, media hora a la semana de decla
mación. 

M . D. e . 
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