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H O M B R E S  Y  L IB R O S

E L  C E N T E N A R IO  D E  S Á N  A G U S T ÍN  E N  E S P A Ñ A

C om isión  o fic ia l encargada de los actos co n m em o 
ra tivos d e l X V I  C en tenario  d e l n a c im ien to  de  
S a n  A g u s tín .

P o r d isposición del Excm o. Sr. M in is tro  de 
E ducación  N a c io n a l h a  quedado co n stitu id a  la 
C om isión  encargada de los actos conm em orativos 
del X V I C entenario  del nacim ien to  de S an  A g u s 
tín  que, ba jo  la  presidencia del lim o . Sr. D irec to r 
general de E n señ an za  U n iv e rs ita ria , e sta rá  in te 
g rad a  por:

E l M agnífico  y  Excm o. Sr. R ec to r de la  U n i
v e rs id ad  de M adrid , V icepresidente.

Y  como V ocales, p o r los señores:
D irecto r G en era l de A rch ivos y B ibliotecas. 
P residen te  de la  R ea l A cadem ia de C iencias 

M ora les  y  P o líticas .
P residen te  de la  Sociedad E sp añ o la  de F ilo 

sofía.
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D irec to r del In s titu to  de T eología  «Francisco 
S uárez» .

D irec to r del In s titu to  de F iloso fía  «Luis Vives».
C atedrá tico  de « H is to ria  de la  F ilosofía»  de la  

U n iv e rs id ad  de M ad rid .
P ad re  R ec to r de la  U n iv ers id ad  «M aría  C ris ti

na», de F1 E scoria l.
P ad re  D irec to r del «Colegio A lfo n so  X II» , de 

E l E sco ria l.
D irec to r de la  B iblioteca N ac io n a l.
D irec to r de la  rev ista  «La C iu d ad  de D ios».
P ad res  P rov inciales  de E sp añ a  de la  O rd en  de 

S an  A g u stín .
P ad re  F é lix  G arc ía .
P a d re  A ngel C ustodio  Vega.
D . Jav ie r Z u b iri y  u n  represen tan te  del M in is 

terio  de In fo rm ac ió n  y  T urism o , Secretario  de la  
C om isión , D . R o d rig o  Fernández C arv a ja l. (O rd en  
d e l M in is te r io  de E d u ca c ió n  N acional, l5  de d i
ciem bre de 1953).

C erta m en  in tern a c io n a l.

C on m otivo  del X V I C entenario  de S an  A g u s 
tín , los P ad res  A g u stin o s  españoles ab ren  u n  con
curso, destinado  a  p rem iar los estudios m ás in tere
san te s  sobre los tem as siguientes:

1 . — B iog ta tía  h is tó rico -crítica  de S a n  A g u s tín .
P rem io , 60.000 pesetas.

2 . — E n c h ir id io n  filosófico agustin iano . P re 
m ió, 60.000 pesetas.

3 . —E d ic ió n  crítica  de la obra «De T r in ita te» .
P rem io , 50.000 pesetas.
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4 . —*E1 exigfetìciaiis'm o de S a n  A g u s tín .  P r e 
m io, 40.000 pesetas,

5 . — S a n  A g u s tín  èn  è l a tte . P rem io , 35.000 p e 
S e t a s .

6. — Dos tem a s libres. Prèmio, 35.000 pesetas, 
cada únó.

E l concurso tiene carácter in te rnacional, y io s  
estudios p o d rán  redactarse  en español, francés, 
la tín , ita liano , inglés o a lem án . E l p lazo  de a d m i
sión se cierra él 13 dè nòviem brè de 1954. Eos E s tu 
dios serán  inéd itos, y  Se p resen ta rán  con el n o m b re  
y d ilección del au to r, bajó  sobre cerrado, con el 
lem a correspondiente.

E l envío de los o rig inales se eféctuárá a  C olu - 
m ela, 12, M a d rid , con la  indicación dé 'C en ten a rio  
de S a n  A g u s tín .

'C om isión religiosa «Pro C entenario» .

I. — La figu ra  o rig in a l de S an  A g u s tín  no nece
s ita  p resen tación  a l g ran  público, n i s igu ie ra  an te ' 
u n  acontecim iento  ta n  im p o rtan te  como es u n  C en
tenario . S an  A g u stín  no necesita presentación, de
cim os, porgue se báce él p ropaganda  por sí m ism o. 
Se la  Kan becbo, a  lo la rgo  de los siglos, su s obras, 
sus in stituc iones y  sú  in fluencia  de tòdò  género en 
là  H is to r ia  U n iv e rsa l. P o r  eso, en cualqu iera  de 
sus C entenarios —el del N ac im ien to , el de la  C o n 
versión, el de la  M u erte— las  au to ridades de la  J e 
ra rq u ía  E clesiástica, los círculos de las personas 
estud iosas, loS G obiernos de la s  naciones y  todo  el 
pueblo c ristiano  b a n  m ostrado  inequívocam ente u n



gesto de s im p a tía  y  adhesión  a  todo proyecto desti
nado  a  h o m en a jea r a l Santo .

II . — P ero  la  O rd en  A g u s tin ia n a  tiene in tereses 
creados m u y  en trañab les en todo ese m ovim iento. 
C ad a  m iem bro  de ella es así u n  sujeto  in teresado. 
E l  recurso personal, aqu í, como en todo, está a l 
servicio del am or. D e un  am or sincero en cuan to  
práctico . N o  se cierra la  p uerta  a  n in g u n a  in ic ia ti
va. M u ch o s esfuerzos pequeños au n ad o s son, rea l
m ente, u n  to rren te  de fuerza.

I I I .  —El. elem ento espectacular, visible —esta
m os pensando  en la s  C onferencias, en las S em anas, 
en la s  publicaciones. . . en todo eso que lléna  las 
ca rte le ra s— tiene como soporte un elem ento v ita l 
in te rio r: la  oración, el sacrificio, la  obra vocacional, 
la  propaganda, en favo r de la s  M isiones. E s la  
ap o rtac ió n  de la  C asa  que carece de o tras  posib ili
dades, de la  C o m u n id ad  que no tiene o tros recur
sos, del relig ioso de n u estras  com unidades y  de 
n u e s tra s  C asas que se adh iere  rea l y sinceram ente 
a l  m ovim ien to  del C entenario.,
, IV . — C uando  h ay am o s llegado a l cabo de este
año  ungido  con la  presencia esp iritu a l de S. A g u s
tín , ¿podrem os descansar satisfechos de n u estra  obra  
de p ro p ag an d a  y  re tira rn o s  con h u m ild ad  a  nu estro  
co tid iano  vivir, poco am igo de afanes am biciosos, 
s i nos sorprendem os con las m anos vacías de a lg ú n  
fru to  práctico? ¿N o  serem os capaces de hacer de 
S a n  A g u s tín  el hom bre  de cada m om ento, el m aes
tro  incom parab lem ente  experim entado que sabe 
enseñ ar a tan to s  a  v iv ir bajo  el e standarte  íde su  
R eg la  y  dentro  del ¡ám bito de su  espíritu?

V .— Se  im pone tra b a ja r  con en tusiasm o en esta
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lio ra . N o  volverem os a  tener ta n  p ron to  o tra  n i ta n  
v e n ta jo sa  n i ta n  propicia. P o r  eso la  C om isión  R e 
lig iosa , con el fin  de lo g ra r u n  fru to  du radero  del 
C en ten a rio  de N . P. S an  A g u stín , propone y  reco 
m ienda:

a) Q u e  en todas n u estras  C asas se o rgan icen  
J o rn a d a s  de o ración  y  sacrificio  p a ra  obtener del 
Señor u n a  eficaz renovación  del esp íritu  de N .  P ., 
S a n  A g u stín  en toda  la  O rd en .

b) H acer oraciones especiales p a ra  a lcan zar la 
cano n izació n  de nuestro s B eatos y  V enerables, en 
p a rtic u la r  del Beato A lfonso  de O rozco.

c) Q u e  en to das la s  C asas y  C onventos se 
o rgan icen  N o v en ario s  Solem nes, o a l m enos T r i 
du o s, en b o n o r de N .  G ra n  P ad re  S an  A g u stín .

d) Q u e  se procure o rg an iza r en todas las p o 
b laciones donde k a y  C onventos o C asas R elig io sas 
la  O rd e n  T ercera  Secular, ta n  floreciente en o tro s 
países, de m odo cjue podam os cerrar el C en tenario  
de N u e s tro  P ad re  con u n  C ongreso de T erc ia rio s 
A g u stin o s .

e) O rgan ícense  actos académ icos, proyéctese 
s u  fig u ra  y  su  pensam ien to  en las pág inas de la  
P re n sa  católica. Fom éntense actos de culto  en fav o r 
d e l S an to . M uévanse todos los resortes p a ra  <jue se 
rece a  S an  A g u stín  y no sólo se le adm ire.

V I .—E stam o s  a l servicio de todos en o rden  a 
reso lver cualqu ier d ificu ltad .

Se ruega envíen a  la  C om isión  (con la  dirección 
del m em brete) no tas, recortes de periódicos, etc. de 
todo  cuan to  se lleve a  cabo d u ran te  el año  del C en 
ten ario , con el fin  de fo rm ar luego la  C rónica com -
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p le ta  del m ism o. Se agradece y  se sup lica  el envío: 
de P ro g ram as .

Los actos del C en tenario  pueden pro longarse  
h a s ta  el 13 de N ov iem bre  de 1955, d ía  oficial de la  
C la u su ra .

V I I .—Q u e  S an  A g u stín  siga siendo el «hom - 
bre^m oderno». Q u e  su  f ig u ra  gane terreno y vuelva 
a  la  superficie. Q u e  sea el hom b re  de los pensado
res, de los gobernan tes, de los de m edia cu ltu ra  y  
del pueblo. Q u e  sea el S an to  del L ibro  y del C o ra 
zón . Q u e  ilum ine  las in te ligencias y  m ueva la s  
a lm as. Q u e  no sea m enos fecundo este Centenario ' 
que los pasados de 1887 y 1930. Y , por fin , que E L  
N u e s tro  Excelso P a tria rca , derram e so b re to d o s  
lo s  que se lla m a n  sus h ijo s su  la rg a  y  fecunda 
bendición . -
. L a  C om isión  R elig io sa  «Pro  C entenario»: P re 
sidente: P . P edro  M o ra tie l, O. E . S . A .;  A sesores: 
P . José Z a m eza , S . J. y  P . Isacio  R o d r íg u e z„ 
O. E . S . A .

E xcmo. y R vmo. P . José G arcía P ulgar 

t  3o  d e  E n e r o  d e  1954

E l cable nos h a  tra íd o  desde las nobles tie rra s  
p e ru a n as  u n a  triste  nueva que llena  de a n g u stia  
n u e s tra  a lm a  y pone el lu to  en nuestro  corazón de 
ag u stin o s : la  del fa llecim iento  del Excm o. y R eve
rend ísim o  P . José G arc ía  P u lg a r, O bispo  t i tu la r  
de B o try s  y  V icario  A postó lico  de Iq u ito s, en el 
A lto  A m azo n as . C u ltiv a  a llí la  O rd en  A g u s tin ia -
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n a  u n  vastísim o  cam po de acción m isionera , en cla 
vado en p lena selva, y  la  S a n ta  Sede h a b ía  enco
m endado , hace a h o ra  doce años, a l ilu s tre  d esap a
recido la  dirección de acu e lla s  d ificilísim as m is io 
nes, donde la  m ism a v ida  es un  sacrificio  p a ra  
qu ien  no esté avenido con su  extrem ado clim a.

E l P . G arcía , como fra te rn a lm en te  le lla m á b a 
m os en fam ilia , era u n  m isionero  activ ísim o, pero 
de ú ltim a  h o ra . Los Superiores regulares le h a b ía n  
encam inado  por o tras  ru ta s  y  po r ellas m archó  b a jo  
el signo de la  obediencia, h a s ta  que la Ig lesia  le 
puso en el terreno  de las m isiones, nom brándo le  
V icario  A postólico  de Iqu ito s. Lo cual fué u n  g ra n  
acie rto , pues desde el p rim er m om ento  puso en ju e 
go  ta n  herm osas cualidades, que bien podem os 
decir que le h a n  convertido en m odelo de fe rvo ro 
sos evangelizadores, de aquellos que se en tregan  en 
cuerpo y  a lm a  a l cuidado de la  grey. A penas in v es
tid o  de la  a ltís im a  d ign idad  episcopal en el año  
1942, pa rtió  p a ra  Iq u ito s  lleno  de san to  en tusiasm o  
y  con varios proyectos de positivo  valor, asegu rados 
con  el firm e propósito  de llevarlos a  la  p rác tica  s in  
tem o r a  las dificultades.

T en ía  a lm a  de apósto l indudab lem ente , y  c u a n 
do  se encontró  en aquel am bien te  de lu ch a  p o r la  
fe, su  celo se tra d u jo  en nu m ero sas  obras que h ic ie 
ro n  sen tir  b ien  p ron to  sus sa lu d ab les  efectos en el 
ex tenso  V icaria to  que h a b ían  confiado a  su cuidado 
P a s to ra l. S in tió , desde los p rim eros d ías de su  
actu ac ió n , el peso de la  re sp o n sab ilid ad  que ten ía  
sobre la  conciencia, la  trem enda  responsab ilidad  
de p ro cu ra r la  salvación  de los que a u n  v iv ían  en  
las  tin ieb la s  del pagan ism o, y este pensam ien to  le
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obligaba, a  m u ltip licarse  en, beneficio de a f e l i o s  
pobres ind ios. P ero  adem ás veía tam bién  tra s  de sí 
a  to d a  u n a  g lo rio sa  trad ic ión  m isionera , la  tra d i
c ión  m isio n e ra  de la  O rd en  de S an  A g u stín , y 
ja m á s  co nsen tiría  él que fuera  a decaer en sus pea
n as. P o rg u e  el P . G arc ía  era u n  religioso. am ^m lí' 
simo, de su  In s titu to , u n  ag u stin o  de corazón. Pop 
eso, a l ser constitu ido  en responsable directo de 
u n a s  m isiones ag u stin ian as , se s in tió  m ás agustinp, 
que nunca; m ás obligado a la  O rd en  que cuando, 
e ra  u n  sim ple religioso, m ás obligado a  pairar por 
su  g lo ria  y  por su  h o n o r qiie cuando estaba lib re  
de acu e lla  responsab ilidad .

A dem ás se d ab a  perfecta cuenta, copn,o es n a tu r 
ra l, de que el cam po de sus activ idades se h ab ía  
m u ltip licado  prodigiosam ente. Y a no era el h u m il
de relig ioso que silenciosam ente se g a sta  en el co,n- 
vepitp tra b a jan d o  en la  lab o r p a rro q u ia l o en la 
m ás m ov ida  del colegio. C uando  por vo lun tad  de. 
D ios y  de su  V icario  en la tie rra  recibió la  cpn.sa- 
g rac ió n  episcopal, quedó convertido en u n a  des las 
fig u ras  m ás relevantes de la  O rd en  y  con obliga
ciones m u y  graves, que d irectam ente se re laciona
b a n  cqn la  g lo ria  del háb ito . Y  no era el ilu stre  
P re lad o  ag u stin o  de aquellos que apenas se con
m ueven  an te  la  responsab ilidad . A lm a  sensible a 
los m ás nobles sentim ientos, com prendió el s ign i
ficada de su  nom bram ien to  p a ra  la s  m isiones de 
Iq u ito s , m isiones a g u stin ian as , y  apenas situado 
en  el cam po de operaciones, puso  todo su  dinamia-, 
m o, to d a  su  ciencia y todo su  celo a l servicio de 
a q u e lla  cau sa  que era la causa de D ios y  tam bién  
la  causa  de la O rden .



E l m ism o año  de su  consagración recorrió el 
extenso te rrito rio  del V icariato , sirviéndose h a s ta  
de los m edios m ás ru d im en ta rio s  p a ra  hacer lo s  
^penosos v iajes. P ues no h a y  que o lv idar que se 
t r a ta  de regiones casi desconocidas, inv ad id as  en 
su  to ta lid a d  por la  in tr in ca d a  m arañ a  de la  se lv a , 
virgen, s in  m ás cam inos que los ríos, con ag u as  
in fec tadas por el v iru s del pa lud ism o  y  p lag ad as  
de peligrosas a lim añ as  que en todo m om ento s ig n i
fican u n  verdadero  peligro de m uerte.

Felizm ente  el nuevo P re lado  pudo so p o rta r la  
d u rís im a  prueba y  recorrió  u n a  por u n a  todas la s  
p a rro q u ias  y  puestos de m isiones pertenecientes a  
su  ju risd icc ión , an im an d o  con su  p a lab ra  y  m ucho  
m ás con su  ejem plo a  los heroicos m isioneros que 
so p o rtan  los rigores de u n  clim a ab rasad o r, la s  
privaciones de u n a  vida sin  com odidades y  el a is la 
m iento  casi to ta l de los centros civilizados, ún ica y  
exclusivam ente po r la  g lo ria  de D ios y  el b ien  espi
r i tu a l  de aquellos pobres ind ios, que los am an  y 
respetan  como a verdaderos padres.

S igu iendo  los im pulsos de su  celo y  ac tiv idad  
o rgan izó  tam b ién  el P . G arc ía  el año 1943 u n  C on
greso E ucarís tico  como p reparación  p a ra  el N a c io 
n a l que se iba  a celebrar en la c iudad  de T ru jillo . 
A m plió  y  m ejoró  la  ig lesia  m a triz  de la  cap ita l 
del V icaria to , in ició  la  construcción  del tem plo de 
N u e s tro  Señor de los M ilag ros, en M o ro n a-C o ch a , 
la  de la  ig lesia  de Belén, y reorgan izó  el reg istro  de 
B au tism os y  M atrim o n io s  con los sistem as m ás 
m odernos, to m an d o  tam bién  parte  activa en la  p re
paración  del C incuen tenario  de la  llegada de los 
ag u stin o s  a l P e rú . T uvo  asim ism o la  in m en sa
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sa tisfacc ió n  de o rd en ar a los dos prim eros sacer
dotes del V icariato , p rim icias de su  celo y  preocu
pación  po r la s  vocaciones eclesiásticas. Y  como 
descanso  de aq u e lla  labor ab ru m ad o ra  dedicó los 
que pod íam os lla m a r ra tos de ocio a la  form ación  
de u n a  especie de m useo etnográfico, el m ejor boy  
d ía  de a cu e lla  región* y  de g ran  porven ir si h ay , 
como es de esperar, quien con tinúe la  obra  en este- 
cam po de las ciencias.

E s ta  lab o r cu ltu ra l, que ta n  bien se h e rm an a  
con aq u e lla  o tra  esp iritua l, ten ía  su  base en la  p re
p a rac ió n  científica y en las aficiones del Sr. O b is 
po, verdadero  apasio n ad o  por las C iencias  N a tu 
ra les. A p en as  celebrada su p rim era  M isa  en el año- 
l 9 l7  y  después de ejercer unos años el m inisterio- 
p a rro q u ia l en C olom bia, los Superiores le destina
ro n  a l Colegio de L im a, poniéndole en el camino- 
de su  verdadera  vocación, porque ten ía  p a ra  la  
en señ an za  excelentes cualidades. E n  aquel Colegio- 
fué profesor varios años y d u ran te  nueve su  D irec
to r. De su  ac tiv idad  y  de su  p reparación  científica 
dejó u n a  m agnífica  p rueba en los G abinetes del 
m ism o Colegio. A  este p ropósito  nos parece conve
nien te  copiar lo que sobre el p a rtic u la r  dice la  revis
ta  M u n d o  A g u s tin ia n o .  Dice así: «E l verdadero  
artífice de las colecciones del G abinete  b a  s id o . el 
a c tu a l V icario  A postó lico  de Iqu itos, an tig u o  p ro 
feso r de C iencias B iológicas y dos veces D irec to r 
del Colegio, M ons. G arc ía  P u lg a r. C u án ta  b a y a  
sido su  «chifladura»  (y perdónenos el ilu s tré  P re 
lado  que califiquem os así su  pasión  por la N a tu r a 
leza) en buscar, disecar, c lasificar y o rd en ar ejem 
p lares, es b ien  conocida de cuan tos fueron  sus d is -



cípulos d u ran te  los dieciocho, años que estuvo a l 
Icen te  de ta n  im portan tes, d iscip linas. C on a m p lí
sim o conocim iento de lo que tra ía  entre, manos., 
•con u n a  dedicación absorbente, .por la s  ciencias, el, 
P . G arc ía  era el típico n a tu ra lis ta  que llenaos visto, 
ta n ta s  veces descrito en la lite ra tu ra : hom bre  que 
se ex tasía  an te  las a las  de u n a  m ariposa , que se 
em peña en descubrir —lupa  en m a n o — u n a  p a ta  
m ás o m enos en u n  m iriápodo . . . S iem pre en tre  
bichas  y entré p e i  tascos, su h ab itac ió n  era casi un 
museo, de H is to r ia  N a tu ra l:  v íboras en a lcohol, 
•cajas de m ariposas, coleópteros clasificados, m in e 
rales por aquí, pericotes por a llá , u n  cóndor que 
nos acecha en ac titu d  de em prender el vuelo, p á ja 
ros ra ro s , bichos de todo color y fo rm a. . . »

A sí era el V icario  A postólico  de Iqu ito s: u n  
m isionero  de corazón y un  enam orado  de la  cien- 
■cia. Si la  S an ta  Sede no h u b ie ra  d ispuesto  de él 
p a ra  el a ltís im o  cargo que osten taba, seguram ente  
«que su  lab o r en el Colegio de L im a h a b ría  dejado  
a u n  h u e llas  m ás indelebles y de m ay o r im p o rta n 
cia. P ero  la  v o lu n tad  de D ios era o tra , y cuando  el 
P . G arc ía  estaba más, a tareado  con sus colecciones 
y con sus estudios, le llegó el nom b ram ien to  de 
V icario  A postólico , y m uy  en con tra  de sus sen ti
m ien tos tuvo  que aceptarle, siendo consagrado en 
la  C ated ra l de L im a el año 1942. L a d ig n id ad  epis
copal, s in  d ism in u ir en n ad a  sus bellas cualidades, 
le dio ese ponderam ien to  y  ese carácter de hom bre  
de g ran  responsab ilidad , que nunca  le h a b ía n  fa l ta 
do, pero que a h o ra  parecían  re sa lta r  de m an era  es
pecial, precisam ente por el con traste  de Su carácter 
a leg re  y jov ia l con la s  restricciones, que le im pon ía
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-el títu lo  ¿e O bispo . S in em bargo, esto no Quiere 
decir q[ue cam b iara  su  m odo de ser. S iguió  siendo 
el am igo sincero y lea l p a ra  sus am igos, el religioso 
hum ilde , serv icial y com unicativo p a ra  sus h e rm a 
nos de h áb ito , y el sacerdote celoso p a ra  los fieles, 
como lo h a b ía  sido siem pre.

C on  ocasión  de su  v isita  ad litn in a  se detuvo,
• ‘E* ** *v a n o s  m eses en il,spana p a ra  ver a sus ancianos 

padres y  recorrer las tie rras b ienam adas de la  P a 
t r i a  y  la s  C asas  y  C onventos de la  O rd e n  en los 
<}ue h a b ía  p asado  los m ejores años de su  vida, y 
•en to d as  partes  dejó un g ra tís im o  recuerdo. Su 
p a la b ra  de cálido acento y sincera expresión encen
d ía  el en tu siasm o  de la juven tud  a g u stin ian a , sobre 
todo  cuando  con taba  escenas de su  v ida m isionera  
en las v a sta s  regiones am azónicas. ¡E ra  todo cora
zón  y  co razón  ag ustino  el P . José G arc ía  P u lgar!

P ero  h u b o  u n  d ía  tris te  en el c¡ue del P e rú  nos 
•em pezaron a  llegar notic ias a la rm an tes  sobre la  
sa lu d  del P relado . U n  m al incurab le  h ab ía  hecho 
p resa  en su  no m u y  ro b u s ta  n a tu ra leza  y  la  ciencia 
h u m a n a  se declaraba  im potente an te  él. M ás de un  
año. estuvo lu ch an d o  contra la  enferm edad, sopor
tando  con hero ica  paciencia sus dolores y  rpoles- 
t ia s  h a s ta  cjue el d ía  30 de enero pasado  sucum bió, 
en tregando  su  esp íritu  al Señor con piedad edifi
can te  y verdaderam ente  sacerdotal.

Sus fu n era les  tu v ie ro n  carácter oficial y el G o 
b ierno  de la  N a c ió n  p eru an a  le otorgó los honores 
de G en era l de B rigada  y se asoció a l duelo de la  
Ig lesia  y  de la  O rd en . D iecinueve Sres. O b ispos, 
representaciones de todas las O rdenes re lig iosas, 
-asociaciones p iad o sas  y num erosísim o público  se
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asociaron  a  los actos, ta n to  en L im a como en l á t a 
los, la  cap ita l de su  V icaria to , adonde fué t r a s la 
dado el cadáver. E n  el cem enterio de acu e lla  lo c a 
lidad  descansa rodeado de la  veneración de los re li
giosos y  de los fieles que fueron  sus d iocesanos 
d u ran te  doce años, que k oy  parecen doce breves 
días.

H a b ía  nacido en P a ja re s  del P uerto , pueb lecíto  
de la  m o n tañ a  a s tu r ia n a  el d ía  26 de m ayo de 1892. 
Ingresó  y tom ó el k á b ito  de S an  A g u stín  en V a lla 
dolid  el d ía  20 de agosto de l9o7 , y term inó  su  
carrera  eclesiástica en el C onvento  de S ta. M a r ía  
de L a V id en el verano de l9 l7 .

¡D escanse en paz!

P. Luis C amblor, o . e . s . a .

t  M . R . P . T E O D O R O  R O D R I G U E Z

E l 19 de E nero  del corriente año, a las ocbo de 
la  noche, se ex tingu ió  en M ad rid  la  benem érita  v ida  
del P . T eodoro  R od ríg u ez  a  la  edad de 9o años. C on  
él desaparece el ú ltim o  sobreviviente de la  fam o sa  
generación del P . C ám ara , O b ispo  de S a lam anca .

C u rr ic u lu m  vitae. N a c ió  en S an tiag o m illas  
(León) el 8 de N o v . de 1864. P rofesó  en V allad o lid  
el 8 de Dic. de 1880. E s tu d ió  F ilo so fía  y T eología  
en los M onaste rio s de L a V id y  E l E scoria l. E n  
Sept. de 1885 pasó de P ro feso r al R ea l Colegio de 
A lfo n so  X II. Se ordenó de Sacerdote el 26 de A g o s
to  de 1888. Fué D irec to r del R . Colegio de E l E s 
coria l desde 1896 a  1903. R ec to r de la U niversidad .



de M aría  C ris tin a  de l9o3  a  l9o8 ; V icerrector de la  
m ism a  del 8 a l 10. D e nuevo R ec to r de la  U n iv e r
s id ad  de l9 l0  a  l9 l6 .  E n  esta feclia es elegido P ro 
v in c ia l por u n an im id ad ; gobernó la  P rov incia  b a s ta  
1920 en (Jue pasó  a  ocupar la  D irección del Colegio 
y R esidencia  de M ad rid  du ran te  cuatro  años. De 
nuevo P ro v in c ia l desde 1924 a  1927, en (Jue se 
ap a rtó  defin itivam ente  a la  v ida re tirada . D u ran te  
la  C ru zad a  N a c io n a l fué uno de los colaboradores 
de «De R eb u s  H isp an íae»  en Burgos.

E s a u to r  de u n as  3o obras e innu m erab les  folle
tos y a rtícu lo s y fu n d ad o r de varias  R ev istas , como 
« E l C olegial» , «T om a y  Lee» y  los sem anarios «E l 
Independiente»  y  «La V erdad». E jerció la  enseñan
z a  d u ran te  60 años con tinuados y  practicó u n  in ten 
so aposto lado  de la  p rensa  por espacio de 65 años 
s in  d a r descanso a  la  p lum a. E*a L icenciado en 
C iencias por la  U n iv e rs id ad  de M ad rid  (l89o ), 
M aestro  en Sag. T eología  (l9o3) y poseía la  g ran  
C ru z  de A lfo n so  X  el Sabio (l9 4 6 ) y  la  m edalla  de 
o ro  y d ip lom a de h o n o r de la  Sociedad de C iencias 
de P a rís  (1892).

S em b la n za . E ra  en lo físico de e s ta tu ra  m edia, 
b ien  proporcionado , ancbo  de hom bros, en ju to  de 
carnes, cu rtid a  la  piel, el paso  largo  y decidido, 
cara  redonda, ojos u n  ta n to  h u n d id o s , n a riz  firm e 
y  el m a x ila r  in fe rio r robusto , signo éste de v o lu n tad  
enérg ica y  tenaz , si hem os de p ag ar tr ib u to  a  las 
co n je tu ras frenológicas, c[ue en este caso se cum plen.

E n  lo in te lec tu a l era, po r excelencia, el hom bre 
de criterio  claro y  seguro, el pensador de ideas rec
to ra s  d iá fan as  y  b ien  en trabadas, ta len to  m ás p rác 
tico (jue teórico, m ás asido  a  la s  rea lidades de la
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v ida  q[ue inclinado  a  la  abstracción  o a  los v u e lo s  
de la  fan tasía . N o  sèria, acaso, u n  ingenio b r i l la n 
te, ili im ag inativo  n i  o rad o r (no le acom pañaba la  
voz), però si u n a  in te ligencia  de doctrina s e g u ra  
s in  fluctuaciones n i concesiones a las m odas de la  
Opinión y sin  resquicio  ab ie r to  a l escepticism o n i a 
la  vacilación  m ental. 'E ra  su  lem a ver claro, h a b la r  
corto y  «obrar presto. E s decir, u n  ta len to  práctico  y  
d inám ico , volcado todo  él a la  acción; reflexión y  
cavilación sí, pero sólo cuanto  b a s ta  p a ra  to m a r  
u n a  decisión; consecuencia todo ello de h ab er a s i
m ilad o  a  fondo los princip ios de la  F iloso fía  p e ren 
n e  y  las luces d e  la  T eología  de S. A g u stín  y de 
S to. T om ás. De a h í acu e lla  o rtodox ia  y seguridad  
d o c trin a l proyectada en to d a  la  extensión de s u s  
escritos. N o  es de ex trañ ar, por tan to , q[ue llegase  
a  ser u n  m entor y  consejero de p rim er orden, cuyas 
luces so lic itaban  C ardenales de Toledo, O b isp o s, 
P rov inciales y ta n ta s  personas ab ru m ad as po r da 
re sp o n sab ilid ad  de la s  a rd u as  decisiones.

L a faceta m o ra l es la  n o ta  sobresaliente del 
P . Teodoro. N u n c a  m ejor aplicado «el a fo rism o  
«hom ines su n t v o lu n ta  tes». D ecir P . T eodoro es 
n o m b ra r a l hom bre de v o lu n tad  férrea, de en tereza  
y  energía indom ables, a l lu ch ad o r ten az  e in fa ti
gab le , d iscip linado  y m etódico h a s ta  el ápice. S u  
Iriism a longev idad  de 90 años f u i  u n a  v ic to ria  
g a n ad a  d ía  tra s  d ía  sobre u n  o rgan ism o delicado, 
sostenido en g ran  rend im ien to  a  fu e rza  de p riv a 
ciones y  de régim en estricto,«com binado con g im n ás
tica  y  paseos cronom etrados después de las refec
ciones. L a potencia m arav illo sa  de su  v o lu n tad  era 
el b ra z o  ejecutivo insuperab le  de la  recta concien-



cía qué seña laba  la s  directrices securas de la v ida 
y  de la acción. A s í sé form ó aquel hom bre  de firmes; 
h á b ito s  ‘dé rectitud , de au ste rid ad  y  m oderación, de
ten ac id ad  é im presionan te  dom inio  de los nervios,, 
y, a  la  par, sencillo, d inám ico  y op tim ista , sin  e l 
m enor engreim iento  n i aires dé superioridad . ;E s  
decir, to d o  u n  h o m b re  de carácter, un va lo r seguro 
p a ra  la  Ig les ia  y la  Sociedad y  u n a  bendición y 
providencia  p a ra  la s  com unidades. E n tré  los n u m e
rosos é ilu s tres  d iscípulos dél egregio P. C ám ara  
los h a b r ía  m as em inentes, seguram ente m ás b r i
llan tes, pero difícilm ente de m ay o r entereza y te n a 
cidad, de d inam ism o m ás equ ilib rado  y temple m ás 
acerado. A h í está  é l secreto de Su pro longado go
b ierno  de 30 años a l frente de los agustinos de E l 
E sco ria l.

A c tiv id a d es . Pocas vidas ta n  fecundas como la 
del P . T eodoro. E s asom broso  cómo pudo s im u l
ta n e a r  la s  ta reas  de escritor con las  faenas docentes, 
los a fan es  de dirección de obras benéfico-sóciales 
y  la s  responsab ilidades de S uperio r, y  m ás cono
ciendo su  tem peram ento  n ad a  propenso a  descargar 
en los su b a lte rn o s  la s  obligaciones fundam en ta les  
del gobierno. L a clave esté en que era m etódico y 
o rg a n iz ad o r del trab a jo , lo que m u ltip lica  el tiem 
po, y  en que no desperdició Un sólo m om ento, n i 
s iq u ie ra  en el pasatiem po m ás inocente y b a lad í 
d u ra n te  los 75 años de su  v ida relig iosa. S u  p asm o
sa ac tiv id ad  no tuvo  o tras  m etas que el servicio 
de la  Ig lesia , de la  P a tr ia  y  de la  O rd en  A gU sti- 
n ia n a .

Podem os considerar en ella las facetas 'del hom -
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bre de gobierno, el escritor, el sociólogo, el p e d a 
gogo y  el luchador.

E l  hom b re  de gobierno. S us dotes m o ra le s  e 
in te lectuales a rr ib a  señaladas le obligaron  a o cu p ar 
los cargos de m ayor responsab ilidad  en la  P ro v in 
cia , ejercidos du ran te  32 años continuados, los m e
jo res de su  v ida, desde los 3 l  b a s ta  los 63. S u  
m ando  estuvo presidido siem pre por la  p rudenc ia  
m ás exquisita , por la  a lteza  de m iras y  por el eq u i
lib r io  perfecto entre la  bondad  p a te rn a l y  la  a u to 
rid ad . Sus procedim ientos fueron  claridad  en la  
tray ec to ria , tenacidad  en el empeño y  serenidad  en 
la  acción. Fue D irecto r del R . Colegio de A lfo n 
so X I I  d u ran te  siete años; 13 años R ec to r de la  
U n iv e rs id ad  de M .a C ris tin a , 4 D irec to r del C ole
gio y  R esidencia  de M ad rid  y 7 años P rov incial.

E n  E l E sco ria l in tro d u jo  no tab les m ejoras en 
la s  dependencias del Colegio y de la  U n iv e rs id ad  
y  en el m ecanism o ad m in is tra tiv o  de las tres C o m u 
n idades. M on tó  la  Im p ren ta  del R e a l M onaste rio  
y  creó el P a tro n a to  Social de S an  Lorenzo con l5  
-diversas obras sociales subo rd in ad as . F undó  los 
Colegios de M álag a  y P ortugalete , las E scuelas de 
T ru jillo  y  el C onven to -S em inario  de Leganés.

E l  escritor. Fue el P . Teodoro escritor fecundo. 
P u b licó  u n a  tre in ten a  de lib ros y  a rtícu lo s y  fo lle
to s sin  cuento. S u  estilo es claro, sencillo, correcto, 
d idáctico  y ágil; y tam b ién  repetidor tesonudo  de 
los conceptos fundam en ta les  por el tem peram ento  
de g ra n  p ro p ag an d ista  y  lu ch ad o r que llevaba den
tro  el P . T eodoro. .

Se d is tin g u en  claram ente tres etapas y  tres 
cam pos de aposto lado  en su  activ idad  lite ra ria  dé
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65 años s in  descanso: T em as científico-religiosos 
en la  p rim av era  de su  vida; los p rob lem as sociales 
en el apogeo de la  m ism a; y  los pa trió tico-educa- 
cionales a  lo la rgo  de toda  ella. D e la  p rim era  épo
ca citarem os sus E lem entos de F ísica  y  Q u ím ica  
m od ern as, de g ran  d ifusión, q;ue se m an tuvo  de 
tex to  en m uchos centros d u ran te  5o años. «E l Tele- 
d ik to  eléctrico ferroviario» , p a ra  e v ita r lo s  choques 
de trenes, inven to  rea lizado  a  los 26 años, cjue le 
valió  la  m edalla  de oro y el d ip lom a de h o n o r de 
la  Sociedad  de C iencias de P a rís  (1892).

Lista de obras del P. T eodoro R odríguez.—  
E le m e n to s  de Física  y  Q u ím ica  (6 edic.) P rob le
m as C ientífico-relig iosos. La E n se ñ a n za  en  E s p a 
ña. E s tu d io s  Socia les  (2 vol.) E xp lo ta d o res  y  e x 
p lo tados. S in d ica lism o  y  C ris tia n ism o , (su  valor 
social). La C ivilización  M o d ern a . E l  S in d ica lism o  
y  el p rob lem a  socia l después de la' guerra. M á x i
m as E d u ca d o ra s. A c tu a c ió n  Soc ia l de las Clases 
co n su m id o ra s . La L iberación  d e l obrero  (2 vol.) 
R e la tiv id a d , M o d ern ism o  y  M a tem a tic ism o . R i 
cos y  P obres: Falsos conceptos sociales. La  E sc u e 
la, e l C o m u n ism o  y  e l In s titu c io n ism o . E l  E s ta 
tism o  y  la E d u ca c ió n  N a c io n a l en  los Países c ivi
liza d o s  (3 vol.) In filtra c io n es  ju d ío -m a só n ica s  en  
la E d u ca c ió n  Católica. E l  P rob lem a  Soc ia l y  las 
D erechas. Legisladores y  L eyes. In te le c tu a lism o  
y  E d u ca c ió n . E d u ca c ió n  n eu tra . N u e v a  R e c o n 
q u is ta  de E sp a ñ a . N u ev a  C am paña de m en tira s  e 
in s id ia s  con tra  E sp a ñ a . E rro re s  Pedagógicos y  
M á x im a s  E d u cadoras. E l  C o m u n ism o  (L o que es 
y  su s  causas). A s í  es la E sp a ñ a  y así la A n tie sp a -  
ñ a . C ausas, C ausan tes y  R em ed io s  d e l M o d ern o
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Caos S o c ia l. L a  p a z  d e l alma* C ritic ism o , Ir ra c io 
n a lism o  y  E scep tic ism o . L a  L u ch a  e n tre  e l C a to 
lic ism o  y  la R e so lu c ió n  m u n d ia l. C o rrien tes  P a 
g a n iza n te s  e n  la E d u ca c ió n  C atólica.

C asi todas estas otaras se l ia n  ago tado  o k a n  
desaparecido en las v isitudes de la  R evo lución  e s 
pañola..

H e  a<juí a lg u n o s  ju ic ios de la  Pr.ensa sotare la s  
otaras pedagógicas d e l P . Teodoro.

R a zó n  y  Fe.— «El P . Teodoro, com o aquellos 
conqu istadores de A m érica, que, h a c h a  en m ano , 
se liatarían cam ino a  través de las selvas, penetra  
en la  in tr in cad a  selva de la  educación n aciona l, y, 
cercenando a  d iestro  y s in iestro  los brotes m aléfi
cos..,, enartaola la  bandera  de la  descen tra lizac ión  
y  respeto a  los derechos de los padres de fam ilia . 
S u  libro  es un  canto celtíbero de leg ítim a rebeld ía  
c o n tra  el E stad o  de ten tador de los derechos de m i
llones de n iños españoles. ¡S anta  au d ac ia  del cu lto  
ag u stín ian o , que lu ch a  desin teresadam ente  po r los 
fueros de la  F am ilia , de la  Ig lesia  y de la  P a tr ia ... 
T odos los españoles cu ltos debieran leer esta 
obra...»

I lu s tra c ió n  d e l C lero. — «. . .C om bate in c a n sa 
ble el P . R o d ríg u ez  a l e s tu d ia r  uno  en pos de o tro , 
p rob lem as ta n  vitales y  candentes como la  o rg an i
zación  un iv ers ita ria , los exám enes, la  lib e rtad  de la  
la  clase, la  capacidad docente del E s tad o , e l la ic is 
m o en la  enseñanza , la  descentralización  u n iversi
ta ria , carreras y títu lo s... ¡Sería lá s tim a  y  vergüen
za que los católicos españoles ab an d o n asen  solo en  
la  p a les tra  a l in trép id o  defensor de la  m ás sag rad a  
de la s  libertades cató licas.»

ISO
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A te n a s  — «Es el P . T eodoro u n  conocido p a la 
d in  de la  lib e rtad  de enseñanza , es u n  recio lu cb a - 

-dor..., sereno, pero ten az  e irreducib le. E s u n  con
vencido y  u n  apósto l de su causa. E l P . T eodoro  
tr a ta  en su  lib ro  tem as de p a lp itan te  in terés, con la  
com petencia  de su  só lida  fo rm ación  científica y  f i
losófica. . . E n  rea lidad , su  lab o r es serena, ecuáni
m e, de m áx im a  consideración a  la  personas, s in  
perm itirse  nun ca  ni u n a  incorrección. S u  recia per
so n a lid ad  no Quiere an tifaz  n i fó rm u las  veladas, 
cuando  se t r a ta  de descubrir el e rro r o levan tarse  
co n tra  la  in ju stic ia . .

E tu d e .— « U n  au g u stin  de l’E scoria l, P . T b eo - 
-dore R o d ríg u ez , v ient de faire entendre a u  gouver
n em en t espagol (juelcjues fortes vérítés. Son livre 
est courageux  et, q u an t au  fónd, irrefu tab le . Sa 
v iru len te  p ro te s ta tió n  est une sonnerie  de trom pe 
de guerre. S i les so ldáis endorm is se lévent...»

A  B  C. — «. . .E l ilu s tre  agustino , fo rm ado  en la  
b u en a  escuela de filósofos y  po lem istas, y  con el 
fác il concurso  de u n a  reposada erudición,, extiende 
el a n á lis is  a  la  m an era  clásica. . . P ero  no m enos 
in te re san te s  son los tem as <jue tra ta n  de la fo rm a
ción  del a lm a  nacional, en' los cuales se nos m ues
t r a  el a u to r  como pedagogo, sociólogo, y  filósofo, 
adem ás de sacerdote católico. L a  o b ra  del P . T eo
doro  R o d ríg u ez  es de u n a  fu e rza  lu m in o sa  y  con- 
vicente in superab le . U n a  obra  fu n d am en ta l y  m a- 
g ig tra lm en te  concebida y  escrita.» '

E l  D ebate. — «Lo m ás saliente, en estos ú ltim o s 
m eses, den tro  de la  producción pedagógica, es el 
lib ro  del P . T eodoro R odríguez. E l  e s ta tism o  y  la 
educación  n a c io n a l en  los pa íses c iv ilizados. E l



a u to r  no necesita de elogios: ta n  n o ta ría  es su  co n 
sag rac ió n  a  la  enseñanza.»

E l  Soció logo .—C uando  sop laron  en E sp a ñ a  en 
los prim eros lu s tro s  del presente siglo fuertes v ien 
to s  de reform as sociales, el P . T eodoro  se lan zó  con 
decisión  a  la  contienda p a ra  defender el criterio  
católico con tra  ciertas novedades y m odas que sem 
b ra ro n  h a r ta s  confusiones en el cam po social. S u s  
o b ras  filosófico-sociales, reposadas, p lenas de sen 
tid o  com ún, con llam am ien tos a la  rea lid ad  y a  la s  
E ncíc licas de León X I I I  sirv ieron  de frenó y  r ie n 
d as  a  m ás de u n  despistado. Sus lib ros sobre e sta  
m a te ria  ascienden a  u n a  docena, escritos casi todos 
ellos d u ran te  su  R ecto rado  de la  U n iv e rs id ad  de 
E l  E scoria l; y, a l m ism o tiem po, dem ostró  con so r
p renden te  d inam ism o  que sab ía  predicar y d a r t r i 
go, fu n d an d o  la  A cadem ia  de C iencias sociales en 
d icha U n iv e rs id ad  y creando en beneficio del p u e 
b lo  de E l E scorial, el g ra n  P a tro n a to  Social de S a n  
L orenzo , que com prendía l5  d iversas O b ra s  S ocia
les como son: S ind ica to  de O b rero s  C atólicos; 
C ooperativa  de C asas B aratas; C aja  de A h o rro s  y 
P réstam os; E scuelas N o c tu rn a s ; C ajas D ó ta les; 
E scuelas D om inicales; S ind icato  de C ostu reras; 
B ib lio teca C ircu lan te; C ocina Económ ica; T res C a 
tcquesis; E scuelas p a ra  la s  M adres; B uzón  de la  
B u en a  P ren sa ; A sisten c ia  a  los P resos.

E l  E d u ca d o r. — S iendo el P . T eodoro  u n  decha
do de carácter ten ía  m ucho  adelan tado  p a ra  ser u n  
buen  educador. Y  lo fué en rea lidad , y  g rande e 
in fa tig ab le  educador; teórico y  práctico; con la  p a 
lab ra , con la  p lu m a  y, m ás que todo, con el ejem 
plo vivo de su  conducta, ta n  coherente, d inám ica  y
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estim u lan te . S u  tra b a jo  de escultor de a lm as y ca
racteres du ró  los 6Z años en que estuvo en contacto  
con la  ju v e n tu d  española. A b í están  sus in n u m e
rables d iscípu los, esparcidos por toda  la  d ila tación  
de E sp a ñ a  y  A m érica  y colocados en los puestos 
m ás em inentes y  variados. E scrib ió  u n a  docena de 
lib ros sobre P edagog ía  y problem as pedagógicos 
de E sp a ñ a . S u  o b rita  M á xim a s  E ducad o ra s  es u n  
precioso K em pis del E ducador que no debe fa l ta r  
en m an o s del pedagogo católico.

S u  vocación de educador le llevó a p ro seg u ir 
stís ta re as  pedagógicas en el Colegio de V alverde 
b a s ta  m ás a llá  de los 8o años, y las aban d o n ó  con 
m ucbo sen tim ien to  a l verse m enoscabado en sus 
facu ltades físicas, en especial la  v ista . Y  todav ía  
con tinuó  d ic tando  sus instrucciones relig iosas a 
los n iños pobres del b a rrio  en la  C atcquesis dé 
N tr a .  S ra . de la  C onsolación  que sostiene la , p o r 
tan to s  conceptos, benem érita  M arq u esa  Vda. de 
A lb a se rra d a .1

Com o tra ta d is ta  el P . T eodoro sosten ía  con in 
sistencia  que todas las reglas de la  P edagog ía  ca
ben en u n  papel de fum ar; lo que im p o rta  son la s  
cualidades del educador; que así como en M edic ina  
se a firm a  que no b a y  enferm edades sino enferm os, 
del m ism o m odo en el A rte  de la  E ducación  no b a y  
pedagogía sino  pedagogos. Q u e  los m étodos de los 
g randes M aestro  como M an jón , Poveda, S iu ro t... 
no  son en sí cosa ex trao rd in a ria , y  si, en sus m a-

( t )  Esta misma Señora ayudó y cooperó en las obras de apostolado det 
P. Teodoro con tanta modestia como generosidad. Vaya por estas líneas el 
homenaje de gratitud de los PP. Agustinos.



nos, p roducían  m arav illa s , se debía a que ellos e ran  
educadores de p rim era  clase, pero que esos m ism o s 
m étodos re su lta r ían  estériles en m anos de pe rso n as  
no im bu idas de ese m ism o esp íritu  educador. P o r  
eso cuando el P . Teodoro, sentado, p lu m a  en r is 
tre, en su  silla  de tra b a jo  de la  azo tea del C olegio  
de V alverde, d u ran te  el C entenario  de P es ta lo zz i, 
contem plaba las m arav illa s  que rea lizaba  el P . E . 
A rá m b u ru  con sus párvu los a gu isa  de la  g a llin a  
con sus polluelos, exclam aba: «Convéncete; éste es 
m ás g rande que P es ta lo zz i y Froebel; ellos, con 
todos sus a rtilu g io s  pedagógicos, no eran  capaces 
de bacer esto.»

D ad a  la  im p o rtan c ia  av asa llad o ra  del fo o t-b a ll  
en  el deporte ac tu a l y  su  positiva  in fluencia  en d is 
c ip lin a r la  índole in d iv id u a lis ta  y an árq u ica  del 
celtíbero que b a y  en todo español, perm ítasem e re 
co rdar aq u í que fué el P . Teodoro el p rim ero  que 
in tro d u jo  este deporte en los Colegios españoles y  
«1 qué contribuyó, en g ran  parte , a  su  d ifusión  por 
to d a  E spaña. E n  las postrim erías  del siglo pasado  
excogitaba él u n  deporte que ocupase el m ay o r n ú - 
de a lum nos de su Colegio de E l E scoria l; p a ra  ello 
n a d a  m ejor que el ío o t-b a ll  conocido por él en el 
C olegio Escocés de V allado lid ; tuvo la  fo r tu n a  de 
co n ta r entre sus colegiales a  a lgunos que lo b a b ían  
practicado en Londres (los herm an o s W andossel); 
a s í  pudo o rg an izarlo  desde u n  princip io  con reg la 
m entó  y  con u n  estusiasm o y  a rd o r n u n ca  conoci
dos en tiem pos sucesivos. E l p rim er equipo de la  
U n iv e rs id ad  de M .a C ris tin a  n u n ca  fué b a tido  en 
los 13 años del R ec to rado  del P . Teodoro a pesar 
de contender con adversarios de la  ta lla  de M a-
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ck im b arren a , P ra s t ,  J u a n i ta  y  R ené  P e tit, H e rn á n 
dez...; n u tr ió  de p rim eras  fig u ras  la s  f ila s  del R . 
M ad rid  y  el A tlé tico  de la  Capital? y  el cap itán  del 
M a r ía  C ris tin a , el S i.  J . M én ica , fue cam peó» de 
E sp a ñ a  en los dos años en que actuó: en l9 l7  con 
el R . M ad rid , y  en el 18 con el R . U n ió n  de I té f i.

E l  luchador. E l  cam peón de la L ib e r ta d  de  
E n se ñ a n za . — E n  todos sus escritos se n o ta  este 
m a tiz  de p ro p ag an d is ta  y luchador. L as  b a ta lla s  
m ás recias la s  com batió  en defensa de la  lib e rtad  
de enseñanza , como quien sab ía  a  fondo  la  tra n s 
cendencia del p roblem a. R om pió  el fuego cuando  
era  a ú n  casi u n  im berbe con los D iscursos de la  
a p e r tu ra  solem ne de curso del C olegio de E l Esco
ria l: «L as C iencias en la  segunda E nseñanza»  
(l889 ), «La segunda E nseñanza»  ( l9 0 l) ;  «el P ro 
b lem a de la  E n señ an za»  (1902). C on tinuó  con lá 
« E n señ an za  en E spaña»  (l9o9,), 4z4  págs., pub íi- 
cada a  in s tan c ia s  de D- A le jan d ro  P id a l y M on, 
con destino  a l M in istro  de In stru cc ió n  P úb lica . 
S ig u ió  la  o b ra  básica «El E s ta tism o  y la  E d u ca 
ción N ac io n a l» , 3 yol. A provechó toda co y u n tu ra  
p a ra  hacer t r iu n fa r  el sueno d o rad o  de su  vida. A l 
adven im ien to  de la  D ic tad u ra  de P rim o  de R iv era  
vió u n a  ocasión ú n ica  p a ra  conseguir su  anhelo , y  
se a rro jó  de lleno en la  lucha  a l g rito  de a h o ra  o  
nunca. Los asis ten tes  a l C ongreso Pedagógico  de 
M ad rid  reco rd arán  el d inam ism o y la  lab o r o rien
ta d o ra  del P . T eodoro, prim ero  en la Sección U n i
v ers ita ria , a  la  que pertenecía, y luego en lá  Secun
d a ria  a  la  que fué llam ado , en la  e laboración  de 
breves y  escuetas conclusiones elevadas a  la s  a u to 
ridades; lo  m ism o que su s  lu c h as  en el seno del
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Colegio O fica l de D octores y  Licenciados. P o r  
desgracia n ad a  se consiguió, pero quedó su  ta re a  
o rien tad o ra  de hacer converger las m iradas a l p ro 
b lem a básico de la  L ibertad  de E nseñ an za , v e rd a 
dero caballo  de b a ta lla  y  nudo  gord iano  de to d a  la  
cuestión. N o  es u n  g rano  de an ís  ver ho y  en la  
nueva Ley de O rdenación , cap. I, Secc. I, reconoci
dos y je ra rq u izad o s los derechos en m ate ria  de 
Educación , haciéndose consta r que los educandos 
son  el su jeto  p rim o rd ia l de derechos y, en su  re 
presentación, por ser m enores de edad, los pad res  
de fam ilia ; después los educadores, y fina lm en te  el 
E s tad o  «en función  inspecto ra  y supletoria»  que 
d iría  el P . Teodoro.

M alog rados los anhelos de aquel Congreso, el 
P . Teodoro em prendió u n a  a rd u a  b a ta lla  en pro  de 
su  ideal en los d ia rio s m adrileños «E l U niverso»  y  
«E l H eraldo» . Im pedido de co laborar en esos d ia 
rios p rosiguió  la  b a ta lla  en la  R ev ista  «La C iu d ad  
de D ios». R ecobrada  la  in ic ia tiva  en 1824 fundó  el 
fam oso  y b a ta llad o r S em anario  «La V erdad», p a 
lenque de sus m ás eficaces y  ru idosas victorias. E n 
m udecidos h acía  poco los P P . R u iz  A m ado y R e s 
trepo , S. J., se lan zó  a la  p a les tra  cual nuevo 2 u m a -  
lacá rreg u i tra s  el fu s ilam ien to  de los prim eros in 
surgen tes carlistas. A tacó in trép idam ente  a los ca- 
p itostes de la  in tocable In s titu c ió n  Libre de E n se 
ñ an za , verdadera  m asonería  de nuevo cuño, capaz 
de desleír en su  tib io  caldo de cultivo las esencias 
v ivas y los b ríos del e sp íritu  nacional. P o r u n a  de 
esas trem endas p a rad o jas  de la  E sp a ñ a  C ató lica, 
se concedió a  esa In s titu c ió n  la  libertad , in ic ia tiv as  
y  priv ilegios jam ás reconocidos a  n in g ú n  In s titu to



C atólico  con siglos de experiencia educacional. E l 
P . T eodoro  puso  en fuga a  los solapados enem igos 
de la  lib e rtad  de E n señ an za  sin que n in g u n o  osase 
con testarle  n i m ed ir con él sus fuerzas. «La V er
dad» llegó a  ser el S em anario  m ás leído por la  m asa  
in te lec tu a l de E sp añ a . A su m ió  la  D irección, no-, 
s in  sacrificio, uno  de sus d iscípulos predilectos,, 
el Excm o. Sr. D . A lberto  A lcocer. Se pub licaba 
los sábados, y  en aquella  m ism a nocbe recibía el 
P . T eodoro  los anón im os m ás biliosos y cobardes 
y  las m isivas m ás en tu sias ta s  y generosas. «La 
V erdad» llegó a  ser el te rro r de sus adversarios. E n  
sus pág in as  dem ostró  el P . Teodoro ser u n  pole
m ista  de p rim er orden. Sus característícás eran  la  
in trep id ez  y  la  contundencia  conjugadas con la  in 
sistencia  te so n u d a  de g ran  p ropagand ista . E x tra 
ñado  yo por éxitos ta n  ro tundos, le p regunté  por el 
secreto de su  táctica, y  me respondió: Si dispongo- 
de seis razones, y cuatro  de ellas tienen  a lgún  a s i
dero p a ra  el contendiente, no esgrim o m ás que las 
dos restan tes  que no tienen  vue lta  de Roja, d estru 
yendo  así los in ten to s  de escaparse por la  tangen te  
o de e n tu rb ia r la  cuestión.

Y  cuando  an siab a  in ic ia r la s  cam pañas en pro de 
la  E n se ñ an z a  P r im a ria  y U n iv e rs ita ria , de m ayor 
trascendencia , según él, que la  S ecundaria, y cu an 
do acaric iab a  el am bicioso proyecto de convertir su  
in trép ido  S em anario  «La V erdad» en D ia rio  C ató 
lico de la  ta rd e , p a ra  cuya em presa con taba y a  con 
apoyó  ecónom ico y  u n  p lan te l de escritores, reli* 
g iosos y seglares, si no de su  tem ple y experiencia, 
a l m enos sí an im ados de idéntico  a rd o r y reso lu r 
ción, se vió obligado a  re tira rse  de la  liza  en agosto-
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•de 1927. C om prenderá el lector avisad© q u e ' a c u e 
l la s  com pañas lesionaban  m uchos in tereses y p re 
ju ic io s , y no en to d as  las esferas eran b ien q u is 
ta s . E l P . T eodoro se re tiró  tran q u ilam en te  a  la  
y id a  p riv ad a  y lab o rio sa  del re lig ioso  e jem plar y  
ob serv an te  que siem pre b ab ía  sido; y  «La V erdad» 
m u rió  en 1928 a l fa lta rle  el que era su  v ida y su  
a lien to . E l P . Teodoro .sobrevivió todav ía  27 añ o s  
a  aquel ostracism o peleando por la  causa de D io s  
desde  las  pág inas de sus lib ro s  y folletos, desde 
aíL a C iudad  de D ios» y «De R eb u s H ispan iae»  de 
B urgos.

E n  los años que sucedieron a  la C ru zad a  E s p a 
ñ o la  fue requerida  diversas veces su opin ión  y co
labo ración  en lo s  p rob lem as de la  segunda E n se 
ñ a n za . C om o a hom bre  experim entado  le  o ím os 
decir —y así lo consigna en su  ú ltim o  lib ro — que 
no quiso in te rven ir porque no se debatía  el p rob le
m a  fu n d am en ta l sino  que se an d ab a  p o r las ram as. 
C o m p arab a  el p roblem a de la segunda enseñanza  
e sp añ o la  a l de un  enferm o po r desarticu lación  de 
u n  hueso , y todos los rem edios que se le ap lican  
son  ca tap lasm as, cam bios de posición, inyeccio
n e s . . . cuando el ún ico  rem edio es u n a  vigorosa 
tracción  que encaje el hueso  en su  puesto; todo la  
d em ás son palia tivos, que lejos de curar, irá n  a g ra 
v an d o  el m al.

Los cuatro  m ales de la  E n señ an za  de su  tiem po 
que el P . Teodoro m achacó  y tr i tu ró  con trem enda  
in s is ten c ia  eran  el m onopolio  del E s ta d o , la  supers
tic ión  de los exám enes, la  superstic ión  de lo s  tí tu 
lo s  y la  h ip e rtro fia  de m a te ria s . E l p rim ero  de to 
dos el esta tism o  absorbente y  em brutecedor, que
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m a ta  en ra íz  to d a  in ic ia tiva  y  convierte a los escul
to res de a lm as  en picapedreros del p lan  de E n se
ñ a n z a . Lo que h acía  exclam ar a  R am iro  de M aez- 
tu z : « E sp añ a  no fúé país de a lta  cu ltu ra  sino  cuan 
do  careció de M in isterio  y P resupuesto  de In s tru c 
c ión  P úb lica .»

E l P . T eodoro  detestaba los exám enes finales 
m em oristas, exahustivos, a lea to rios y n eu ro tizan - 
te s. N i n g ú n  sistem a de exám enes ig u a la rá  jam ás 
a l  conocim iento  que del a lu m n o  tiene el C uerpo de 
P ro feso res del C entro  docente, sobre todo si éste es 
relig ioso; n i le su p erará  en p rob idad  m o ra l si se le 
o to rg a  la  m erecida confianza.

T ítu lo s  de com petencia sí, pero no precisam ente 
los de D octores y  Licenciados. P o r esta superstic ión  
de los títu lo s  se llegaba a la  p a rad o ja  de qúe tres 
sú b d ito s  del P . Teodoro, sucesivam ente A cadém i- 
eos de la  R ea l de H is to ria , s in  títu lo  un iversitario , 
no  pod ían , por Ley del E stado , explicar N ociones 
■de H is to r ia , n i los abogados de la  U n iv e rs id ad  del 
E sco ria l N ociones de E tica  y D erecho, n i los I n 
genieros y  M édicos N ociones de A ritm ética  o Q u í
m ica; y  si a lg u n a  vez lo h ic ieron  lo fué como 
«au tén ticos in tru sos» , y los padres de fam ilia  que 
enseñan  a  sus h ijo s  la  lengua española  y  toda u n a  
•enciclopedia de nociones, s in  fo rra rse  previam ente 
con u n  títu lo  superio r un iversita rio , son tam bién  
unos ta im ad o s  in tru so s .

A n te  el m onstruoso  acopio de m ate rias  del b a 
c h ille ra to  español de buena  g an a  hubiese su p rim i
d o  el P . T eodoro de  u n  p lu m azo  tra ta d o s  enteros 
•de p e tu lan c ia  y  ch arla tan e ría . N in g ú n  A cadém ico 
n i C atedrá tico  de E sp añ a  posee el cúm ulo de cono-
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cim ientos ú tiles e inú tiles que se exigen, en a la rd e  
m em orístico , a  u n  bach iller español.

E n  u n a  pa lab ra , el P . Teodoro detestaba el m o 
nopolio  e sta ta l como causa fu n d am en ta l de to d o s 
los m ales, como u n  resto de la  U n iv e rs id ad  c en tra 
lis ta  N apo león ica , vigente aú n  en los países la tin o s . 
S u  adm iración  se d irig ía  a  la  o rgan ización  a n g lo 
sa jo n a  de la  educación, en p a rticu la r a la ing lesa  y  
la  no rteam ericana .

H o y , con perspectivas m ejores del pasado, cree
m os que se hubiese ganado  la  g ran  b a ta lla  con p o 
cos hom bres de su  tem ple, y  acaso se hub iesen  a h o 
rrad o  d ías luc tuosos p a ra  la  P a tr ia . D ios, que los 
perm itió  en su Providencia, supo escribir derecho 
con renglones torcidos. E l P . T eodoro  m urió  s in  
ver tr iu n fan te  el ideal de su  vida; pero, en fin  de 
cuentas, decía él, D ios nos pide lu ch ar, no nos ex i
ge la  v ictoria.

F ue  su v ida como la  ascensión  de la  estrella, s in  
p risa  n i pausa , sin  que los n u b a rro n es  de la  tem pes
tad , que a  veces le envolvieron, log rasen  p e rtu rb a r 
su  equ ilib rio  n i eclipsar su  n ítido  fu lgor; y, tra s  u n  
herm oso  y  apacible crepúsculo, se ocultó  en el seno 
del C riad o r a l conjuro  de aquellas  p a lab ras: E u g e  
serve bone e t íid e lis . . . M uchas obras buenas nos 
h a  dejado el P . Teodoro, pero n ad a  com parable 
a l g ra n  ejem plo de su  vida. E ra , s in  duda, de la  
au tén tica  estirpe de los C apitanes E spañoles.

D escanse en paz  el b a ta llad o r P . Teodoro R o 
dríguez, g ran  so ldado de C risto . .
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